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INTRODUCCIÓN. 

Realizar una comparación de las diferentes teorlas, planes y programas planteados y 
realizados por diferentes autores. especialistas en el tema del combate a la pobreza, y 
de organismos internacionales que formulan los parámetros de la perspectiva del 
combate a la pobreza. El establecimiento de los programas y planes de combate a la 
pobreza traen consigo diversos efectos que van desde la formulación de nuevas 
pollticas sociales, hasta efectos negativos en la distribución del ingreso. Es de particular 
importancia resaltar que los programas implementados en el periodo que va de 1988 al 
2000, han sido los que mayores elogios han recibido, pero debemos considerar que si 
bien se lograron resultados buenos. las carencias sociales se han agudizado. Para 
poder realizar la comparación y el análisis sobre el tema de combate a la pobreza 
utilizaremos el método deductivo. es decir, iremos de lo general a lo particular. 

En el presente trabajo abordamos el problema de la pobreza. la mala distribución dol 
ingreso. la marginación y las desigualdades sociales como las consecuenaas de una 
polltica social mal entendida y pero implementada. que no hace más que agudizar la 
agonla de un paciente en estado vegetativo: la sociedad mexicana. Consideramos que 
los planes y programas sociales instrumentados en México no han logrado los objetivos 
y metas que se propusieron conseguir por lo que no han coad;'Uvado a mitigar el 
problema de la pobreza y la marginación. 

Debe destacarse el punto que se refiere a tratar de comprobar la hipótesis del 
trabajo, para asl poder tener más claro cual es el contenido y el desarrollo del proyecto. 
Por lo que la hipótesis del trabajo es: "Las polit1cas sociales establecidas en México no 
han sido acordes con el problema de la pobreza. debido a que no se conoce la 
magnitud real de la misma. La influencia del extenor, con la apertura comercial y la 
opinión de los organismos internacionales (CEPAL, Banco Mundial. FMI. ONU. 
etcétera.) además de las malas administraciones por parte de los gobiernos en turno, 
provocan que las políticas sociales no funcionen como se planean, lo que se traduce en 
un incremento de Ja marginación y la pobreza en México·. 

Para poder introduamos en un análisis más objetivo de la pobreza en sus diferentes 
niveles debemos conocer los causales de este grave problema. para lo cual es 
necesario hacer una retrospectiva de lo que sucedió en un pasado no muy lejano. Esto 
nos permitirá emitir juicios más criticos y ob¡etivos de la situaaón prevaleciente, además 
de corroborar que los errores que se cometen en realidad no son una casualidad, y de 
que el México que conocemos no es muy diferente del que vivieron nuestros padres en 
su juventud. 



La primera parte del trabajo se destina a realizar una análisis de lo que es el México 
preovio a su inserción neoliberal y globalizadora. Es necesario reconocer que existe una 
parte de pobres originada por problemas estructurales. es decir, el cambio de modelo 
económico con sus reformas impostergables. ha ocasionado que una parte de la 
población sea orillada a una situación precaria de calidad de vida, este punto es 
fundamental para nuestro trabajo. ya que representa el punto de quiebre de una 
evolución histórica de México, por lo que nuestro trabajo inicia con una exploración a 
fondo de las principales modificaciones encaminadas a transformar al Estado mexicano 
y en donde dichas modificaciones han ocasionado que los problemas y connictos 
sociales se encuentren lejos de encontrar una solución concreta. 

El cambio de modelo es fundamental para Ja búsqueda de mayores y mejores 
oportunidades para todos, siendo el modelo neoliberal la mejor alternativa de cambio, 
México decide tomar y ajustar esta alternativa para si mismo, sin considerar que 
nuestro pais no cuenta con los requerimientos mínimos para la implementaaón de 
dicho modelo. 

En el segundo capitulo estudiamos las imphcac1ones positivas y negativas que ha 
traido el modelo neol1beral y la apertura comercial. En México, contrario a lo que 
sucedió en los paises desarrollados, los cuales tuvieron un penado de transición y 
acoplamiento para adaptarse a los nuevos momentos económicos. nuestro pais entra a 
competir en una carrera de maratón en el último trayecto de la competencia. lo que 
significa que entramos en una dinámica, nueva para nosotros pero af'le¡a para nuestros 
socios; esa cuestión hace necesaria una revisión a fondo de las desventajas y las 
desventajas del modelo neolibet"al. 

Pero el modelo neoliberal no actúa sólo, trae consigo una serie de factores que 
inciden en el desarrollo y desenvolvimiento de nuestro pais, una de las prinapales 
controversias que ocasiona este modelo neoilberal es el hecho de poner en duda los 
beneficios de la apertura comercial. siendo este precepto, de la apertura comercial, el 
slmbolo más representativo del nuevo modelo económico. Ante esta situación es 
importante realizar una evaluación de dicho fenómeno económico. la experienaa de lo 
vivido por México ha sido una de las más desalentadoras. ya que el saldo de la apertura 
comercial es muy desfavorable, ya que los supuestos beneficios que trae una Inversión 
Extranjera Directa o el hbre transito de productos y mercancías es sólo una efimera 
esperanza. 

Con el ascenso de Salinas de Gortan consideramos que se da un cambio de v1s1ón 
en Jo que respecta a las políticas sociales, después de haber pasado por una década 
perdida, considerada perdida por el bajo rendimiento económico del país. pero si 
hacemos un análisis a fondo de dicho penado nos podremos dar cuenta que en este 
lapso de tiempo se sentaron las bases de la transforrnaaón del Estado mexicano. tal y 
como lo conocernos en este momento 

El modelo neoilberal y la apertura comercial. lejos de traer beneficios comunitarios y 
sociales, han incrementado los problemas de la pobreza y la marginación. La 
implantación de programas que no van acorde con el problema real que representa 
para México la pobreza, son el ongen de malos resultados. 



La apertura comercial ha provocado el desplazamiento de los menos aptos para 
competir en un mercado cada vez más voraz, en donde la participación del Estado debe 
ser el paliativo que ayude a tratar de compensar esas desventajas en las que se 
encuentra México. 

A partir del establecimiento del modelo neoliberal cambia la perspectiva de entender 
los problemas sociales, se identifica el problema que representa la pobreza, pero es 
combatida bajo esquemas poco propicios. 

Es importante demostrar que los beneficios de la apertura comercial sólo se 
quedaron en el discurso oficial, y lo único que tenemos son mayores desigualdades 
sociales ocasionadas por la inercia globaHzadora. Durante la última década del siglo 
XX, principalmente al final del mismo, se hablo mucho de la capacidad de México al ser 
el pals con la mayor cantidad de Tratados de Libre Comercio con el resto del mundo, 
situación que no sirve de nada si no somos capaces de diversificar nuestros mercados 
potenciales y sólo nos dedicamos a comerciar con Estados Unidos. esto es p()(" demás 
una aberración muy risible y por demás inútil. Analizar el comportamiento de la 
Inversión Extranjera Directa es algo que no se puede alejar de los problemas sociales; 
no conocemos un estudio sobre la pobreza o sobre desigualdades sociales que aborde 
ambos conceptos (IED-pobreza). aún y cuando para muchos autores estos dos 
fenómenos o pueden tener mucha relaaón entre si. Pero esto no es cierto si 
consideramos que la IED al insertarse en el aparato productivo nacional. teóricamente, 
debe producir externalidades positivas para el resto de la población. 

La polltica social no puede estar ajena. principalmente, de la pollt1ca económica 
siendo la política económica la que establece los cnlenos macroeconómicos de un país, 
a su vez, bajo dichos criterios establecen montos asignados de gasto social, en donde 
dicho gasto se puede considerar como gasto programable, lo que convierte al gasto 
social en una variable predeterminada bajo ciertos niveles; esta característica no 
permite considerar los problemas extraordinarios que se pudieran dar, ya que en caso 
de incrementar el gasto social estaríamos incurriendo en un déficit. s1tuaaón no 
permitida bajo un esquema de finanzas públicas sanas. La política económica marca el 
rumbo de una economía, y en el caso de México esta orientada a conseguir los niveles 
macro, sin considerar los efectos sociales de la misma 

En la mayoría de los casos. los recursos asignados son insufiaentes y mal 
administrados, por lo que consideramos esta característica como el pnnapal problema 
de la puesta en marcha de los proyectos soaales, la raiz de este problema la 
encontramos en el hecho de que la política social. con sus planes y proyectos. se 
formula fijándose como meta cumplir con los entenas generales de polillca económica. 
lo que se traduce en una mala red1stnbuoón del ingreso 

En la búsqueda de una explicación coherente para la pobreza. la marg1nac16n. la 
mala d1stnbuaón del ingreso y los rezagos sociales 1dent1ficamos tres vanables básicas 
que consideramos pueden ser el ongen de estos conflictos sOCJales. dichas variables 
son: La inflación, el desempleo y los ba¡os salanos. 



La inflación tiene una razón estructural de ser, no se puede v1v1r ajeno de los 
incrementos de los precios ya que esto serla una situación irreal, por fo tanto, conocer 
como ha venido evolucionando este incremento de los precios, asf como los medios por 
los cuales se ha tratado de controlar, es algo que no podemos dejar de lado, a pesar de 
saber que sobre la inflación fa sociedad tiene una injerencia muy relativa. 

El desempleo se ha convertido en una problema muy agudo y en donde su posible 
solución esta muy lejos de poderse dar bajo las condiciones prevalecientes de actividad 
y ritmo económico del pals. La carencia de oportunidades de empleo, en este momento, 
es la consecuencia de fa mala planeación del sector privado y el sector público de la 
economla, se confiaron en que era suficiente con mantenerse, pero 
desafortunadamente no consideraron que en un futuro no muy lejano el crecimiento de 
la población rebasaria por mucho la disponibilidad de empleo. 

Los salarios son una variable que esta ligada necesariamente a la infiación y al 
empleo, y que por lo mismo no puede estudiarse de manera individual. Los salarios en 
México han pasado por un sinnúmero de transgresiones inhumanas para la sociedad, 
con la implementación del modelo neoliberal se implemento un modelo de topes 
saláriafes, que a fa postre, serla el ancla que permitirla el control de fa infiación y el 
empleo. La disponibilidad de fa mano de obra mantiene una relación inversa con 
respecto al salario, esto ha sido aprovechado para beneficio de los dueños del capital. 

Las condiciones de 1nequidad y desigualdad social se han convertido en 
características intrínsecas de los últimos gobiernos, la mala planeación no permite 
solventar los confiictos sociales. si bien no hemos caldo en confiictos de clase social, 
las diferencias entre los que tienen y los que tienen menos. son cada vez mayores, es 
decir, la polarización social se agudiza y acarrea mayores complejidades en una 
sociedad heterogénea. 

En la tercera parte del trabajo es necesario revisar lo que conoceos como programas 
sociales (Solidaridad y el Programa Para Superar la Pobreza). esto con el fin de 
conocer que tan bien han funcionado y si lograron cumplir con sus objetivos planteados. 
El rezélgo de que acusa el país ha sido onginad<:> por la falta de una visión integral en la 
forma de entender los problemas, lo que ocasiona conílictos y mayores disyuntivas en 
la toma de decisiones. que se traducen en programas ineficientes. por su estructura o 
por el exceso de burocracia. 

Esto se hace evidente en el momento de hacer una rev1s1ón de los programas 
sociales implementados en México. en especifico con Sol1dandad y Progresa. en ambos 
programas encontramos prinapios y metas claros; en dichos programas sociales se 
logra plasmar el cambio de visión de los problemas sociales. Los entenas neoliberales 
de pnvatización. focalización y descentralización se conv1rt1eron en el estandarte de 
dichos proyectos sociales, que durante su evolución se enfrentaron a una cantidad 
importante de fallas humanas. lo que en el momento de su evaluación, no permitió que 
se lograra cumplir con los objetivos onginalmente planteados. 



En el cuarto capitulo, la revisión del gasto social y poder determinar si existe una 
polltica especifica de gasto social es el centro de análisis de dicho capitulo, la gorma en 
como ha evolucionado el gasto social en México tiene disparidades muy marcadas. A 
pesar de establecer el gasto social como una obligación del Estado, que por medio de 
la aplicación de un Federalismo Fiscal y un proceso de descentralización, ha intentado 
hacer que dicho gasto social sea más eficiente y con mayores recursos que gastar para 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

El gasto social debe tener un efecto inmediato en la sociedad, por medio de la 
cantidad de infraestructura social básica que se construye y que constituye a un pals. 
sin embargo, en México el gasto en infraestructura social no ha sido atendido de 
manera suficiente ni eficiente, ya que existen rezagos muy marcados en la construcción 
de escuelas. de clnicas de salud, etcétera. 

Esto nos lleva, necesariamente, a realizar una revisión de la distribución del ingreso 
y la influencia del gasto social, como el principal instrumento para mejorar Ja distribución 
del ingreso por medio de la proporción de servicios y bienes públicos. Pero la incidencia 
del gasto social en la mejora de la distribución del ingreso es muy cuestionada y se 
refleja en muy poco, ya que la concentración del ingreso sigue prevaleciendo, haciendo 
que la sociedad sufra os estragos que causa la marginación y la desigualdad. 



l. ANTECEDENTES. 

DIAGNOSTICO DEL PERIODO 1982 - 1 988. 

Pl!ICIPALEI PlllLEMll IDE EIFIEIIA El ClllElll 1 UIZ IEl UMlll IE UIE!I 

Con el agotamiento de un modelo sustitutivo de importaciones. establecido en la 
economla mexicana a partir de los anos cuarenta. para finales de la década de 1970 y 
principios de la década de los ochenta, es necesario considerar un cambio de modelo 
que cumpla con las necesidades propias de una nueva economia. Es imprescindible 
insertarse en el nuevo rumbo económico mundial, por lo que a principios de la década 
de los ochenta, siendo este el momento en que México adquiere una trascendencia en 
la vida económica mundial debido a las grandes reservas petroleras que se descubren 
a finales de los setenta, trae como consecuencia que se planté la alternativa de un 
cambio de modelo económico 

Dentro de los principales problemas que ocasionaron el agotamiento del modelo de 
sustitución de importaciones: es que dicho modelo sé finca en L.m desarrollo industrial 
hacia adentro, en donde la prioridad de la industnallzac1ón era la satisfacción de la 
demanda interna, dejando de lado la posible competenoa con la producción 
internacional. Si bien el objetivo de satisfacción de la demanda interna se cumplió. al ya 
no comprar productos terminados al extranjero, esto ocasiono graves problemas de 
balanza de pagos, ya que las importaciones de productos semiterm1nados. asi como de 
maquinaria y tecnologia eran necesarios comprarlos en el exterior con altos costos, 
tanto de aranceles como de transporte. 

El campo mexicano es abandonado para dar la prioridad al sector secundario. el 
gobierno gastaba una gran parte de los ingresos federales en inversión industrial. hasta 
llegar a niveles en los cuales. la 1nvers1ón publica superaba la mitad de la inversión 
total, y mas del 50~'º de la inversión publica era destinada al sector secundario. Esto 
ocasiono que el principal productor de la economla mexicana fuera el Estado. tanto por 
las grandes inversiones. como la propiedad de diversas empresas. Este punto no fue 
aprovechado para poder crear enclaves económicos e industriales que hubieran 
permitido una mayor integración entre la produ=ón. d1stnbuc•ón y consumo ce los 
bienes. 

El excesivo gasto publico ejercido por el gobierno lo hace manifestar la necesidad de 
contar con mayores ingresos federales. encontrando una oportunidad en las tantas 
arancelarias. por un lado. las altas tantas a la 1mportac1on protegen a la mdustna 
naoonal naciente. y por otro lado, le permiten al goboerno incrementar sus ingresos de 
manera considerable, con esto se pretende solventar el gasto social descuidado en 
anos anteriores. Esta s1tunc16r. no se logra convert.r en benefiaos sociales debido a los 
altos costos de mantener una industnn naaonal poco desarrollada y con graves 
carencias para poder competir. 



A principios de la década de 1980 es importante hacer notar el carácter participativo 
del Estado mexicano, P:;te periodo es caracterizado por la falta de una lógica 
organizacional del aparato gubernamental. A ralz del cambio de modelo económico, con 
la implantación del modelo neoliberal, no fueron tomadas en cuenta las circunstancias 
propias de la economía nacional, dándole paso a una reestructuración, que si bien era 
necesaria, se encontró como el principal obstáculo la falta de una planeación que 
concordara con las posibilidades y alcances del pais. El desarrollo y construcción de 
infraestructura necesaria para el pals se realiza sin considerar las necesidades de 
mediano y largo plazo_ 

El fenómeno de la crisis de insolvencia fiscal, originado por una mala esllmación de 
los niveles de recaudaaón por la venta del petróleo, y de las consecuencias que le 
siguieron, hizo que anoraran los malos resultados de un modelo agotado tanto por sus 
postulados como por el cambio propio de una sociedad creciente. Con el cambio de 
modelo, también es necesario que cambien las forma en como se dan las relaciones 
económicas. gubernamentales. políticas y sociales_ 

El gobierno del presidente Miguel de la Madrid es el precursor de la reforma del 
Estado, considerando dicha reforma como un cambio de rumbo importante y sentando 
las bases del nuevo modelo. dando un esbozo del actual modo de gobernar. El 
gobierno identifica los principales problemas que es prioritario resolver. dentro de los 
cuales encontramos: 

f) Un balo crecimiento económico. que a principios de la década de los ochenta 
se empieza a agudizar y comienza a convertirse en un problema que el mismo 
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones ocasionó. el agotamiento 
de dicho modelo se da por la falta de competitividad que representaba. por lo que. 
el cambio de modelo económico es el parteaguas del desarrollo de la economía 
mexicana. La reducción más importante del producto interno bruto (PIB) la 
encontramos en 1983. al'\o en el que tenemos una reducción del PIB del 5.3%. con 
respecto al af\o anterior_ 

...:::.> Las presiones Inflacionarias que se estaban suscitando en la economía 
mexicana fueron el principal detonante de la crisis de 1982. el crecimiento excesivo 
de los precios nos hicieron tener una innación galopante. es decir. con 
incrementos que superan el 100%. llegando a sus niveles más altos en 1987_ A su 
vez este incremento de los precios, es ocasionado por la búsqueda de obtener 
mayores tasas de ganancias En este periodo encontramos fenómenos como la 
acumulación de bienes y el ·escondido" de algunos productos con el fin de poder 
manipular el precio_ 

;5) Los desequilibrios estructurales ocasionados por la poca dinámica de la 
economía nacional dentro del modelo de sustitución de importaciones. lo que 
provocaba un desarrollo desigual. de manera polanzada y atomizada. ce la 
industria en general y del sector agrano_ Esto provocado. en parte. por el 
patemalismo estatal en los factores de producción, lo que hacia ineficiente e 
incapaz de ser productiva a la industria y al campo. por otra pane. el favontivismo 
hacia las empresas estatales dándoles prioridad por sobre las de la iniciativa 
privada. 
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+> El control de los déficit públicos era una situación que se tenia que resolver 
de manera inmediata, ya que el sobreendeudamiento del gobierno estaba 
provocando desequilibrios agudos en la balanza de pagos. debido a que la 
mayorla de los créditos obtenidos eran procedentes del exterior. Para el inicio del 
sexenio de Miguel de la Madrid, la disminución de los precios del petróleo. principal 
fuente de ingresos públicos. provocó que no se pudieran cumplir los compromisos 
de deuda de corto plazo. Los desequilibrios paraestatales tenían como principal 
causa el alto gasto que se realizaba en el mantenimiento de las empresas 
propiedad del Estado, las cuales eran ineficientes. 

7) Los desequilibrios en la balanza de pagos y la poca participación en el 
comercio exterior. se debieron a la alta dependencia del petróleo. cuando se da la 
calda de los precios de este producto. las finanzas nacionales se vieron obligadas 
a realizar ajustes en el gasto público, acto que se tradujo en una situación precaria 
para la población de la clase media y pobre. Esto hace necesario reorientar la 
producción nacional y el papel, que en un futuro. desempeñara el Estado como 
rector de la economla nacional. 

/.) La necesidad do obtener crédito de manera inmediata hace que el gobierno 
mexicano adquiera prestamos de organismos internacionales y de algunos paises, 
a cambio de un proyecto de desarrollo económico encaminado a la implantación 
del modelo neoliberal. Estos préstamos logrados. son otorgados con altas tasas de 
Interés, situación que per¡ud1ca al país en el mediano y largo plazo. ocasionando 
problemas sobre el saldo futuro de la deuda externa. La situación desfavorable en 
que se endeuda el gobierno mexicano ocasiona presiones sobre la deuda externa, 
que en el largo plazo se traducen en un fenómeno de crisis y recesión. 

7> La presión del sector privado para que el gobierno otorgue estabilidad y 
certidumbre sobre las condiciones de la economía nacional para un futuro. debido 
a que este sector es el pnmero en darse cuenta de la inef1cac1a del Estado para 
administrar la economía nacional por lo que se hace patente la reestructuraaón, 
inducida por parte del sector privado. de una reforma estructural que defina la 
participación del Estado y permita a su vez. la part1c1pac16n libre y sin condiciones 
de la iniciativa privada. 

La reducción paulatina del gasto social fue caracteristica del periodo de princ1p1os 
de la década de los ochenta. ya que la mayoria de los recursos públicos estaban 
encaminados a cubrir los costos exceStvos de la deuda externa. el costo de la deuda 
externa contraída por México era de un total de 89 mil millones de dólares. la segunda 
mas alta de los paises en desarrollo. sólo después de Brasil. Es importante conocer 
como es que se dio este endeudamiento tan alto en menos de cinco años. por una 
parte tenemos el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. los cuales son 
explotados a niveles poco conocidos por una economia como la mexicana. pero esta 
ventaja se convierte en un grave problema. ya que no contábamos con la tecnología ni 
la maquinaria necesaria para realizar la comerc1allzaaon del producto por lo que es 
necesario comprar todos estos insumos en el exterior. llegando a un punto tal que la 
deuda se dispara, esta deuda contraida pnnapalmente con estados Unidos. dicho pals 
se beneficia del conflicto de endeudamiento y ofrece a México un crédito ad1aonal a 
cambio de proveer1os de petróleo 
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De los cambios estructurales importantes podemos decir que el más significativo, 
por el efecto social, es la propuesta de un Plan Nacional de Desarrol1o, para lo cual fue 
necesario que se modificaran los articules 25 y 26 constitucionales. A pesar de las 
buenas intenciones contenidas en dicho Plan Nacional, este se enfrento con un 
problema de mala planeación. 

Después de establecer el Sistema Nacional de Planeación, bajo la tutela de la 
Secretarla de Programación y Presupuesto, en el apartado relacionado a la 
participación de la población en las propuestas para obtener un plan realista, esta 
opinión pública sirvió más para justificar y legitimar las deficiencias en el momento de 
implementar los programas propuestos. ya que dichos programas estaban orientados a 
mejorar las condiciones de la Ciudad de México, dejando de lado el problema de la 
zona rural. El Plan Nacional de Desarrollo estaba orientado y cimentado en una 
participación comunitaria activa, pero la respuesta no fue la esperada por el gobierno. 

Con el ascenso a la presidencia de Miguel de la Madrid podemos notar un cambio 
de la visión paternalista del Estado, por medio de una serie de modificaciones a los 
articules 25 y 26 constitucionales para destacar los limites de la intervención del Estado 
en materia económica, asi como, dE:finiendo los lineamientos de la nueva rectorla del 
gobierno mexicano. En la modificación de dichos artlculos es importante destacar que 
se seflalan las formas de intervención, ademas de que, a partir de este momento, los 
sistemas de planeación se sustentarán bajo las previsiones que se hacen en el Plan 
Nacional de Desarrollo. En tanto que, en él articulo 28 constitucional se destacan las 
áreas de participación estatal. Es durante este periodo sexenal en donde la planeación 
del desarrollo y evolución de la economla y el Estado se elevan a rango constitucional, 
esta es una de las reestructuraciones más importantes en la vida y desarrollo del 
Estado mexicano. 

Podemos identificar algunos confloctos emanados de la mala planeac1ón de las 
pollticas gubernamentales del periodo 1982 - 1988, como sabemos esta definido en la 
Constitución cuales son los bienes y servicms que debe proporcionar el Estado 
mexicano y sobre los cuales tiene injerencia directa. como es el caso del servicio de la 
electricidad, desde la creación de la Comisión Federal de Electriadad y su subsidiaria 
de Luz y Fuerza del Centro, se convirtieron en cueva de grandes polit1cos que utilizaron 
a las instituciones como trampolín para su plataforma de ascenso en la vida política 
nacional, el exceso de burocracia fue otro problema que la conv1rt16 en inoperante y con 
excesivos gastos e hizo que la empresa paraestatal traba¡ara en números rojos durante 
casi todo el sexenio. La Comisión Federal del Agua sufrió una situación muy s,,m1lar. con 
la diferencia de que el agua al ser un bien no renovable. la mala planeaaón ocasionó 
graves perdidas. tanto operativas como económicas, ya que la mayoria de las personas 
que traba¡aban en las estaciones de bombeo carecían de los conocimientos para 
atender un problema sencillo. como el de una fuga de agua. 

Si hablamos de la provisión del servicio. era necesario que los habitantes de las 
colonias populares 6 de algunas colonias de nuevo asentamiento. se organizaran no 
para pedir el suministro de luz. agua y drenaje. sino para exigirlo, ya que una solicllud 
de infraestructura basica era archivada y atendida de acuerdo a una selección 
discrecional y marginalista. 



"Durante el gobierno de De la Madrid se afirmó que dentro de su programa de 
emergencia, el gasto en desarrollo social tenla una gran prioridad, tendiente a paliar los 
efectos sociales adversos de fas medidas de austeridad adoptadas desde 1982" 1 • 

De los puntos principales contenidos en la Constitución, relacionados con la forma 
de intervención del Estado. se destacan: "al Estado le corresponde la rectoría nacional 
para garantizar que esta sea integral. que fortalezca la soberanía nacional y su régimen 
democrático. y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza. permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 
actividad económica nacional, y llevará cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general. Al desarrollo económico nacional, participarán con 
responsabilidad el sector público. el sector social y el sector privado". El Art. 26 
menciona al respecto de la forma de organización en la participación de la planeación, 
diciendo; Que la planeación será democrática, mediante la participación de los diversos 
sectores. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los 
programas de administración pública federal. 

La ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de part1c1pac1ón y 
consulta popular en el sistema nacional de planeac1ón democrática. y los criterios para 
la formulación. control y evaluación del plan y de los programas. 

Con esta última atribución del Ejecutivo para definir los procedimientos de fomento 
del desarrollo nacional se promulga el Plan Nacional de Desarrollo. en el primer plan 
nacional, elaborado durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid. se plantean 
de manera muy definida las orientaciones hacia dónde se encaminará el desarrollo 
sectorial y regional del país, dentro de los puntos más importantes a destacar podemos 
mencionar los siguientes: 

f) Se dará pnoridad a los aspectos sociales y redistnbut1vos del crecimiento . 

...::> Reorientar y modernizar el aparato productivo y distnbut1vo. 

-'> Descentralizar en el tenritorio tas actividades produc!Jvas y los intercambios, asl 
como el bienestar social. 

4-) Adecuar tas modalidades de financiamiento a tas pnondades del desarrollo. 

,") Preservar. movilizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional 

/.) Fortalecer la rectorfa del Estado. estimular al sector empresarial e impulsar el 
desarrollo social. z 

1 \\'anl. Pc'fct l..aJ l"olit1cr.a...t .J~ .B~szar Sooal..,. .t.f;.uco. 1970-198'9. Ed.IL NUC"Ya tm.scn.. Mb..llCO., pnmcra cdicióa 1919 sa'a.. 
2<> 
2 P/0111.'VJ<IO'fJ/J,.f'J.narrollD /9,fJ./9$..! Mcuoo 191.l.P&s..116 
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Con las nuevas consignas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. y su efecto 
en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), podemos decir que "dicha variable, para 
1984 sólo creció en un 0.5%. De acuerdo al Plan Nacional, el cuatrienio de 1985 a 1988 
operarla sobre la base de un crecimiento normal y sostenido entre el 5.0% y el 6.0%. En 
una variable optimista, la tasa anual media de crecimiento para el sexenio serla del 
3.2%, conforme avanzaba el tiempo está expectativa se fue reduciendo a un 2.57%" 3 , 

por lo que el producto per capita se mantuvo estancado. 

La falla de un crecimiento económico, que además no se puede pensar que sea un 
crecimiento sostenido, ocasiona graves problemas que se convierten en desigualdades 
sociales, dónde los mayores paganos de los desequilibrios económicos resultan ser los 
habitantes que representan la parte de la clase media, debido a la falla de empleos y 
que están lejos de percibir una remuneración acorde con el momento de crisis. 
Algunos investigadores señalan: ·Sin lugar a dudas. la teorla del crecimiento económico 
es la rama de la economía que mayor importancia tiene y es. por lo tanto, la que 
deberla ser objeto de mayor atención para los investigadores económicos. No es dificil 
darse cuenta que pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento. sostenido durante un 
largo periodo de tiempo. genera diferencias en los niveles de renta per-capit;i. Para 
poner un ejemplo. El producto Interno Bruto per-capita de los Estados Unidos pasó de 
2.244 dólares en 1870 a 18.258 dólares en 1990, ambas medidas en dólares de 1985; 
es decir, en poco más de un siglo, el PIB se multiplicó por ocho. Este sustancial cambio, 
que presentó una tasa de crecimiento anual de 1. 75% convirtió a los Estados Unidos en 
el pals más rico del mundo". • Esta cita le da la razón a todos aquellos economistas 
que nos pronunciamos por mantener tasas de crecimiento sostenidas en el mediano y 
largo plazo. esto. como la única alternativa para solucionar la precaria situación actual. 

Otro cambio de vital importancia es el relaaonado con la nueva visión de un 
federalismo mas real; con la reforma aplicada al articulo 115 se trata de dotar de mayor 
autonomla a los municipios. esto sirvió como base para aplicar políticas de 
desconcentradón y descentralización en algunos conceptos de prestaciones y 
obligaciones del estado, tales como el otorgamiento de la salud y la educación, 
reformas que se complementaron con el fin de conseguir me¡ores resultados con 
relación a los beneficios y los logros que se plantearon como metas de una sat1sfacc1ón 
mas amplia de los sectores beneficiados. en este caso, los que menos tienen. 

Esta modificación es necesario realizarla sobre las bases de lo estipulado en Jos 
articulos 40 y 41 cons\ituc1onales. que definen las directrices de la forma de gobierno, 
dotando de una parte de su potencialidad al tercer nivel de gobierno: el municipio. Esta 
polltica de fomento municipal se convertira. en el mediano plazo. en una de las 
principales directnces de la nueva forma de organización del Estado mexicano. 

A pesar de los cambios estructurales y de fondo. siguieron predominando Jos 
intereses clientelares por encima de los intereses comunes de Ja poblaaón en general, 
el favoritivismo del gobierno se seguía imponiendo en la toma de decisiones del Estado, 
dentro de estos grupos de influencia destacan los sindicatos obreros y patronales 

1 Jc.:n.e \'alcnrucla FctJOO, Fl CJ,...._lJ/n,.,,• A.franw"'' .-.,. ;,,, .... ~.'"":"' l J,¡ t-rll_ \.frl. . .::o. l'nrncf.s t J, .. :-..•ri : '°'_..ti t•a!o: l '4_) 

• 5.al.t. J ~1atttn. X"'''" .-fp-.11lt>J .J~ p•·n.·,~1c.,i..1 l<l.t ~n:~-:on• &1> ..... h, B.i:.:d .. on.. ·r.iu)..., llt'"l~~nlll .J.c b. ohr<t -Lc-c1urc- :'lt.otC"lo -
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Los lideres sindicales eran los principales beneficiados de una forma anacrónica de 
hacer polltica. La opción de poder opinar, por parte de la población. era un fenómeno 
poco explorado y que pasaba a segundo plano, ya que los "representantes populares" 
eran los encargados de defender los intereses de un grupo social. Los mayores 
beneficiados de las pollticas estatales a favor de los obreros eran los lideres sindicales, 
que llegaron a crear mafias con un alto grado de control sobre la toma de decisiones del 
aparato gubernamental, el control llega a manifestarse a los niveles de gobierno más 
altos, a tal grado que las decisiones deben ser consultadas primero con los lideres de 
los sindicatos para poder evaluar su viabilidad en la aceptación de dicha propuesta. En 
muchas de las decisiones del gobierno, exisllan grandes diferencias entre lo que sé 
consensaba y la forma en como se implementaban las políticas gubernamentales, por lo 
que la gente se preguntaba <'..quién gobernaba?. Esta pregunta adquiría mayor 
relevancia cuando opiniones salidas del partido oficial (PRI) eran tomadas como un 
mandato por el aparato gubernamental, debido a la estrecha relación que exislla entre 
el jefe del E¡ecutivo y el partido que lo llevaba a la presidencia. 

Durante este periodo el equilibrio de las variables macroeconóm1cas se convirtió en 
una prioridad para el gobierno en turno, por lo que la problemat1ca del incremento de los 
precios y la falta de trabajo eran de Jos principales problemas a resolver. El desempleo 
y la inflación se convierten en otro inconveniente para el Estado; la tasa de desempleo 
abierto aumentó de manera considerable, esto originado por las crisis sexenales 
recurrentes, lo que ocasiono que muchas de las pequei'ias y medianas empresas 
cerraran y otras se declaran en quiebra por la falta de una política de fomento a la 
actividad económica nacional. 

El desempleo en las ciudades es sustituido por el autoemp!eo y el subempleo, el 
poder adquisitivo de los subempleados era muy raquit1co por lo que es necesario 
"transar" para tener una remuneración mayor. es por esto que vemos que en algunas de 
las dependencias públicas el fenómeno del robo hormiga estaba bastante arraigado. El 
problema del desempleo rural es tratado de manera diferente por el gobierno en tumo, 
ya que la mayoría de los campesinos se convirtieron en asalariados y la agricultura se 
convirtió en una actividad de autoconsumo la tasa de desempleo de 1981 a 1983 pasó 
de 4.5% al 12.0% de la Poblaoón Económicamente Activa 

El crecimiento desproporoonado de los niveles de 1nflac1ón. llegó al limite de 
heredar una inflación galopante para el régimen de Cartas Salinas de Gortan, con 
incrementos superiores al 100% anual; el mal mane¡o de una potitica monetaria acorde 
con el nivel de act1v1dad económica y el obstáculo que ocasionaba ta crisis de los 
precios del petróleo ocasionaron que el preoo de las mercancías se incrementara, 
además de no poder cuantificar los efectos ocasionados por el fenómeno del 
"acaparamiento" de algunos productos de la canasta bas1ca, como fue el caso del 
azúcar y el frijol. 

Este tipo de inflación es fomentada por el Estado ya que resultaba mas fáol 
imprimir moneda para solventar sus gastos. que la posibilidad de renegooar su deuda o 
mantenet" finanzas públicas en equilibrio. 
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SI a la dificultad anterior le sumamos que en México se empezó a gestar una polltica 
de topes saláriales, propia del modelo neoliberal que se implementaba, en donde el 
Ejecutivo tenla la capacidad de decidir cual serla el incremento al salario para el ano 
siguiente, realizando una revisión periódica cada ano. Una de las principales 
controversias de cómo fueron controlados los problemas de la inflación y el desempleo 
en el sexenio De la Madrid fue el hecho de usar el salario como el ancla que detuviera 
el crecimiento de los precios, sin considerar que si no hay suficiente dinero en la 
circulación es imposible que los consumidores compren y de esta manera se pueda 
activar la economla. 

Las condiciones saláriales se vieron afectadas de manera importante, por un lado, en 
el afán de mantener altas tasas de ganancias, el gobierno permite que sé transgredan 
los derechos de los ob1eros con la baja del salario real, a cambio de incrementar la 
productividad de la industria, con lo que también se trata de lograr un incremento de las 
ganancias. La polltica salarial es y ha sido uno de los principales lastres de México, ya 
que el incremento de los niveles de salario esta considerado como una iniciativa del jefe 
del Ejecutivo en tumo. durante mucho tiempo eran esperados con ansiedad los 
informes de gobierno, ya que en dicho acto. el presidenle daba a conocer al pueblo el 
porcentaje del incremento salarial para el año próximo. 

El Estado mexicano debe procurar que sus habitantes tengan a su alcance los 
medios, tanto monetanos como de prestaciones sociales. suficientes para que la mano 
de obra pueda seguir produciendo a un determinado nivel óptimo y en este sentido la 
salud es el principal renglón que debe atenderse. ya que un obrero sano garantiza un 
trabajo eficiente y de calidad. La atención a la salud es uno de los principales rubros 
sociales que ocasionaron el desencadenamiento de una sociedad desigual y en 
pobreza. Las instituciones de salud publica creadas por el Estado. como son el IMSS 
{Instituto Mexicano de Segundad Social). el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado). además de la SSA (Seaetaria de Salubridad 
y Asistencia), a todas estas 1nst1tuc1ones se les asignaba un presupuesto para salud 
muy magro y deficienle en la forma de administrar el presupuesto. además de que 
existió un problema de delegación de funciones ya que el papel de la SSA fue más de 
mantenerse al margen dejando su obligación. prinapalmente, al IMSS. 

Se trató de otorgar el serv1c10 de salud a la población marginada. responsabilidad de 
la SSA; el papel del ISSSTE es el que mejores resultados tiene. ya que fue creado bajo 
condiciones muy diferentes al IMSS. Lo que le ha permitido brindar me¡ores servicios. 
ha logrado incrementar su eficiencia a pesar de no contar con los recursos suficientes. 
Después de aprobarse la Ley Federal de Salud en 1984'. la SSA se conv1rt1ó en la 
directriz y administrador de los programas de salud a implementarse en el sexenio De la 
Madrid. 
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En la mayorla de las pollticas gube:mamentales del Estado mexicano 
implementadas a favor de los pobres, entre 1988 y 1994, se caracterizó por ser una 
relación de conveniencia, cambia la forma de "apaciguar" a las clases bajas este 
cambio lo podemos observar en el cambio ideológico de atención a los pobres, en 
donde la base era demostrar el funcionamiento de un gobierno multifacético que se 
preocupaba por sus bajos niveles de bienestar, esta característica la podemos describir 
asl: el Estado se preocupo por diferenciar a los habitantes del medio rural y del medio 
urbano, dandole prioridad a las demandas de los habitantes de la ciudad; otro punto fue 
establecer una estratificación de la provisión del bienestar social. considerando entre los 
que tenlan derecho a cobertura de salud pública y de estos. los que son obreros, 
empleadores, autoempleados o desempleados, lo que permitía establecer diferentes 
niveles de atención, en lugar de homogeneizar a la población como un solo objetivo 
común. 6 

A partir de 1985 se empieza a considerar la ex1stenc1a de un Estado obeso e 
inoperante, incapaz de mantenerse como el pnnopal productor económico. deja de ser 
el gula que marque la directriz que establece los parámetros a seguir por la economla 
mexicana; esta nueva reflexión se hace en función de los propios lineamientos que 
marca el modelo neoliberal en el sentido de que la hberal1zac16n de la economla y la no
intervención del Estado en la economln eran la mejor alternativa, por lo que la 
privatización de algunas pnraestatales. con el fin de hacerlos más eficientes, se 
convierte en una prioridad del régimen en turno. A raiz de estn nueva concepción del 
Estado mexicano se hace patente la necesidad de adelgazar el aparato productivo 
estatal, por lo que se emprenden una sene de reformas encaminadas a privatizar. 
liquidar, desincorporar, en los casos que fueran factibles la fusión de empresas era la 
mejor alternativa. ademas de la descentralización de las paraestatales. por lo que 
mayorla de empresas públicas entraron en esta nueva dinámica de adelgazamiento del 
Estado mexicano. 

Durante la aplicación de estas medidas el gobierno se deshizo de aproximadamente 
1, 115 empresas. quedando bajo la propiedad del Estado las empresas que consideraba 
prioritarias o estratégicas. siendo el petróleo, la electnc1dad y la energía nudear las 
únicas empresas propiedad del Estado y con 1njerenc1a directa sobre las mismas. Con 
lo anterior se logro reducir de manera importante el gasto gubernamental. Se redujo de 
forma considerable la participación del Estado en algunas entidades; disminuyó el 
número de fideicomisos públicos. que implicaban un cito costo y poca productividad 
debido a la forma discrecional y mal planeada en que eran otorgados; a partir de 1988 
la participación minoritaria del gobierno en algunas entidades paraestatales fue nula. 

• \Vard. PCUT. Las Poli11CaSúB~Soc..J ~ Ub.i.."'O. 1'110-/9119_ t::dl:L Sucva lnugcn Mé1Ko. romera cd.c1Ócl 19n 
r•gs.. 216-222 
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La participación del sector privado en la economla nacional es importante. la 
participación gubernamental en la banca pasa a segundo plano, la intervención privada 
en la economla se ve favorecida por medio de la creación de sociedades por acciones, 
que es una cualidad de la nueva forma de establecer las relaciones econón1icas 
gobierno - particulares, se encuentra en la participación bursátil el principal empuje de la 
economla nacional, pero debido a la poca experiencia en este rubro, lo que permitió los 
malos manejos de los inversionistas especulativos que llevaron a la crisis bursátil 
internacional de octubre de 1987. que provoca el desplome de la bolsa de valores y la 
depreciación de la moneda mexicana. lo que llevo a una salida masiva de capitales 
especulativos de procedencia extranjera, pero no sin antes llevarse cuantiosas 
ganancias. Una vez mas. la devaluación de la moneda nacional provoca un crecimiento 
incontrolable de la inOación, las medidas tomadas por el gobierno no son las más 
adecuadas para enfrentar el problema. por lo que para 1987 tenemos una de las 
infiaciones más altas de la década. 

Durante el periodo que va de 1982 a 1988 el PIB no creció, en tanto que, el poder 
adquisitivo de la población mexicana se contrajo de manera dramática y las 
desigualdades sociales se agudizaron, entramos en un estancamiento económico; el 
crecimiento de los Indices de marginación y de pobreza se dispararon, refiejando las 
deficiencias del gobierno mexicano en la forma de hacer e instrumentar las políticas 
sociales. Los escasos resultados de la pollt1ca económica nacional en los ochenta. 
crean una serie de problemas y situaciones graves que llevan a gran parte de la 
sociedad a vivir en condiciones precarias. 

En este penado existieron problemas o externalidades negativas propias de la 
naturaleza. que son fenómenos incontrolables o a veces impredecibles. como fue el 
caso del terremoto de 1985. esto contribuyó, en mayor o menor medida, a agravar la 
problemática de las finanzas públicas. ya que fue necesario endeudarse con 
Organismos Internacionales para poder solventar un poco este problema, la Ciudad de 
México, centro del pais y sede de los poderes de la nación, fue el principal punto 
afectado, las consecuenoas sociales de este 1mprev1sto natural se vieron presentes en 
los estratos más bajos de la población. ya que la mayoría de ellos al vivir en malas 
condiciones, sus v1v1endas fueron devastadas. algunos de los pnnc1pales hospitales 
públicos fueron destruidos. la carencia de agua y comida fue resuelta en poco tiempo, el 
saqueo y el robo fue otro problema de esta sociedad lastimada. 

Los problemas en el mediano y largo plazo fueron todavla mayores. heredados al 
próximo régimen, como es el caso de la construcción de v1v1endas suficientes para las 
familias damnificadas. se hizo necesario establecer programas de fomento a la 
vivienda, que se tradu¡o en benéficos al sector de la construcción. pero esto ocasiono 
graves problemas al balance público. Se crearon nuevas estructuras de ingeniena que 
permitirían un me1or aprovechamiento de los espacios. dando como resultado que 
vivieran más familias en menos espacios Después del terremoto. las polit1cas 
gubernamentales se centraron en atender a la población, afectada y desprotegida. pero 
sin contar con los recursos necesarios para hacerlo. 
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La expropiación de terrenos fue otro de los instrumentos que el gobierno utilizó para 
aprovecharse de la desgracia de la sociedad, esto con el argumento de que dichos 
terrenos careclan de los mlnimos de seguridad para ser habitados, otro argumento era 
que los predios eran requeridos para la constru=ión de viviendas de interés social, esto 
ocasionó des=ntento en gran parte de la población afectada ya que la mayorla de 
predios expropiados eran los mismos que hablan sido afectados por la catástrofe, con 
el paso del tiempo estos lugares eran aprovechados para realizar asentamientos 
irregulares y gran parte de las personas eran reubicadas en lugares alejados de su 
vivienda de origen alegando problemas de saturación habitacional, esto a la postre. 
conllevó a que gran parte de las personas vivieran en condiciones deplorables y, agravo 
más los problemas de marginación, pobreza y desigualdad. 

La falta de planeación, la carencia de visión polltica, el encasillamiento de las 
pollticas gubernamentales, el favoritismo, el preocuparse por lo que es material y no 
contar con los mecanismos de prevención de externalidades ajenas a un sistema 
económico, polltico o social, como es el caso de los fenómenos naturales. ocasionaron 
graves conflictos debido a esta poca experiencia en atender los efectos ocasionados 
por causa natural. Esto ha servido para que los gobiernos posteriores crearan un 
Sistema de Protección Civil que funcione y atienda a los que de verdad lo necesitasen 
en una situación inesperada o de verdadera emergencia social. 

La sociedad mexicana no terminaba de adaptarse a la trágica situación vivida en el 
terremoto cuando llega el momento de iniciar el periodo de transición del régimen 
presidencial, lo que se convirtió en otro problema, principalmente de legitimidad en 
dónde la sociedad empieza a demostrar un papel más activo en la vida naaonal. Era el 
momento de hacer que Carlos Salinas de Gortari se hiciera del poder presidencial, pero 
era necesario que la sociedad creyera en este candidato prilsta que. hasta antes de su 
nominación como candidato oficial de su partido. la población. en su mayorla, no lo 
=nocla, para lo cual el aparato pnlsta y el gobierno funcionarían como uno mismo. 

En el momento de las elecciones la competencia fue muy cerrada y encub1erta, 
debido a que el surg1m1ento de un nuevo partido político se gestaba: el nacimiento del 
Partido de la Revolución Democrática (PRO) que con su candidato a la presidencia, 
Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, el cual tenia un gran arraigo entre la gente. que lo 
hacia el futuro presidente de la repúbltca mexicana. pero no contaba con la 
manipulación de los votos que harían ganador al candidato del PRI con una mayoría 
muy puesta en entredicho por toda la gente. 

Si bien estamos hablando de un aconteaendo meramente politico que resulta ser 
importante por la gran participación de la gente. ya que las clases que menos tenían en 
este periodo, (es decir. tos pobres) adquineron una relevancia para la política y sus 
políticos ya que, como fenómeno social determinante, era una beta poco explorada y 
aprovechada, y que la cantidad de votos que representaban podría ser ta vinual derrota 
o triunfo de un aspirante presidencial. 
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Los candidatos y los partidos se aprovecharon de las necesidades y carencias de 
las personas marginadas, con lo que la pobreza se convierte, una vez mas. en un 
paliativo para hacer creer a la gente que su pobreza. es resultado de lo malos manejos 
del régimen presidencial anterior, los actuales candidatos se muestran como la mejor 
alternativa para solucionar su problema de falta de ingresos suficientes y tener la 
capacidad de mejorar sus condiciones de vida para el sector de la población que más lo 
requiere. Se debe terminar con la estratificación de la pobreza. deben dejarse a un lado 
las diferencias de interés y procurar un bienestar común. 

Como en cualquier periodo de campana. los recursos públicos representaron la 
principal fuente de ingresos y de gasto do los partidos politicos. dinero que bien pudo 
haber sido utilizado para solucionar los problemas de falta de seguridad social, crear y 
ampliar la infraestructura social necesaria en educación, salud, etcétera, o dotar de 
suficientes recursos a las entidades federativas para lograr una mejor redistribución de 
los ingresos. Las campañas pollticas se pueden equiparar como un concurso en el cual 
los partidos, por medio de sus afiliados. llevan a sus respectivos candidatos a los 
lugares más "alejados·. con el fin de regalar despensas. recursos materiales etcétera y 
ganará el partido y el candidato que mayores regalos pueda dar. ya con el Ejecutivo en 
funciones, los residentes de los lugares "alejados" vuelven a ver a dicho personaje sólo 
en periódicos o en la televisión, en el mejor de los casos. Este concepto de lugares 
alejados no Jo podemos concebir como un concepto bien aplicado porque no es posible 
que se considere un lugar como alejado si es que para llegar a este s1t10 no se tengan 
las vlas de acceso o de plano es por que se encuentre en la parte sur del pals, el primer 
problema de la carencia de vlas de comunicación no es el problema de las 
comunidades propiamente dicho, sino de las pocas acciones que ha realizado el 
gobierno por tratar de integrar al pals con todas sus d1ferenc1as y complicaciones. no es 
posible que en el intento de mejorar. para lograr un desarrollo regional integral. se dejen 
de lado partes del pais por el sólo hecho de hablar una lengua indigena o por 
considerar que la lejanía de Estados Unidos no le permitirá alcanzar un nivel de 
desarrollo igual que el resto del pals; el segundo punto. que se refiere a la parte del sur 
del país. es una parte del mismo que siempre ha carecido de la importancia real que 
debe tener y muestra de ello es lo poco desarrollado que se encuentra esta región con 
respecto al resto de México. es necesano entender que la homologación de los criterios 
para disparar la actividad económica de detenTiinada comunidad es un factor básico. 
por que no podemos hacer que la población migre hacia el centro o el norte del pals 
para hacer que cuenten con los recursos suficientes. Estas dos cuestiones serán una 
prioridad del nuevo régimen si es que quiere lograr que la población funcione como un 
conglomerado social. 
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11. EL MODELO NEOLIBERAL Y LA APERTURA 
COMERCIAL. 

2.1 EL MODELO NEOLIBERAL: ANTECEDENTES Y 
CARACTERISTICAS. 

Debemos entender la concepción del modelo neoliberal como la continuación del 
modelo liberal promulgado entre los siglos XVII y XIX, durante este periodo los liberales 
con sus ideales, luchan en contra de los abusos de poder, en contra de la represión y la 
injusticia. El cimiento de sus ideales se hallaban en procurar que los individuos 
ejercieran su libertad de manera tangible y demostrativa. una libertad que se debe 
manifestar de manera práctica y material que permite a las personas expresarse en 
obra y pensamiento. 

Uno de los principales representantes de la idea liberal era John Locke. quien 
pugnaba por la soberanla popular y la tolerancia hacia las minorías; para Locke, el 
Estado estaba para servir a los ciudadanos y no para su salvación espiritual, hablando 
de las minorlas religiosas. Thomas Jefferson fue uno de los tantos partidarios de las 
ideas de Locke y, sólo para muestra, en la declaración de independencia de Estados 
Unidos en 1776, Jefferson atacó la figura y la esencia de un gobierno patemalista, 
defendiendo la libre manifestación de las ideas de los ciudadanos. 

SI bien el liberalismo procuraba y pugnaba por la libertad de pensamiento y obra. en 
el ámbito político. y en su forma de entender la libre manifestaaón. encontramos que 
los precursores de las ideas liberales no estaban de acuerdo en el sufragio universal. ya 
que consideraban que la participación de las mas.as en cuestiones polit1cas era más 
negativa que positiva. dado que no estaban preparados ni interesados en las 
cuestiones de trasfondo pollt1co, social y económico. Este es uno de los postulados 
importantes que cambian drásticamente con el surgimiento del neol1beralismo que 
encuentra en la libre manifestaaón de la elección de una autoridad por parte de los 
ciudadanos. es de vital importancia para obtener el reconocimiento de las a=1ones 
emprendidas por el régimen en turno. El derecho al voto es uno de lo~ bastiones 
neoliberales que ha permitido incluir a la gente en la vida de un pais, como es el caso 
de México, en donde, a raiz del nuevo modelo económico. el sufragio de la gente 
adquiere una enves!ldura de reconoom1ento general y las acciones que emprende el 
Estado giran en torno a la supuesta atención de las necesidades de la gente 

El liberalismo económico es un punto y aparte. En lo que se refiere a la libertad 
económica los máximos representantes son Adam Smith y David Ricardo, ambos 
británicos; estos personajes se declaraban en contra de: las restncciones del mercado y 
los n10nopolios de cualquier tipo, y estaban a favor del comercio internacional, de la 
libertad de acción de las empresas y la especialización productiva 
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En el Reino Unido, el liberalismo se caracterizó por la gran influencia del 
utilitarismo, en especial por las teorlas del abogado Jeremy Bentham, y su principal 
disclpulo: John Stuart Mili. Ambos centraban las expectativas del hombre en el 
bienestar y malestar, es importante mencionar que para ellos el Estado debe su función 
principal a tratar de incrementar la riqueza de los individuos. Con la anterior 
argumentación, Stuart Mili escribe en su obra "Sobre la libertad", publicada en 1859, 
declarándose como defensor del derecho del ser humano a pensar y comportarse 
ejerciendo su libertad, incluyendo las acciones que vayan en contra de su propia 
persona; y la única opción de coartar o limitar su libertad, será cuando el individuo 
busque o provoque perjudicar a los demas 7 

El modelo neoliberal ve la luz en el siglo XX. siendo Mllton Friedman. premio 
Nóbel de economia en 1976, quien logra sintetizar y plasmar los nuevos ideales de un 
liberalismo adaptado a los cambios de una :;ociedad cada vez más compleja y desigual. 
Friedman en su obra "La /Jbortad de elegir", escrito en 1980, afirma ·que la libertad 
económica es una condición suficiente y necesaria de la libertad política, ya que al 
favorecer que los individuos cooperen voluntariamente, disminuye el poder pollt1co y 
económico en las misma manos, porque de darse esta concentración, es la fórmula 
segura para llegar a la tiranía" 8

. Con esto queda entendido que el mercado será el que 
rija la economía, y por ende, determinara la forma en como funcione la relación entre 
obreros y capitalistas. siendo estos últimos los principales beneficiados en la 
distribución del producto generado, ademas que la participación de las masas. por 
medio del voto. legitimará las acciones que se lleven a cabo, teniendo resultados 
buenos o no. Este es un principio burdo de una democracia superficial y ridícula en la 
cual la participación comunitaria es sólo un adamo mas para la putrefacta democracia 
neoliberal. 

El caso del neoliberalismo mexicano tiene una esencia importante que se encuentra 
sustentada en el pilar de la privatización selediva. que se convierte en un componente 
de la nueva dimensión del Estado y su adelgazamiento. encontrando un potencial de 
rentabilidad privada de los bienes patrimoniales. infraestructura y servicios públicos que 
el gobierno tenia a su cargo. estos fomentados por los tres niveles de gobierno. "La 
privatización ha seguido vanas vias combinadas: la venta parcial o total, la asoaa~1ón 
Estado - capital privado por medio de la via accionaria. la concesión por un largo 
periodo, o el congelamiento de la atención pública al serv100 para que el sector privado 
crezca por la ocupación de espaoos vacíos. La "desestat1ficac1ón" o min1m1zación del 
Estado. se acompar'\a de una "desnaaonal1zación" por la participación del capital 
transnacional en la adqu1s1c1ón de bienes y servicios pnvat1zados o concesionados". 9 

\1111. John Stu.vt. S~,y /4 /,~.J .~ IL~.t.a bJ~t..:on.al. '-bJn...t. l 'I~.& 
"fnrdrn.an. ~t1hon. l.J!·,., ... ~_,JJ J.- di-X" l:.J1t t._)rl;>.¡'L. lbrl.ci..JcU, JQ!('\ 

• Pr.ad1ll~ Cob.."l•. Fn11h ... 1. /...i .\t~.d1.¡ ... ~:., ,.n../i.~.zl K'A~"tu-a.fruK,......"•l.i~-IDf'll '~&c./kuón l-.n Knuta ~-.unonu.a Jnfonna 
s· ~~s. r.ap .a.1.a 
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En lo que se refiere a la relación entre la politica social y el neolibernlismo existe un 
fragmento que define muy bien este tipo de relación tan paradójica que dice: "El 
neoliberalismo es un término genérico que se refiere a diversas variantes de aplicación 
de la teorla neoclásica. En esta teoría no se contempla un lugar particular para la 
polltica social para la polltica económica ya que una y otra constituyen intervenciones 
del Estado en el mercado y plantean alteraciones en su funcionamiento. La libre 
operación del mercado garantiza. en el largo plazo. la asignación racional de los 
recursos; los desequilibrios son producto de elementos ajenos a él. El principal de estos 
es la intervención del Estado motivada por criterios pollticos, ideológicos. en general. no 
económicos. Sólo se acepta la intervención estatal encaminada a restablecer el juego 
libre del mercado. pero aún as/ con recelo; el propio mercado tiene mecanismos 
autorreguladores que son suficientes para recuperar el equilibrio". '° Con este párrafo 
queda más que entre dicho que el mercado. por si solo. no revela todas las 
irregularidades o desequilibrios que se dan dentro de la sociedad. 

La década de los ochenta significo una década de crisis y problemas económicos 
fuertes para la mayoria de los paises latinoamericanos, en donde México no estuvo 
ajeno a dicha problemática, esto dio pauta para que se gestaran las condiciones 
propicias para un cambio de modelo que nos conduciría a mejorar las economlas de los 
paises más débiles: el modelo neoliberal. 

El modelo neoliberal en los paises latinos se ha caracterizado por los siguientes 
factores: 1)Una desregulación amplia de la economia; 2)Una apertura comercial 
asimétrica y desigual; 3)EI desmantelamiento del aparato productivo del sector público; 
4)La autonomia del sector financiero respecto de la produ=ión y el comercio. Con lo 
anterior cambia radicalmente el Estado contemporáneo al pasar de ser un Estado 
benefactor que se preocupaba por proveer de recursos suficientes a la población, 
cumpliendo sus funciones como promotor de la integraaón soaal. pasando a ser un 
Estado que interviene en la fijación del tipo de cambio. definición de tasas de interés y 
politica tributaria. inyectando recursos al sector financiero, pilar del buen funcionamiento 
del modelo neoliberal y que para poder hacer esto el Estado descuida su papel social 
que le asigna nuestra constitución. 

Bajo el contexto anterior. el modelo neol1beral se desenvuelve presentando tres 
caracterist1cas principales. con una estrecha relación entre si: 

n Privatización. La privatización se ve como una necesidad para aliviar la crisis 
fiscal de los paises. uno de los postulados del nuevo modelo dice que es necesario 
incrementar la eficacia de la oferta de servicios y evitar las 1rracJOnalidades que 
produce la prov1s1ón de servicios gratuitos o subs1d1ados. La pnvatrzación trae 
consigo el negocio en que los particulares quieren intervenir, por las altas tasas de 
gananoa que les redituará en el mediano plazo. El hecho de poner precio a los 
servicios equivale a que sólo aquellos que tengan la capaodad de pagarlos serán 
los que tendrán el servicio lo que perm1t1ra el derrochamiento de los recursos. corno 
lo hace un Estado proveedor de servicios bas1cos. 

10 \'ila'I., C.aa"L...n. '-f. /lr .J._/>.,./u.., .. -J....J.1 .i.....1,...fvrv1 ~ p.._./h 1,..u i...J f'..li.11<..: .,.., ,..u· .¡,¡ 'fr>..•Íl-"""ulu-• Ln la• po&.Ck•s ..c:Ua.n. dc
~t~t.ko c-n 1o, aAo'I. ao"-ntl•. l·J,t Plu .. ) \.'aUc" P'r1tncTa <"·~.h.::H..'t\. ''lt"\ . ..,,;o. l~ p..1.._ 111 
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Esto lo podemos ver en las concesiones que otorga el Estado mexicano en cuestión 
de administración de pensionados y jubilados, las clinicas de salud y hospitales 
particulares son cada vez más, las concesiones carreteras, mejorfas en 
infraestructura básica, atención de la salud pública. etc. 

LJ Foca/lzaclón. Esta nueva forma de entender a la política social se fundamenta 
en el hecho de que dada la concentración de los recursos asignados a Ja polltica 
social, se busca garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes están 
dirigidos. Esto se realiza después de haber evaluado los resultados de las anteriores 
formas de atender a los necesitados. en donde las politicas se basaban en el 
principio del universalismo, demostrando que los beneficios sólo alcanzaban a los 
trabajadores del sector formal urbano y a las clases medias. Por lo que las políticas 
de focalización se vuelven selectivas. esto por que debe existir una diferenciación 
entre Jos que realmente necesitan y que tipo de apoyo necesitan, para el caso de 
México, con el arribo de Salinas de Gortan a la presidencia se crea la Secretarla del 
Desarrollo Social (SEDESOL). con un objetivo claro: ayudar en el combate a la 
pobreza: con lo anterior ve la luz el Programa Nacional de SOLIDARIDAD como una 
muestra de los principios de la focalizaaón haciendo gala de racionalidad y 
potencialidad para introducir mayor eficacia en la asignación de los rerursos. 

JJ) Descentralización. La descentralización busca que las decisiones referidas a 
Ja polltica social sean asumidas por organismos gubernamentales de menor nivel, 
adquiriendo un mayor protagonismo el nivel de gobierno estatal y municipal, esto 
conjugado con la participación de grupos organizados de poblaaón y organismos no 
gubernamentales (ONG.s). estas últimas se convierten en los pilares de la ayuda 
comunitaria orientada a los sectores más necesitados. Esta descentralización se ha 
convertido en un monstruo de mil cabezas ya que ahora cada organización, 
gubernamental o no. dispone de los recursos de forma selectiva. lo que se traduce 
en ineficiencia. Sin la tutela del Estado en vigilar el func1onam1ento de los proyectos 
y programas los grupos de pobreza. a quienes estarian enfocadas las pollticas 
sociales. estarlan en el abandono y la exclusión seria inherente a esta 
descentralización en el ámbito del beneficio social 
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2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO 
NEOLIBERAL EN MÉXICO. 

El modelo neoliberal en México. según algunos autores, ha tenido una aplicación fuera 
de tiempo y mal aplicada, es posible identificar algunas deficiencias sociales que han 
conllevado la implementación de dicho modelo, dentro de las cuales podernos 
mencionar que las razones de una virulencia neoliberal son el autoritarismo inherente 
al régimen polltico del partido de Estado vigente de 1988 a 2000; su control corporativo 
sobre las organizaciones gremiales de los trabajadores del campo y la ciudad, 
empresarios y otros sectores sociales; la poca capacidad defensiva de sus ciudadanos; 
las limitaciones de los derechos CIVIies. democráticos y sociales conquistados 
históricamente; los problemas estructurales de su econornia. que se profundizan y 
hacen más frecuentes sus crisis periódicas y ¡ust1ficarían, formalmente, las 
intervenciones radicales de los propietarios del dinero y del Estado y el alto ~rado de 
dependencia económica y política respecto de nuestro vecino Estados Unidos. ' 

En el caso de nuestro pafs (México) al poner sobre la balanza las ventajas y 
desventajas de la implantación de un nuevo modelo económico, como es el modelo 
neoliberal, aplicado desde principios de la década de los ochenta, tendríamos que la 
balanza se indinarfa hacia el lado que mayores complejidades ha tenido. El cambio de 
un modelo de sustitución de importaciones netamente manufacturero. y la posterior 
incursión en el modelo neoliberal, sin existir un periodo de transición como lo marca la 
teorla, ocasiona graves problemas debido a que dicho traslado de modelo se reahza de 
manera desordenada y poco planeada. Se da el caso de que algunos autores, por las 
caracterfsticas propias del régimen de Estado. no consideran que en México se aplique 
el modelo neoliberal, sino es más bien una espeae de neokeyneswnismo a la mexicana 
que se inserta en la dinámica global. 

Para demostrar nuestra reflexión anterior. en el sentido de tener mayores 
desventajas con la incorporaaón del modelo neolibera!, es necesario mencionar lo 
siguiente, los liberales, en cuestiones políticas, sostienen las siguientes ideas: la 
libertad de expresión; la no-partiCtpación de la iglesia en los asuntos públicos o de 
Estado; favorecer el desarrollo de los individuos: se oponen a la arbitrariedad del 
Estado sobre el ser humano; se oponen al predominio de los intereses militares; y se 
oponen a la explotación de los pueblos indígenas 

En términos económicos los liberales: favorecían la competencia; se manifiestan en 
contra de los monopolios: el Estado sólo interviene en la admmistraCtcn do ¡ustic1a, en 
establecer un marco jurídico igualitario, la defensa nacional y la segundad pública; tos 
precios pueden generar y transmitir la información suficiente a los agentes económicos. 

11 rradtlla c .. ~ Enuho~ La J.t~aiop.·Ju ~i.b.t-r&J/ ~,,.,.......,,¡,..,lC,.,_.,.:»rK.- • r•d•u~. l:..n Rc-.u.t.:a Econom.a 1nlonn.a 
S- :!SS, ráp.. 7 -8 
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Con los postulados anteriores, fuente del pensamiento neoliberal contemporáneo, 
podemos entrar en la implantación de nuevas pollticas sociales, encaminadas a lograr 
mejores resultados que el régimen predecesor. A partir del cambio presidencial, en 
1988, cambian los objetivos del gobierno entrante, pero siendo la continuación de los 
planteamientos de la administración anterior: 

r> Se propone restablecer el balance macroeconómico, mediante la utilización de 
un cambio en la politica macroeconómica, con ajustes en las finanzas públicas, 
el control de la polltica monetaria destinada a obtener bajas tasas de inflación, 
para su operación fueron aplicados los >>pactos económicos<<. 

L.> La reducción del sector público. mediante la aplicación de reformas estructurales 
que induyeron la privatización y la desregulación de empresas públicas que no 
eran prioritarias . 

.:>> Es necesario un mejoramiento de la infraestructura social en general, incluyendo 
los servicios de educación, salud, un mejoramiento de los servicios públicos y el 
combate a la pobreza se identifica como una causa estructural, por lo que su 
erradicación es llevada a rango presupuesta!. Para lograrlo se establece el 
PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad). 

+> La apertura comercial es imprescindible en el nuevo entorno de la economía 
nacional, la reducción de las barreras arancelarias y el establecimiento de 
convenios internacionales permitirán insertar a la economia mexicana en la 
nueva dinámica mundial. La desregulación de las actividades productivas, 
dándole mayor participación al sector privado, y donde el gobierno desempei'la 
un papel de mediador y de poder interceder en beneficio de la planta productiva 
nacional. 

La principal preocupación del gobierno fue mantener bajo control el crecimiento 
desmedido de los precios, principal azote de la sociedad mexicana. Por otro lado era 
necesario incrementar los ingresos públicos. por lo que se acrecentaron los precios de 
los bienes y servicios proporcionados por el Estado y reduciendo el gasto programable. 
Los principales incrementos los tenemos en el ajuste de los preaos de los derivados del 
petróleo y el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con una reducaón del 
número de licencias que se otorgan al sector privado en general. Estas fueron algunas 
recomendaciones que el Fll.11 hizo para México y las cuales denomino como Polit1cas 
de Ajuste y Estabilización. 

Este nuevo Estado provoca cambios importantes en las relaciones sociales y 
económicas con la poblaaón en general. por un lado. en el intento de hacer al Estado 
más eficiente, el despido de gran parte de los trabajadores. los cuales pertenecian a 
una burocracia ai'leja, en la nueva concepción del Estado. frenaban el desarrollo de la 
economia nacional y no permitian efiaentar al gobierno. a la postre. estos despidos 
masivos de trabajadores. agravaron los problemas sociales 
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Por otro lado, la reducción del gasto público fue una de las medidas que mayores 
complicaciones trajeron a la economla naaonal y a la población del país. debido 
principalmente, a que el dinero que obtenla el gobierno por la venta o la liquidación de 
las empresas fue dedicada a solventar compromisos de corto plazo. La principal 
reducción del gasto público se logra con la disminución del gasto público programable, 
principalmente, en inversión pública, siendo los principales afectados el campo, la 
pesca, el turismo, la industria y el desarrollo rural, agudizándose, también, el problema 
de la producción de energla para el pals. 

El ingreso extraordinario, obtenido por la venta de algunas empresas públicas, 
resultó ser insuficiente. ya que gran parte de lo obtenido, principalmente de la 
privatización de la banca, fue utilizado para obtener una renegoc1ación de la deuda, 
saldando canpromisos de mediano plazo. 

Estas nuevas reformas al aparato prcxJuctivo estatal no fueron acompañadas por 
cambios estructurales polllicos importantes que debían de funcionar como los nuevos 
lineamientos en la forma de organización a la par de la reestructuración del Estado 
mexicano, está falta de condiciones pollticas ocasionaron graves problemas sobre las 
formas en como se establecerlan las nuevas condiciones de funcionamiento y 
participación de las pocas empresas que quedaron en propiedad del Estado. Estas 
pocas empresas se convirtieron, en poco tiempo. en ineficientes absorbiendo una gran 
proporción del gasto corriente gubernamental, el presupuesto incrementa/isla se hace 
patente en este pericxJo, la burocracia exige mayores recursos, lo cual es bien visto por 
la mayorla de los políticos encargados del aparato legislativo. 

J1i VENTAJAS. 

De las principales ventajas obtenidas con la implementación del modelo neol1beral 
podemos mencionar que únicamente fueron los logros macroeconómicos. y que hasta 
el momento estos no se han podido atemzar en un beneficio para las familias. y por el 
contrario han traldo mayores desigualdades en el ingreso, ademas de mayores indices 
de marginación y exclusión. 

De los logros mas importantes podemos decir que el neollberahsmo ha permitido 
mantener tasas positivas del PIB de 1989 al 2000, exceptuando el año de cr1s1s (1995). 
en donde la perdida porcentual del PrOdudo Interno Bruto tardó mucho en recuperar 
sus anteriores niveles. Otro punto importante y que consideramos una de las pnnopales 
ventajas del modelo neohberal es el hecho de combatir la inflación. ba1ándola de niveles 
superiores al cien por ciento hasta niveles de un dig1to. como es el caso del al'\o 2000 
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El control de la inflación ha estado anclado al poder adquisitivo de la moneda 
nacional por medio de una política monetaria restnct1va. lo que ha perm1t1do un manejo 
eficiente de la tasa de interés para frenar un poco la inversión especulativa. pero la 
estabilidad macroeconómica se logra por muy poco tiempo. Los buenos resultados que 
se tuvieron en los niveles del PIS y la inflación pennitieron que las condiciones 
macroeconómicas mejorarán considerablemente haciendo que hubiese una mejora 
relativa de los ingresos familiares. 

Desde el inicio de su régimen, Salinas de Gortan se preocupó por dar una imagen 
internacional de una economía saludable y la de un pais esté>ble. lo que le permitió 
continuar con las reformas estructurales iniciadas por Miguel de la Madnd. con lo que 
aparece una nueva forma de hacer política, en donde la part1c1pación de todos los 
actores de la población en el abatimiento de la cns1s es una de las caracteris!Jcas 
primordiales para lograr acarrear los mayores beneficios. Los >>pactos<< son la 
principal novedad de la politica social, dichos >>pactos<< se caracterizan por la 
conjugación de las capacidades encaminadas a una concertación social que involucra 
al gobierno y a los representantes sociales. 
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Para los inicios del sexenio, en 1988, estas reformas estatales se agilizaron 
tomando una dinámica importante, ya que ahora se contaba con una justificación 
ideológica, con una alto poder de convencimiento sobre la manera en como estaba 
actuando el Estado, en dicha ideologfa se fincaban los esfuerzos de concebir una 
reforma estatal necesaria, que coincidiera con los nuevos cambios de la economla 
mundial. 

Una ventaja importante fue lo exitoso que resulto ser la nueva reforma estatal, esto 
se debió a la forma en como se establecieron las nuevas formas de realización de dicha 
reestructuración, en la concepción sahnista se tomaron en cuenta puntos importantes. 
En primer término tenemos un cambio importante en la forma de organización, tanto 
polltica, como en los procesos de administración de las empresas públicas, asi como un 
proceso de desregulación de las funciones patriarcales del Estado mexicano; se 
manifiesta la necesidad de otorgar concesiones o métodos de cooperación con el sector 
privado; un punto a destacar es la nueva concepción de realizar reformas palpables 
encaminadas a mejorar las condiciones precarias de la población, por medio de la 
creación de organizaciones de apoyo social; la realización de una reforma fiscal, ya 
necesaria e impostergable. así como la otorgación de autonomla de algunos 
organismos bajo el control gubernamental y que por ello, habían ocasionado graves 
problemas (Banco de México). 

En el ámbito institucional, fueron importantes las reformas politicas aplicadas en 
1990, 1993 y 1994 al código electoral. con lo que se le da mayor nitidez al proceso 
electoral, y al Tribunal Federal Electoral se le proporciona la autonomía suficiente para 
ser considerado la máxima autoridad jurisdiccional, asi como el establecimiento de los 
lineamientos a seguir en el caso de haber impugnaciones. todo ello apegado a los 
artículos establecidos en la Constitución; y a la composición del Congreso, en esta 
reforma se contemplan cambios como el número de diputados y senadores dentro de 
las Cámaras. que serán elegidos de manera directa. la otorgac1ón de fueros politicos. la 
no-reelección para el periodo inmediato y la d1vis1ón de se=•ones en un1nominales y 
plurinominales teniendo como base el Censo de poblaoón de 1990, así como la reforma 
al gobierno del Distrito Federal 

En la actualidad no podemos entender al neol1beralismo sin que vaya de la mano 
con el proceso de globalización, esto no es algo nuevo. para México es algo que se 
manifiesta con mayor fuerza a partir de 1988. el presidente Salinas de Gortari intentó. y 
al final lo consiguió. insertar al país en una nueva ola del pensamiento económ1co 
neohberal; debemos entender el neol1beral1smo como la apertura de las fronteras. no 
sólo al intercambio de mercancías. sino también de personas. de infonmac16n, de 
cultura, etcétera. para dar paso a una nueva integración entre sociedades distintas 
entre si. 

De los beneficios y ventajas de la estrategia neohberal. en lo que respecta a las 
políticas sociales. podemos mencionar que hasta el momento no existen evaluaciones 
concretas acerca de los alcances y magnitudes de las ventajas alcanzadas. pero 
trataremos de hacer un análisis retrospectivo para poder culminar en haoa donde 
vamos. 
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Una ventaja a destacar esta en el punto del cambio de visión en la manera de 
entender y atacar los problemas que atañen a una sociedad en su conjunto, lo que nos 
interesa es conocer los beneficios en el combate a la pobreza, no como algo que es 
necesario y que forma parte del sistema económico, sino tratar de entenderla y 
combatirla con el principal protagonista: el ciudadano pobre. El Estado mexicano 
neoliberal le da la oportunidad, relativa, de participar en las políticas sociales, se 
aprovecha su trabajo en las actividades del desarrollo social, como puede ser para la 
construcción de escuelas, hospitales. obras de infraestructura social. etc., lo que les 
permite organizarse. Pero esta organización es manipulada por personas que dirigen 
desde oficinas, pero que tienen representantes populares que se involucran en las 
labores de trabajo. 

La pobreza deja de ser considerada como un problema estructural. como lo era en 
la ideologla de Ronald Reagan o Margare! Thatcher, con lo que atrae la atención de 
grupos de personas ajenas al gobierno: las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
quienes se encargan de procurar mejores condiciones de vida para la población, 
acemás de defender sus derechos humanos, tan en boga en los últimos tiempos. Las 
ONG·s se convierten, en algunos casos, en interlocutores entre el Estado y los pobres. 
lo que les da mayor representatividad e importancia. 

Con lo anterior encontramos otra ventaja del neol1beralismo con la aparición de las 
ONG·s y el papel que desempeñan, hace que la polltrca ya no sea cuestión de unos 
cuantos y pasa a ser un tema en el que muchos se involucran, induyendo a los 
marginados y los pobres. 

Los que ostentan el poder, como los sindicatos, los partidos políticos y persona¡es 
con gran influencia, ahora deben voltear y considerar la opinión de una sociedad más 
participativa, que incluye a individuos de diferentes clases sociales. de diferentes 
edades, con demandas heterogéneas y problemáticas diversas pero que tienen un 
común denominador: quieren ser tomados en cuenta, por lo que la democracia aparece 
en el nuevo plano de la vida de la sociedad mexicana. 

}Di DESVENTAJAS. 

Ahora hablaremos de la otra cara de la moneda, la cara de un gobierno que somete 
y no concensa. las desventajas derivadas del nuevo modelo económico, en el amb1to 
polltico, en el periodo que va de 1988 a 1994, la libertad de expresión era un supuesto 
en el papel, ya que en la mayoría de las ocas.ones. todos aquellos que opinarán en 
contra del gobierno eran considerados como opositores del estado mexicano y, por lo 
tanto, enemigos del desarrollo y contranos a los beneficios que eran otorgados; el 
derecho a ejercer el voto de las minorías se convirtió en la bandera del goo1emo sin 
considerar que dichas minorías eran organizadas por gente que estaba amparada bajo 
la sombra del partido oficial o pertenecía a la burocracia marginal. 



La manipulación de los medios, es decir, el control mediático que ejercía el Estado 
le permitla pregonar sus logros y esconder sus desvaríos; el desarrollo de Jos individuos 
estaba encaminado más por el lado de la participación ciudadana en los planes 
gubernamentales ya que su aportación era más práctica, en el sentido de aportar mano 
de obra, su trabajo era Jo que le permitía alcanzar ese desarrollo, cuando lo que es 
realmente importante es procurar por el beneficio común fomentando la participación de 
los ciudadanos en la elaboración de los planes y programas, haciéndolos sujetos que 
decidan su propio destino y no utilizarlos como un objetivo mal enfocado. Si bien se 
trato de llevar los planes y programas sociales hasta la célula de una familia o un 
individuo, la mala planeación, la manipulación de opiniones y el "atole con el dedo" 
fueron parte importante de los magros resultados del mejoramiento de las cond1c1ones 
de vida de las familias mexicanas que menos tienen, la demagogia fue fundamental en 
este periodo. 

Una de las mayores desventajas identificadas por organismos internacionales, 
como la ONU, es Ja paradoja más importante encontrada en cualquier modelo 
económico conocido como neol1beral: el crecimiento económico con desempleo. Esto 
resulta bastante contradictorio sí partimos de lo establecido en el supuesto de que el 
crecimiento económico significa un mejor aprovechamiento de la capacidad productiva 
de un pals, lo que se traduce en un incremento del empleo, considerando que el 
crecimiento económico supone la creación de nuevas empresas creadoras de nuevos 
empleos, lo que permitirla incrementar el ingreso de la población, generando un efecto 
multiplicador sobre toda la economía. 

En México, este efecto mu1t1piicador tiene efectos muy ralos y los cuales son 
aprovechados por Jos grandes consorcios empresariales que invierten en paises 
emergentes, como México, considerando que son capitales sin bandera o nacionalidad, 
vienen aprovechando sus economlas de escala, desplazando a las empresas 
pequeñas. las cuales son las principales generadoras de empleo. generando una 
cadena de despidos masivos. Incrementando el desempleo. 

Estos grandes capitales vienen con procesos intensivos en tecnciogia que requieren 
menos mano de obra. siendo un trabajo intenSJvo en capital requiere de mano de obra 
calificada, la cual no posee el país; uno de los nuevos enfoques de la política laboral, 
que beneficia mayormente a los empresanos. es el emplear a los obreros por medio de 
contratos eventuales. con lo que también se ahorran el costo que 1mpl1can las 
prestaciones de seguridad social. a las cuales tienen derecho. Esto se ve favoreado por 
la falta de mecanismos que defiendan los derechos de los trabajadores a tener un 
empleo digno y bien remunerado. 

Algo que se ha dejado de lado es la intervención del Estado en la defensa de los 
desempleados, no sólo cons1gu1éndoles mejores empleos. o creando las cond1c1ones 
para un mejor desenvotv1m1ento de la economia. sino por medio de una seguro de 
desempleo. que tan grandes resultados han tenido en los paises desarrollados de 
Europa como Swza o Franoa. y nuestro vecino Estados Unidos: este seguro de 
desempleo bien planeado y ejecutado. permite mantener mercados de trabajo más 
dinámicos con Ja libertad del ind1v1duo para contratarse con el mejor patrón. además 
trae el beneficio de que reduce los altos costos del Estado por mantener a una 
población en edad de trabajar que esta desempleada 



Es un grave error pensar que el desempleo puede ser una falla de mercado o 
propiciada por el sistema. la consecuencia de los altos indices de desempleo es la 
aparición de la economia informal y la auto-empleo. pero debemos considerar que las 
personas que se incorporan a la informalidad también demandan servicios y seguridad 
social, como es la salud, vivienda y educación. 

El régimen del gobierno mexicano ha entendido mal los fundamentos neoliberales al 
preocuparse más por las cuestiones macroeconómicas y dejar de lado la cuestión 
social, el Estado mexicano se ha preocupado más por ser el que gula la transición 
económica, despreocupándose de la atención social. es en este punto en donde los 
particulares aparecen y asumen el papel de actores que prestan un servicio de 
atención social, que le corresponde al Estado. no sólo por obligación moral. sino por 
que asi lo establece nuestra Carta Magna. como es lo que estipula en cuestión de 
educación (articulo 3º constitucional). derecho a la propiedad de la tierra (articulo 27), 
proveer de los bienes considerados como parte de la nación: electricidad, agua, etc. 
(artlculos 27º y 28º constitucionales). la defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores mexicar.os (articulo 123º constitucional). 

Lo que no parece legitimo es que el Estado pretenda dejar totalmente en manos de 
las fuerzas privadas la cuestión social y se desentienda de la educación, salud y 
seguridad social; sobre todo cuando al intervenir en lo social suele reducir la 
desigualdad, los contrastes y apoyar a los sectores marginados. ofreciéndoles servicios 
gratuitos a bajo costo. Mientras que las fuerzas pnvadas intervienen en lo social con la 
idea de obtener ganancias y n movidas por proveer el servicio por criterios igualitarios. ' 1 

Lo anterior ha ocasionado que en los reglmenes puramente neoliberales se tenga 
un costo social muy alto ya que el Estado al tratar de hacerse de mayores recursos por 
medio de la concesión a particulares en la prov1s1ón de servicios sociales ocasiona 
discrecionalidad. exclusión y mayores indices de pobreza y marginación. Este es una 
de las mayores desventajas del modelo neol1beral mexicano. aún cuando el Estado 
todavía tiene injerencia en las pollt1cas sociales se han tenido malos resultados. 

Otra de las desventajas del modelo neol1beral la encontramos en la forma de 
atención a los grupos minoritanos. como es el caso de la comunidad indlgena del pais. 
la problemática de los pueblos indígenas. es un postulado nuevo en el contexto del 
modelo neoliberal, en el caso de Mcx1co este postula va más en el sentido del respeto a 
sus costumbres. la inclusión en la vida polit1ca nacional es v·sto desde la barrera de la 
carencia del conocimiento de la democracia. por lo que en la práctica se les ha coartado 
su libertad en todos los sentidos. 

El problema de los indígenas va más allá de lo que conocemos ya que no sólo piden 
un reconoom1ento sino que además reahzan planteamientos polit1cos que cuestionan el 
modelo neol1beral, al régimen político y piden una redefinición del pacto social. y con 
ello, la refundación del Estado - nación. 

i: Lema S1pl. l'k'r!A. G/.>/t.Jl~~·H>'t. ~~:u,..o \ l.._..¡4,.., "'4X'ª'· l-.n La• p.lftk::u. a.ocutc-. d« ~U·9.ke n1 ..._ aa.. 
no,.,rnla. l-.JJ1 l:'.'r.:A~t ... LACSO ~ Plu .. ) Va~ f>nmcr11 c ... h ... ·JOr... '\tc'-..:o, l~ p.as. ~tt 
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Esto no sólo ha servido para entender la problemática indfgena mexicana, sino que 
además ha atrafdo la atención de la comunidad internacional en el sentido de que 
existen muchos paises que cuentan con una parte de su población que es indfgena y 
que no quieren que les suceda fo mismo que pasa en México, con el levantamiento de 
los pueblos indfgenas en Chiapas. 

Con el ascenso de Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia en 1994. los 
principios bajo los que se rige el modelo neoliberal, en cuestiones de polfticas sociales, 
tuvo sus mayores expresiones, tanto prácticas como demagógicas, se promueve el 
desarrollo económico del pafs, que en el mediano plazo nos llevará a tener menores 
Indices de desigualdad y pobreza, este se convierte en el lema del sexenio para 
solucionar el conflicto de la pobreza 

Debemos entender que México no ha estado ajeno a implementar políticas de corte 
neoliberal propuestas por organismos internacionales, como son el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se han convertido en los precursores y 
principales promotores de las políticas neol1berales. para estos organismos no es ajeno 
el fenómeno de la pobreza y hacen una serie de propuesta que México asimila e 
implementa de manera mecánica sin evaluar cuales serán los alcances de los 
beneficios y hacia quienes irán los mismos. 

El hecho de implementar reformas estructurales orientadas por el FMI o el Banco 
Mundial (BM) ha ocasionado µroblemas de incrementos n las tasas de interés. 
volatilidad de los Oujos de capital y el deterioro de los términos de intercambio. 
Mantener unas finanzas pübllcas sanas permitirá alcanzar niveles de gasto social más 
altos en favor de los que menos tienen, esto mediante una mejor reasignaaón de los 
recursos püblicos, procurando que el gasto social se vaya incrementando de manera 
considerable y permita alcanzar estándares aceptables de calidad de vida. SI bien la 
situación financiera del gobierno federal ha ido mejorando. las diferencias entre lo que 
se gasta y lo que ingresa son muy considerables. tanto que a pesar de que a partir de 
1991 tenemos un saldo positivo, este es muy raquítico en comparación con los grandes 
déficits que hemos tenido con anterioridad. 
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SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
FLUJO AOJMULAOO EN MILLONES DE PESOS 

BALANCE INGRESOS GASTOS PROGRAMABLE NO PROGRAMABLE SEGURJOAD 
TOTAL SOCIAL 

1988 ·255,326.3 '474,966.9 730,293 2 238.911.9 S00.287.4 99,853.9 

1989 ·136,609.3 6-4-1,J.46.0 780,955.J 303,496.2 490,061.7 73,494.0 

1990 ·122,634.0 634,730.J 957,36'4.3 406,930.1 S68,40s ... 106,083.2 

1991 22'4.119.6 1,275,966.3 l,OSJ,836. 7 !>45,192.2 532,096.2 J .. 7,&0.9 

1992 417,677.0 1,560,182.6 1, J412,S05.6 693,409.0 480,339.l 189.7'42.2 

1993 105,617.5 1,460,313.6 l,3!>4,696.l 895,179.0 S0.2,688.7 233,897.J 

1994 SB,671.J 1,680,797.7 1,622,126-"' 1,136o'411.l 535,372.7 270,l56.• 

1995 60,BOl.9 1,96•,830.0 J. 9'42. 028.1 l,2+4.305.8 73<,236.6 31e,n1.9 

1996 102,021.0 2,701,<73.8 2,594, .. 52.8 l,693,3l5.6 981,587.0 41'4,442.8 

1997 178,889 ... 3,5'><,503.7 J,'415,61'4.2 2,260,<36.B 1,316,802.7 53<,03<.5 

1998 7,28.].J 3,959,706.6 3.966,9&4.l 2,896,262.2 1,402,031.3 673;411.0 

1999 -213,7'99.9 ... 487,99-4.2 5,061,794.0 3,569,791.7 1,89-4,606. 7 880,079.1 

Fuente El.-.bo-r-aoon propia con da!os de SHCP 

Como podemos observar los ingresos y los gastos del gobierno se han venido 
incrementando conforme se activa la dinámica económica del país, debemos hacer 
destacar que el rubro con mayores incrementos es el corresponáente al gasto 
programable, en donde se incluyen el gasto del gobierno federal. así como el gasto 
correspondiente a seguridad social. pero la diferencia entre el gasto del gobierno y el de 
seguridad social es de 1.5 a 1 para 1988, es decir. por cada peso que se destina a 
seguridad social. el gasto del gobierno federal es de 1.40 pesos; para 1990. seguridad 
social gasta 1 peso y el gobierno federal gasta 2.83 pesos; para 1995 segundad social 
absorbe un peso y el gobierno federal gasta 2.90 pesos; finalmente, para 1999. 
seguridad social sigue gastando un peso y el gobierno federal gasta 3 pesos. Esto nos 
habla de una ciara desatención para la sociedad y sus pnnc1pales problemas. 

Con relación a la política sooal y la aplicación de nuevos programas. el FMI propone 
una selectividad de hacia quien van orientados los programas. es decir. el último 
programa de combate a la pobreza nos enseña la apl1cac1ón de las polit1cas 
neoliberales y su forma de entender a la pobreza y la marginación. ya que se muestra 
de una manera clara los criterios neohberales. que antenonnente mencionamos. de 
privatización. localización y descentralización en la implementación de las políticas 
sociales y los programas de atención a los pobres 
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Estos criterios nos llevan a que México sea considerado como ejemplo de la forma 
en que de verdad funcionan las propuestas del FMI y del BM en la atención de la 
pobreza y la marginación, creando condiciones de prosperidad y desarrollo económico, 
con un alto grado de manipulación de la información, que en la mayoría de las 
ocasiones es asimétrica, lo que permite en los datos. dar la impresión de que somos 
una economía sólida. en términos macroeoonómicos. pero que después de una década 
no se han podido reflejar estos beneficios en el ingreso de las familias mexicanas. 

Cabe hacer mención de las propuestas realizadas e implementadas en 
Latinoamérica por parte de los organismos internacionales. como es el caso del FMI y el 
Banco Mundial con relación al problema de la pobreza. Estas alternativas giran en torno 
al modelo neoliberal y la forma de entender las politicas sociales. En América Latina, la 
estrategia neoliberal se caracteriza por impulsar a la apertura económica, la inserción 
progresiva de cada pals en la economía internacional. el adelgazamiento del Estado, y 
la tentativa de dejar la economla en manos de las fuerzas del mercado o de la libre 
competencia. 

Pese a que la estrategia neoliberal se aplicó en el continente para restablecer los 
equilibrios macroeconómicos. liberalizar las fuerzas del mercado, reduar el déficit fiscal 
sin proponerse combatir la pobreza, es legitimo criticar su saldo social.' 3 Una 
caracterlstica del modelo neoliberal es el fomentar el crecimiento económico, lo que se 
debe de traducir en beneficios sociales, dejando de lado las posibilidades de obtener un 
crecimiento social, que mejore las condiciones de vida y desarrollo de la sociedad en 
general. 

Esta cuestión que comenzó a preocupar a instituciones regionales y a los 
pensadores latinoamericanos que presionaron a los mismos portavoces mundiales de la 
estrategia neoliberal, Banco Mundial y FMI para que prestaran mayor atención a la 
cuestión social. A medida que el tiempo transcurre, ciertas repercusiones sociales de la 
estrategia neoliberal se hacen palpables. surgen puntos de vista distintos sobre su 
potencial social que dan lugar que tres corrientes político-intelectuales. 

Estas son las principales características de los modelos para combatir la pobreza. 
reducir la desigualdad y de una poli!lca social acorde al problema. 

Estrategia del Modelo Neoliberal." 

/) Se caractcnza por impulsar la a;>ertura econónuca. la inseroón progresiva de cada país 
en la cconomia 1nternac1onal. el adelgazamiento del Estado. la tentativa de dejar la 
economia en manos de las fuerzas del mercado o de ta libre competencia 

.:J Contradicción La estrategia neol1beral se impuso con el fin de lograr los equihbnos 
macroeconom1cos y reducir el déficit fiscal pero esto a costa de la reducoón del gasto 
social. 

,~) Segun la CEPAL. se propone una integración en la economía mtemaoonal con base en 
la explotación de los recursos naturales 

1
• Lcrncr. fk:rU~ .i-.,d1.:J l..JlltJtJ J,11 JrNu·:J ~,.p..Jm..,·.u u...-~r ,,J#·~•r~,,~, l:.dn .. M1sucl AJ1&C"I Pon-u.A. 1""9h. Cap 1 

14 /bidem P.iss.. :!7 ·:!8 

27 



+) Las empresas más competitivas, no deben de tener origen, con relación al pals de 
procedencia . 

.n Se propone un apoyo prioritario a la industrialización. 

Estrategia de la propuesta de la CEPAL.15 

Aprovechar las ventajas que otorgan las economlas latinoamericanas. 

La solidez de cada nación va a estar en función del nivel de calificación de la población 
y por su capacidad de participar en el proceso permanente de innovación tecnológica, 
para que las empresas domesticas exporten y se inserten en el mercado mundial. En 
este sentido las organizaciones privadas e internacionales deben servir para elevar la 
calificación de la mano de obra. 

Las empresas y los trabajadores deben dejar de ser los enemigos tradicionales y asumir 
un nuevo papel de cooperación, se deben de tener avances hacia una democracia 
Industrial. 

La CEPAL se opone a que sólo las empresas trasnac1onales sean las que decidan la 
inserción en el mercado internacional. Por lo que el objetivo de las empresas debe ser 
el de convertirse en empresas latinoamencanas lideres y postenormente en empresas 
trasnacionales o internacionales. 

Se propone una nueva articulación entre la agncultura. industria y servicios como medio 
de soporte de los vlnculos débiles que existen entre estas act1V1dades. 

América requiere. segun la CEPAL. de una pol1t1ca social mas amplia y un mayor 
bienestar social. 

Se deben establecer salarios mas participativos como medio de garantizar el empleo. la 
productividad e incrementar la cohesión social y asl garantizar Ja transformación 
productiva del continente y el logro de mayor equidad 

La CEPAL propone el impulso de la vivienda como rubro social esencial y como medio 
de impulsar la transición económica. 

La CEPAL dice que la economia popular no puede constituir una estrategia de 
desarrollo para Aménca Latina. un modo de crec1m1ento y de fomento del empleo 
productivo, pese a reconocer que es necesano el apoyo de la economla popular. 

Corriente complementarla a la estrategia neoliberal (Proyecto Regional para la 
Superación de la Pobreza). 15 

1. Propone vias que la estrategia neol1beral no ha expenmentado. como el impulso a la 
economla popular. ala economía mfonnal. a las m1croempresas. él estimulo a las 
actividades que reahzan los grupos populares por cuenta propia. en unidades 
económicas familiares o tipos asoaatrvo. 

"tt .. J,nr Pap. Z9-l? 
1

• /bu!~ Págs. ) 7-19 
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11. Revalorizar la función empresarial y permitir que esta se desarrolle en todo tipo de 
unidades, aun cuando el principal Impulso se deba dar a las empresas pequeflas 
versátlles. altamente especializadas capaces de producir eficientemente y de fácil 
adaptación a las =ndiciones cambiantes del mercado. 

lli. El Impulso a la produ=lón popular debe abarcar todas las actividades e=nómicas. 
incluyendo los tres sectores de la economla. 

lv. La e=nomla popular debe servir para compensar las deficienaas de los patrones de 
desarrollo. en tanto estos no permitan abatir niveles importantes de desempleo ni utilizar 
de manera eficiente los recursos. 

v. Propone un financiamiento =mo apoyo a las microempresas rurales y urbanas. 
garantizando el financiamiento de buena calidad y seguro. además de brindar asistencia 
técnica. Las microempresas rurales y urbanas son la base de la e=nomla popular. por 
lo que, se propone la asociación de las mismas para de¡ar de ser pequeñas. 

A mediados de l'l década de los ochenta los problemas de corto plazo dejan de ser 
protagonistas, ya que en la búsqueda de atacar estás deficiencias. los problemas 
sociales se agudizaron. el número de pobres y marginados en América Latina se 
incremento de manera considerable. Organismos internacionales como la CEPAL. la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. se preocuparon por elaborar 
proyectos y programas que amilanaran los problemas sociales. 

Instituciones como la UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), iniciaron con el trabajo de combatir el rezago social y de procurar el desarrollo 
económico, con lo que se elevarla el nivel de vida de la población. Los programas y 
proyectos estaban orientados. principalmente. a cubrir las deficiencias criticas en el 
ámbito de la nutrición, la salud, la educación y el empleo. coadyuvando a grupos de 
campesinos, familias y nil'\os que. además de tener al problema del rezago y pobreza. 
son marginados y desechados por la misma sociedad en que habitan. 

Dichas propuestas significaban una grave cnt1ca a la manera en como las 
economias latinoamericanas atacaban los problemas sociales desde un punto de vista 
económico y que, según ellos. no generara problemas financieros graves El combate a 
la pobreza y el mejoramiento del nivel de vida poblac1onal era minomo. esto debido a las 
políticas de Estado orientadas a mejorar y hacer mas eficiente el gasto púbhco, lo que 
implica una reducción del mismo y se traduce en menores re.;ursos destinados a ayudar 
a la población, los subsidios que en la mayoria de los casos son 1nnecesanos y a la 
postre eliminados, generaron problemas de crec1m1ento y de apl1cac16n 

El Banco Mundial (BM) proponia la 1denlificac16n de los grupos afectados y a los 
cuales se deberian dirigir los subs1d1os y el gasto público, con el fin de mantener un 
mejor control. eliminar fugas y desviaciones. pero está propuesta enfrenta problemas 
técnicos y de aplicación. 
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El modelo neoliberal, según la retórica polltica mexicana, viene acompar'\ado de una 
democ1 acia real y práctica en donde la participación de los ciudadanos para elegir las 
mejores opciones pollticas se convierte en algo de lo que se ha enorgullecido el 
gobierno de Salinas, y que ve su punto más alto de culminación con el régimen de 
Ernesto Zedilla y las elecciones del 2000, que fueron ejemplo de democracia de un 
pueblo moderno. Pero esto no hubiera sido posible si no se hubieran sentado fas bases 
de un cambio instituciooal electoral. 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APERTURA COMERCIAL. 

La apertura comercial y la inserción de México en el ámbito internacional, estableciendo 
relaciones comerciales con el resto del mundo, son cualidades nuevas en la concepción 
de fa economla mexicana, por fo que se inicia una serie de reformas encaminadas a 
obtener el reconocimiento de la comunidad internacional por medio del establecimiento 
de tratados y convenios, además de concretarse la participación de México en las 
organizaciones comerciales internacionales. El ingreso de México al GATT, en 1986, es 
el principio de la apertura comercial de manera formal. 

Podemos considerar este punto, relacionado con la apertura comercial. como el 
último componente del ajuste estructural en donde de lo que se trata es de "definir 
nuevas modalidades de inversión en los flujos comerciales internacionales valorando 
las ventajas que derivan de los componentes del ajuste y la dotación del pais en 
recursos productivos. recursos naturales. mano de obra barata y, tan pronto como se 
pueda, un marco institucional y un cuadro politico propios a atraer la inversión 
extranjera·. 17 

La apertura de las fronteras mexicanas al comercio es el nuevo tabú de la economia 
nacional ya que el aparato productivo nacional no tiene las condiciones más favorables 
para poder competir con paises que tienen mayores capacidades en todos los sentidos. 
Los principales limitantes se encuentran en fa falta de una infraestructura adecuada y el 
no contar con estándares de competencia intemacional. Es importante que conozcamos 
como se ha dado este proceso de la apertura comercial y podemos e.lar cuenta que 
durante mucho tiempo hemos permanecido bajo el velo de una política de apertura bien 
planeada y aprovechando todas fas ventajas de fa economia mexicana. 

30 



r 

FAL .. P. • ¡_, 

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA APERTURA COMERCIAL. 

ANOS 

1982 

1984 

1965 

1966 

1997 - 1969 

1992 

1994 

1995 

1996-2000 

Nueva pohtx:.a ~' 

Jm~ su)M.11:-. a pct"ml~ )'l.Jn.o: 92%; d.oembrie: '47% 

"'!'"" Aranc~ m..\Jomo . .)ut"lfO: 1(.)()%. dioembrc: 100% . 

.,.."" Aranc.el pn'.>l'Tledta ~ado: )uf'UO: 23. 5%; ÓKX'mbrc: 2B.S% 

lm~ w)C'{As a penntso: ~e 19t37: 25 .. %. flCN'N!'mbrc-dtoen"lbn! 1989:20.)% 

.,.."" ATanc~ m.\JCJrno: dtC>embrie 1987: 20%. ~mtw~mbr"e" 1989: 2Q'l.ib. 

"'I'"" Afane~ ~IO ~adO· Oloembrl!' 1987: 11 6' ~e-Ooe-mbn~ 1989: 12.8% 

TratM:Jo ~ l.Jtw"c Comeroo (TlC) ~e~ 1993. 

Jmportac.>o0e1o RJ}rlas a ~so: ~ 

Aranu-1 m.á.nmo: 1~-

Alanc'l!t promcd¡o ~ado: 1~ 

Ménco ~ form.Ymentc a La OCOE t!'f'l mayo Oc 199-4. 

Pf:-r't~ alaC~Aróna 

Tl_C a_io id Ur&t6n [~a 

Mllt"mbro ck- Lll APfC 

El TLCAN es el tratado comercial mas importante que tiene México. como sabemos 
dicho tratado incluye a Estados Unidos y Ganada ademas de México. por lo que 
trataremos de evaluar los beneficios y los problemas que nos ha aca1Teado en los 
últimos tiempos. El impacto en la economía mexicana despues de la entrada en vigor 
del TLCAN fue una dura devaluación en 1994. problemas de aho1To interno e 
ineficiencia de los bancos privatizados. 

El presidente Salinas. principal precursor del modelo neol1beral vigente. fue el 
promotor y ejecutante de una política comercial abierta. su estrecha relación con el 
entonces presidente de Estados Unidos. George Bush. le permitió con¡ugar todos los 
aspectos que haclan del TLC In mejor alternativa ante los nuevos aconteceres de la 
economía mundial y el intento de crear regiones económicas como pnndp10 de la 
globalización moderna. 
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La forma de entender el TLC fue muy diferente para los participantes. por la parte 
estadounidense, ellos vieron la posibilidad de ampliar sus mercados hacia 
Latinoamérica por medio del mercado mexicano. por lo que el Congreso y las 
autoridades económicas y financieras tienen una participación muy activa; Canadá por 
su parte, a pesar de ser una economla industrializada, su participación en el mercado 
mexicano y Latinoamérica iba más por el lado de la exportación de productos bien 
diferenciados. el gran interés que demuestran los canadienses se ve reflejado en las 
rondas de conversación por parte de sus autoridades. en tanto que. México sólo ve el 
mercado potencial de Estados Unidos en función de lo que compramos y vendemos, 
considerando además que en el momento de realizar las aportaciones mexicanas para 
obtener mejores condiciones de competencia en la firma del tratado. las autoridades y 
representantes del momento se ocuparon más por establecer buena relaciones de 
manera individual dejando de lado el beneficios colecltvo del pais. 

Dentro de los factores que propiciaron que México fuera visto por la comunidad 
internacional como una de las alternativas de establecer relaciones comerciales de 
manera formal podemos mencionar las siguientes: 

f) A partir de 1988. los problemas de la deuda fueron renegociados y resueltos. 
generando certidumbre en el pais y en los mercados intemaaonales . 

..::.) En el ámbito politice. el gobierno generó buenas expectativas con el 
establecimiento de los >>pactos<< económicos, gracias a los cuales las 
principales variables económicas fueron controladas. como el tipo de cambio, 
salarios, inflación y tasas de interés. 

}5) La economla abierta trajo a los consumidores beneficios en términos de variedad 
de productos. 

+.l El gobierno. en este proceso de reformas. comenzó con la venta de empresas 
paraestatales. privatizándolas o compartiendo el control de las mismas. Como él 
más claro ejemplo de esto tenemos la venta de la banca comercial. 

.") La reforma incluyó cambios en áreas como la fiscal, soaal e inversión. asl como 
el reorientamiento del uso y la propiedad de la tierra, mediante la modificación 
del 27 conslttucional. •• 

Uno de los principales causales de que los tratados de ltbre comercio siempre sean 
firmados con las peores condiciones de competencia para nuestro pais es por la 
discreaonaltdad que la propia conslttución politica le otorga a una persona. en este 
caso el ¡efe del E¡ecultvo en tumo. para poder realizar los convenios comeraales y 
aprobar1os de antemano. donde el Congreso desemper'la el papel de "solapador·, es 
decir. este papel no lo desemper'la por que asi lo quiera sino que le es imposible decidir 
o intervenir en la firma de un convenio comercial internacional por que la Constitución 
politica no le da las facultades para hacer1o. 

1
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Al estar realizando esta afirmación nos estamos fundamentando en el hecho de lo 
que implica una hojeada a la constitución en lo que se refiere a la finna de tratados 
comerciales con el exterior; con lo que nos podremos dar cuenta de que en materia de 
tratados comerciales los cambios de fondo no se han realizado de una fonna adecuada, 
habrla que preguntamos por que no se han hecho, ya que sólo un articulo de la 
Constitución se relaciona con este tipo de acuerdos: él articulo 133. 

Dicho articulo 133 dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la 
ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado arreglarán a dicha 
Constitución. leyes. tratados a pesar de las disp,,osiciones de contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de los Estados·. " 

Como podemos darnos cuenta las posibilidades de injerencia para hacer de los 
tratados comerciales mas ventajosos para nuestro pais, injerencia por parte del 
Congreso de la Unión. es muy relativa ya que estabamos acostumbrados a que la 
probación de las leyes y propuestas que enviaba el Presidente a las Camaras era un 
mero tramite. Esta complicación del articulo 133 y su contenido es algo que ya tiene un 
antecedente previo, la constitución mexicana de 1857 nos dice que: quien ocupa la 
presidencia de la república tiene el poder casi absoluto (a no ser por el proceso de 
ratificación por parte del senado) de celebrar todo tipo de tratados internacionales, 
incluso los comerciales. Son 145 ar'\os de poder presidencial que en los últimos ochos 
ar'\os metió al pals en la vorag1ne de casi una docena de tratados celebrados en las 
administraciones de Carlos Salinas y de Ernesto Zed1llo. turbulencia que obligo a todo el 
aparato de gobierno a ajustar a México en la supremacia de la legislación internacional. 
lo que dejo sin efectos las leyes locales y pract1camente los derechos de los pueblos 
mexicanos. 

El proceso por medio del cual se aprueba un tratado de hbre comercio no encierra 
mayores complejidades, pero de tan sencillo que resulta que esto es aprovechado para 
el beneficio del régimen en tumo. Legalmente los pasos son muy simples: el Ejecutivo 
hace el tratado, lo pasa al Senado que después de aprobarlo lo envia al Presidente 
para que lo ratifique, se publica en el Diarios Oficial de la Federación y ya está. entra en 
vigencia de inmediato en el pais como ley de igualdad jurid1ca a la Constitución 
mexicana. La funcionalidad del precepto quizá no seria tan cuestionada en estos 
tiempos de globaltzación sí la formulación del tratado intemac1onal 1nvad1era todas las 
esferas de la actividad del pals. 

La manera en como México se ha metido en la dinámica globallzadora, teniendo 
como su principal expresión la firma del Tratado de Libre Comercio es muy su1 génens. 
para dicha integraoón es necesario realizar un cambio estructural de fondo. tanto de 
instituciones como de leyes acordes con el nuevo momento, pero el caso mexicano es 
muy curioso ~· pocas veces sera visto en algún otro pals. 
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El proceso de integración europeo se inició en 1946. medio siglo de tratados fueron 
emergiendo y al menos en los últimos treinta ª"'ºs se tejió en los paises la red jurídica 
para hacer coincidir sus legislaciones, cuidando que estas se inspirarán en sus 
respectivas leyes internas y conservando, además, el derecho de modificar en el futuro 
sus legislaciones de acuerdo con sus necesidades nacionales, para concluir con el gran 
tratado de la Unión Europea. En México paso exactamente lo contrario con el acuerdo 
que le modifico el esquema jurídico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
primero fue el convenio y luego se modificaron las leyes mexicanas. incluso la 
Constitución, para hacerlas acordes al contenido del mismo. Y este mismo fenómeno se 
presenta con la integración de la OCDE y la OMC. donde todos los tratados que están 
en la OMC son parte del derecho interno y nos obligan a más que una ley. ·y no tiene la 
defensa porque es superior el tratado a la ley federal". 20 

Poder hacer una evaluación de lo que ha significado la apertura de la economla 
mexicana al exterior ha significado, sin duda, uno de los paradigmas más 
controversiales de los últimos tiempos, no sólo por las circunstancias en que se da 
dicha apertura, sino por lo la manera en como nos hemos insertado en un ílujo mundial 
sin tener las mejores condiciones para poder competir con una gama de paises que han 
tenido un proceso de integración comercial mundial de forma planificada y bien llevada. 

El entorno económico mundial y el lugar que ocupa México son aspectos que 
debemos tener bien claros. como es: 

1. El valor de las exportaciones mexicanas. en millones de dólares. se ha 
incrementado. de 1990 a 1999, este aumento pasa de tener un valor de 
exportaciones de casi 45 millones de dólares en 1990 a casi 140 millones de 
dólares, dicha cantidad se ha triplicado, pero debemos conocer que estamos 
vendiendo. 

2. México ha experimentado avances en lo que se refiere a la participación 
porcentual de las exportaciones con respecto al total mundial. ya que en 1990 
este porcentaje era de 1 .2%. en 1999. México tiene una participación 
porcentual del 2.2% del total de la economía mundial. 

3. La capaadad productiva de la economía nacional y el lugar que ocupa en el 
ranking mundial con respecto a las todas las economías del mundo, México 
ocupaba en 1990 el lugar 17. en tanto que, en 1999 ocupamos el lugar 13, 
este indicador tiene una verdad relativa. si lo comparamos con los datos 
anteriores. ya que debemos considerar que las demas economías también 
crecen. i, 

De las principales desventajas de la economía mexicana podemos mencionar la 
gran dependencia que tenemos con respecto a nuestro principal socio comercial. 
Estados Unidos de Norte América, con el cual tenemos una relaaón de exportaciones 
cercana al 90°/o de las mismas. esto no tiene más que una expl1cac1é>n: ha resultado 
más fácil negociar un tratado de libre comerao en donde Mex1co desempel'\a la parte 
pasiva y dejamos que los demás decidan por nosotros. 
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La falta de mercados mas diferenciados ha ocasionado esta dependencia, a pesar 
de contar con una gran cantidad de tratados de libre comercio con gran parte del 
planeta, tenemos que hacer que estos mercados funcionen, aprovechar las ventajas 
que conlleva nuestra ubicación geográfica. y no ser el trampolln o servir de plataforma 
de lanzamiento de nuestros competidores. 

Una desventaja importante, en el ámbito del TLCAN, se encuentra la parte juridica 
debido a Ja escasez de leyes encaminadas a Ja formulación, aceptación y aplicación de 
convenios comerciales inten1acionales. es verdad que él articulo 76 fracción primera de 
Ja Constitución22

, marca como facultad exclusiva del senado la ratificación de los 
tratados internacionales. pero el TLCAN celebrado con Estados Unidos y Canadá 
excede, con mucho, los temas propios del comercio, asl lo manifiesta Alberto Arroyo 
Picard, investigador de Ja UAM. El contenido actual del TLCAN incluye un universo de 
materias que entran en abierta colisión con el derecho interno nacional en ámbitos que 
si son facultad de la Cámara de Diputados su modificación o derogación. esta 
contradicción se reafirma después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
aprobó en 1999 la resolución por medio de la cual los tratados internacionales tienen 
una jerarqula mayor que las leyes federales vigentes en el pais. 

Otro punto de desventaja se encuentra en la aprobación periódica de algunos de 
Jos capltulos del TLCAN, que después de ser aprobados en el Senado mexicano 
quedaron abiertos para la negociación y no hay obligatoriedad a que estos vuelvan al 
Senado para que los legisladores los analicen. si a lo anterior le agregamos la parte 
adicional que da la atribución de incidir en las decisiones sobre los demás. es decir, el 
poder. entendido como la capaodad de hacer cumplir, que no depende sólo de que 
tenga la razón juridicamente hablando, depende de la capaodad de presión y de la 
capacidad de ejercer su derecho por encima del derecho de los socios. la asimetria de 
poder entre Estados Unidos, Canadá y México es impresionante, por ejemplo. México 
puede ganar una controversia en un tribunal mternaoonal. pero ¿qué hace si Estados 
Unidos decide no cumplir?. Juridicamente le podemos poner represalias comerciales. 
pero Estados Unidos le puede cerrar a México todo. este e¡emplo lo v1v1mos con una 
cotidianeidad tal que se ha vuelto parte de la relaoón comercial del TLCAN. 

Algunos autores con una importancia muy importante en Ja vida nacional dieron su 
versión en contra de Ja conformación del TLC. en donde México seria el que menores 
resultados veria en función de su poca expenenc1a para comerciar con el exterior. entre 
estos autores podemos mencionar a Leopoldo Zea. que en su libro "Fin de milenio: 
emergencia de los marginados", hace una reser'\a del acontecer en el mundo en las 
últimas dos décadas del siglo XX. y con la opinión que sobre el TLC nos da podemos 
entender un po= mejor esta paradoja económica: 
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El TLC puesto en marcha no traerla a Móxtco la inversión que onginarla la creacic:'.:m de 
fuentes de trabajo y quo formarla a los futuros consumidores de una economla de mercado. En 
lugar de fábricas se traen grandes tiendas de productos estadounidenses En lugar de inversión 
de largo plazo, inversión que se volatiliza ante las supuestas amenazas de conflictos sociales, 
que darán origen a los intentos de demOCf"atizaaón naoonal. Después del estalltdo de la crisis 
de económica de diciembre. el presidente Wdham Clmton. presidente de los Estados Unidos, 
ofrece apoyo inmediato a México. d1c1endo al puebJo estadounidense .. No lo hapo por al bien 
del pueblo max/cano, sino por ol bien do/ pueblo de los Estados Unidos••. A las razones 
que da Clinton para ofrecer el inmediato apoyo econOm1co a México surge la pregunta del llder 
republtcano del Congreso "¿No sera más económtCO para los contribuyentes estadounidenses 
que en lugar de ofrecer esa cantldad, que gente corno la mexteana no podra pagar, de1ar Qua 
los mexicanos so debatan en su cnsis, mueran do hambre y los dejemos entrar?· Se desata la 
xenofobia contra los mexicanos, latinoamoncanos y loda la gente constderada ajena a los 
verdaderos estadounidenses Como en Europa. so levantan muros para no de¡ar entrar, se 
persfgue a los indocumentados y so amenaza a los estadounidenses del m1s1no y extrano 
origen. n 

Con este breve pasaje del libro de Zea podemos ver cual es uno de los tantos 
trasfondos del interés por que México integrara el bloque económico de América del 
Norte. serla bueno preguntarte a los negociadores. en su momento. del TLC si 
conoclan esta forma de pensar en convertirnos en una gran tienda de productos 
estadounidenses. dichos productos de mala calidad. adornas de que la perspectiva de 
nuestros socios comerciales de nuestro pais va en contra de lo que deberia ser una 
región realmente integrada ya que somos acusados de políticas antiliberales, 
practicamos medidas de proteccionismo. etc. 

Los reportes elaborados por organismos intomac1onales que han intentado evaluar 
tos resultados del TLCAN han mencionado que se han tenido graves rezagos en la 
cuestión social por darte mayor importancia a ta apertura comercial de una forma 
indiscriminada. Según el último reporte del BM sobre pobreza en América Latina. mil 
trescientos millones do personas tienen un ingreso diario de un dólar y medio. 
Corrobora el dato apreciado por la mayoría de los economistas. al mencionar que la 
tasa de crecimiento económico es mucho menor que la tasa de crec1m1ento de la 
población. se ha reducido a 1.5% el crecimiento durante el año de 1999, comparado 
con 4.7% de hace dos al'los, y con un crecimiento domografico de 3 a 4'%. es una 
situación que impacta en el ingreso per capita. 

Et problema del crecimiento insufiaonte es originado por la disminución de los 
precios de las materias primas. pnnopal fuente de ingresos de los paises 
latinoamericanos. Esta disminuaón de los preoos no ha perm1t1do que so alcancen 
niveles de competitividad en el morcado internacional. 

Suena por demas trillado ser'lalar el hecho que hace mencion a las desiguales 
condiciones de competencia en las que México ingresa al TLCAN. esto so explica por 
una gran cantidad de variables de diferente tipo y clase. los principales benefioos del 
libre comercio han sido resultados en materia comercial para algunas ramas de la 
econornfa nacional. 
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Algunas de las ventajas que la apertura comercial ha traído a la economla 
mexicana están englobadas en un nivel tan amplio que es dificil dividirlo para repartirlo 
entre cada un de los Individuos de México. Según las autoridades económicas del pals 
mencionan que la relación que existe entre los tres paises ha alcanzado un alto grado 
de integración y en donde México no se ha mantenido al margen del buen 
funcionamiento del convenio comercial, podemos mencionar algunos datos para 
ejemplificar lo que estamos mencionando: 

"'I"~ A partir del 1• de enero de 1994 el dinamismo comercio/ entro las nociones que 
conforman el TLCAN ha crecido o una tosa coreana al 12% anuo/. 

"'I"~ Uno do cada diez dólares que gastan los estadounidenses en comprar productos 
del exterior lo hacen comprando un producto mexicnno. 

"'I"~ México ha desplazado o Japón como el segundo socio comercial do Estados 
Unidos. 

"'I"~ Estados Unidos es el primor mversiomsta extran1oro. por su monto en dólares, en 
México. 

"'I"~ Con respecto o Ganada. México es el curto socio comerCJal de esa nación, 
después do E. U, Japón y Reino Umdo. 

"'I"~ Ganada os el cuarto invorsiomsta oxtron1ero mas importante en suelo nocional. 

"'I"~ En el penado 1994-2000 el comorCJo total do los miembros del TLCAN aumentó 
128%. 

"'I"~ México so ha convertido en la octava oconomla exportadora y en la tercera que 
recibo mayor Inversión Extran1ora Directo. 

"'I"~ Desdo 1994. cuando entro el vigor el TLCAN. el comercio entre México y Estados 
Unidos se ha más que tnplicado. creciendo a una tosa promedio de 16. 7% anual.•• 

Ahora, si consideramos el valor monetario, en dólares. el nivel de integración 
comercial entre los miembros pertenecientes al TLCAN nos podrá dar una idea más 
clara de la importancia de este tratado comercial, como se muestra en la siguiente 
gráfica. 

37 



MÉXICO Y EL TLCAN 

-
Fuen:e Secretaría de Econorr.i.J 200~ 

Corno hemos mencionado. el grado de integración del bloque económico de 
Norteamérica se ha venido fortaleciendo hasta alcanzar su nivel más alto en el al'lo 
2000, esto lo podernos entender mejor si considerarnos que de 1994 a 2000 se 
mantiene un ritmo de act1v1dad económica propicio para las economías mundiales. y 
esto favoreció que dicho bloque adquiriera un grado de consolidación hacia adentro. en 
donde si bien. México no estuvo exento de este auge económico. el reparto de las 
ganancias no se realizó de forma equ1tat1va entre los participantes y por el contrario. 
esto sirvió para que nuestros socios comerciales aprovecharán nuestra falta de 
experiencia para interponer candados a nuestras exportaciones. como es el caso del 
atún, el aguacate, el jitomate. etc 

El monto en miles de millones de dólares que se negociaron en el al"lo 2001 
disminuye de manera considerable por dos factores. uno que al momento de hacer la 
contabilidad faltaba de contabilizar los tres ult1mos meses del al"lo mencionado. y otro 
factor. que creemos el más importante. es considerar el efecto de Ja depresión 
estadounidense provocada por los atenlados terroristas del 11 de septiembre de 2001 

Si vemos el grado de integrac1on del bloque compuesto por los paises miembros 
del TLCAN desde la perspectiva del monto en dólares negociado. considerando que 
este bloque conjuga los esfuerzos de dos economias que pertenecen al grupo de los 
paises más industnahzados. vemos que la integración ha alcanzado un ritmo sostenido 
en bloque. pero conocer cual él la proporción que corresponde a cada uno de los 
paises seria importante para considerar me¡or los efectos pos1t1vos y negativos de 
pertenecer y competir con economías desarrolladas bajo los términos de una 
competencia equ1tallva para todos y evitando las d1screc1onaltdades que impulsan los 
miembros duel"los del capital. 
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Como ya hemos mencionado, los beneficios para nosotros los mexicanos están 
puestos en entredicho no sólo por que no los hemos visto reflejados en la calidad de 
vida de los diferentes estratos sociales, sino que además los principales beneficiarios 
de este tratado de libre comercio, que son los empresarios y la industria en general, se 
quejan amargamente de la suerte que han corrido en esta marea de libre comercio. No 
podemos decir que los resultados son totalmente negativos pero los efectos positivos 
sólo son para un grupo muy reducido de empresas, los que se dedican a exportar; otro 
efecto positivo es el incremento de la presencia de México y sus productos en Estados 
Unidos, en 1993 tenlamos una participación del 6.5% en dicho mercado, y hoy hemos 
llegado a representar más del 11 % del mercado norteamericano. 

Un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) sostiene que los principales perdedores del tratado son los paises que 
carecen de las condiciones óptimas de competencia internacional y la falta de 
planeación en el momento de evaluar los efectos de la apertura de las fronteras. La 
CEPAL nos dice "SI no se apoya a las regiones o sectores afectados, no será posible 
asegurar la estabilidad y sustentabilidad económica, polltica y social de los países 
miembros del acuerdo en el mediano y largo plazo". ~s 

Podemos ejemplificar como uno de los efectos adversos del tratado de libre 
comercio a un área importante y estratégica para México como es el caso de la 
producción agrícola y en especifico la producción de maiz, la cual ha descendido 
drásticamente, lo que ha ocasionado un debilitamiento de los precios esto debido al 
ingreso masivo de importaciones en la materia. 

Las organizaciones empresariales del pals acusan que las pequel"las firmas en 
México, a ocho anos de la entrada en vigor del TLC. todavía no han recibido los 
beneficios y no se sabe hasta cuando podrán hacerlo. Critican la falta de una polltica 
industrial lo que ha impedido que este segmento productivo vea las bondades del 
tratado, por el contrario, con la entrada en vigor del TLC muchas empresas tuvieron que 
cerrar por no ser competitivas y otra se debilitaron aun mas. 

Es importante hacer un análisis sectorial a nivel industrial por que esto se traduce 
en innumerables prejuicios para la sociedad mexicana. la cual es la que sufre todos los 
embates de la crisis estructural y la mala planeación de la apertura comercial. Desde 
nuestro punto de vista, en México se ha dado un fenómeno muy original que es el 
hecho de que estamos acostumbrados a que la teoria nos dice que el éxito de la 
liberalización de las fronteras trae grandes beneficios a los paises que lo han realizado. 
este éxito fincado en una planeac1ón de mediano y largo plazo. después de haber 
consolidado su sistema econ6<n1co interno. creando la infraestructura física. 
reglamentana y gubernamental para tener las mejores condiciones de competencia 
internacional. este proceso en Mex1co se realizo de manera inversa. pnmero abrimos 
nuestras fronteras de manera ind1scnminada y despuós intentamos adaptar los recursos 
ya existentes. sin considerar las consecuencias desfavorables en donde los que 
pagamos la factura de estos errores somos la sooedad en su conjunto. 
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Algunos autores que han investigado el proceso de integración y apertura comercial 
han coincidido en el hecho de que no necesariamente altas tasas del nivel de 
exportación son benéficas para la economla en general, tal s el caso de que después 
de la entrada en vigor del TLCAN hubo sectores de la economla que mostraron gran 
dinamismo, como el sector automotriz, electrónicos. textil, enseres domésticos, 
maquinaria y equipo eléctrico, refrescos y saborizantes; estos sectores lograron 
incrementar su participación en el PIB manufacturero desde un 28. 16% en 1988, hasta 
33.51 % en 1996, esto resulta paradójico si consideramos la participación de estas 
empresas en el PIB mexicano, tienen un modesto 2.53% en el último ano, en tanto que 
las empresas consideradas del segundo grupo (carnes frias y productos lácteos) y las 
ramas restantes lograron incrementar su participación de manera marginal. 

Con esto podemos comprobar que "el crecimiento importante en las tasas de 
exportación no necesariamente implica una participación importante en el crecimiento 
de la economla total ... otro hallazgo tiene que 1,·er con la mejor/a de los salarios reales, 
nuevamente, las seis empresas más destacadas por su incremento en la exportación, 
no estuvieron a la cabeza en este sentido, sino las del tercer grupo que querían 
proteger a sus mercados naturales a como diera lugar·. "" 

Con este breve párrafo citado como resel'la de un hbro de Enrique Dussel volvemos 
a dar una muestra de los resultados tan contrastantes de lo que ha significado para 
nuestro pais, y su sociedad, la apertura comercial y además de considerar que en la 
apertura y la globalización los ganadores son los que mejores condiciones de 
competencia tienen y pueden ofrecer para los capitales extranjeros, el hecho de que 
una empresa crezca a niveles tan altos debe ser estudiado de una forma más 
meticulosa para no volver a cometer los errores de la historia. no debemos poner 
nuestras esperanzas en algo tan superficial e intangible. 

Como una de las principales ventajas de la apertura comercial se puede menoonar 
el papel estratégico que esta desempel'lando nuestro pais en el entorno mundial. es 
decir, el efecto de la integración comercial internacional. para el caso de México, ha 
sido el pertenecer a organizaciones internacionales de comercio mundial como es el 
caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta organización es fruto de la 
anterior cumbre del GA TT. 

Pero esto se ha convertido en una paradoja muy importante. ya que por ser 
miembro de esta organización nos ha traido desventajas import<1ntes. si consideramos 
el caso de que al estar indu1dos en la OMC significa que somos un pais con una 
econornia grande, solvente y sin la necesidad de ser sujetos de ayuda por parte de los 
miembros de esta organización. esto es algo que complica mucho nuestra relación 
político-económico-social hacia el interior del pais, esto es tan paradójico que no 
logramos concebir el momento y las circunstancias en las que fuimos induidos pasando 
por alto los problemas inherentes a nuestro entorno nacional. 

40 



En este proceso de integración comercial internacional se nos ha permitido ingresar 
a la APEC, por sus siglas en inglés (C::.operación Económica Asia-Pacifico). este bloque 
fundado en 1989 que surge por la necesidad de conformar un grupo de paises con 
economlas similares para lograr conjuntar sus esfuerzos y poder competir con las 
grandes potencias mundiales, donde el principal objetivo de esta integración es 
impulsar el crecimiento y el desarrollo; incrementar los flujos de bienes y servicios. 
capital y tecnologla, servicios e inversiones, para poder llegara puntos de acuerdo 
básicos que permitan la firma de tratados comerciales con las mejores condiciones para 
los paises miembros. Los miembros de la asociación se comprometen de modo formal 
a crear una zona de librecambio en el Pacifico para los paises más desarrollados en el 
año 2010, y para los miembros restantes en el 2020. Los aranceles y cualquier otra 
medida que viole la competencia serán suprimidos. Otros aspectos de la integración 
económica incluirán la liberalización de fronteras y la normalización legislativa del 
comercio internacional. 

Otra de las principales desventajas de la apertura comercial l1a sido la gran 
dependencia que se tiene de los Estados Unidos ya que con esta nación comeraamos 
casi el 90% de nuestras mercancías que exportamos, aunque tenemos una balanza 
comercial superávitaria con este pais esto ha ocasionado un grave retroceso en nuestro 
nivel de aprovechamiento de las condiciones para poder mejorar las relaciones 
comerciales con bloques económicos importantes como la Unión Europea (UE). 

Nuestra incursión en la economia munaial y en la dinámica de la globalizac1ón no 
ha terminado de ser asimilada por nuestro pal s. El concepto de globalizac1ón es nuevo. 
pero el fenómeno se ha hecho presente en el mundo desde él terminó de la guerra fria. 
su conceptualización resulta novedosa si entendemos la globallzaclón -como el 
conjunto de procesos que permiten producir, distnbwr y consumir bienes y servicios a 
partir de estructuras de valorización de factores de producción materiales organizados 
sobro bases n1undiales. para mercados del n1ismo carácter por normas y estándares 
internacionales reglamentados". : 7 

Bajo esta tónica es poco descriptiva la forma de participación global de México en la 
economia mundial y una de nuestras más influyentes def1c1enc1as la encontramos en el 
comparativo de nuestro pais y los demás paises ya global1z..-.dos. esto es 1 papel de los 
Estados-nación y el papel que deben desempel"lar bajo un esquema globahzado. esto 
es un problema grave ya que si observamos detenidamente la evolución de los paises 
integrados en la dinámica de la global1zac1ón. estos h1c1eron que las instituciones de su 
Estado-gobierno-nación se fueran fortalec1.;ndo. para después insertarse en la 
economia globahzada. esto les ha permitido ser parte de los ganadores de este 
fenómeno mundial; en el caso de México. este proceso se ha adoptado a la inversa, es 
decir, primero nos insertamos en el dinámica global1zadora. con nuestras inst1tuc1ones 
frágiles. inoperantes e ineficientes. y después nos empezamos a preocupar por realizar 
las adecuaciones a instituciones obsoletas y poco preparadas para la competenaa. En 
esta comparación tan divergente es que fundamentamos los resultados tan dispares 
entre economias semejantes que en nuestro caso los beneficios de la global1zac1ón son 
muy diluidos para las bases sociales: las familias pobres 
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En la globalización no se especifican los participantes. pueden ser Estados, 
empresas, personas, capitales, ideas, tecnologla, cultura, etc., pero hemos visto pasar 
grandes crisis ocasionadas por capitales sin bandera. y los principales beneficiarios han 
sido las empresas propiedad de un grupo de inversionistas que van de pals en pals 
buscando las mejores oportunidades para su dinero. 

Se tienen antecedentes de la globalización desde la década de los setenta, no 
como el proceso de integración mundial que conocemos, sino más bien como un 
proceso de acercamiento entre diferentes paises para lograr intercambios que 
conllevarán a mejorar las condiciones de convivencia de una región y el planeta. 

La globalización no ha alcanzado su nivel más optimo por que esto no conviene a 
todos. ya que la forma en como se rebatirlan las ganancias serla más equitativa y 
apropiada, es por eso que la mayorla conocemos la globalización del sistema 
financiero, en donde las empresas transnaoonales pocas veces invierten en el aparato 
productivo del pais, lo que sucede en México es algo que es muy curioso y que no 
podemos ver en muchas partes del mundo, ¿por qué?, Por que nuestros empresarios 
piden la apertura de la economla nacional a la inversión extranjera. la inversión llega y 
se deposita en valores de cartera de acciones con rendimientos altos. ¿pero que tanto 
hacen ellos por diversificar sus inversiones?. 

En este caso los que más pierden son los que menos tienen por que son los que 
han terminado pagando las quiebras de los bancos y las empresas, ya que por medio 
de la intervención del Estado. que no debe existir bajo la condición del modelo 
neoliberal, son absorbidas sus perdidas y trasladadas al erario publico que se paga con 
recursos que la población paga. Otro cuest1onamiento es ¿qué tanto hacen nuestros 
empresarios para hacer que sus capitales sean productivos en otras partes del mundo? 

Uno de los fenómenos poco explorados y en el que pocos estudiosos se han 
interesado es el hecho de que nos encontramos en una voragme de la globalización y la 
integración libre de las economias del mundo, ya sea en bloques o como economlas 
individuales. esta mtegraaón de México con el mundo nos ha permitido un grado de 
desarrollo importante en el ambito del sistema financiero que permite la libre movilidad 
de los capitales internacionales. esta movilidad que Junto con un mal manejo de las 
finanzas públicas ocasiona déf1c1ts públicos importantes y por tanto nos conduce a 
crisis, seria bueno detenernos y hacernos una pregunta ¿por qué crisis como la del 
"efecto tequila" de México contagian a los mercados mundiales hasta llevarlos a 
una espiral de crisis, y por qué las crisis posteriores, como es el caso de Rusia, 
Asia, Brasil, etc. Tienen efectos económicos contagiosos muy magros para 
nuestra economia? S1 estamos escuchando de manera permanente que México es el 
pais con mayor número de tratados comerciales con el resto del mundo. no hemos 
aprovechado las ventaJaS, si las hay. de poder ampliar nuestro horizonte económico con 
el fin de ser una econ001ia competitiva y no sólo ser un refugio seguro para los capitales 
internacionales. 
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Podemos contestar la pregunta anterior de manera sencilla: después de la crisis de 
1994-1995, México se ha caracterizado por mantener finanzas públicas sanas, 
indicadores macroeconómicos estables. estabilidad polftica y social hacia fuera, es por 
estas razones que nuestro pals mantiene estándares internacionales y el libre acceso 
de los capitales extranjeros que obtienen altas tasas de ganancia, y han hecho que la 
inversión extranjera se incremente de manera importante. 

Para poder ver si este fenómeno de la inversión en México se da de forma inversa. 
es decir, saber sí nosotros o nuestra economla tiene una participación relevante en la 
economla mundial en función de la inversión mexicana en otros paises, podremos 
darnos cuenta que esto dista mucho de poder ser real, ya que el paternalismo del 
gobierno fomentado en algún momento de la vida nacional, ha ocasionado, que los 
inversionistas nacionales busquen altas tasas de ganancia sin arriesgar en lo más 
mlnímo su dinero. 

En el periodo de 1994 a 2000 la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
en México mantiene un ritmo muy disparejo, ya que el monto l0tal de IED en 1994 fue 
de 15, 036.9 millones de dólares, en tanto que para el al'\o 2000 fue de 13, 950.9 
millones de dólares, pero es importante conocer como ha venido evolucionando esta 
IED para poder conocer cuales han sido sus alcances reales y así poder determinar si 
ha contribuido a mejorar en algo la precaria situación social del país. 

Es importante hacer notar que la IED esta destinada a invertir directamente en el 
proceso productivo nacional. que se traduce en generación de empleos y en 
incrementar los ingresos de los trabajadores, pero los efectos netos de la IEO son muy 
relativos puesto que medidos en función de la productividad. tan sonada y tan 
importante para los empresarios en los últimos tiempos, dichos inversionista no quieren 
arriesgar su dinero y además la inversión estadounidense predomina por sobre el total 
de la IED total que proviene del resto del mundo. 
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Esta apertura e inserción en la globallzac16n no sólo ha sido de fndole comercial 
sino que además de todo hemos perdido una parte importante de lo que podríamos 
denominar como soberanía y autorregulaoón en algunos problemas y conceptos que 
son propios de la sociedad mexicana, como es el caso de la pobreza y la marginación. 

Estos son fenómenos, que ademas de presentar diferencias muy marcadas entre 
los paises. en el territorio nacional estas diferencias también muestran una presenoa 
importante, y la apertura lejos de mejorar las condiciones de lucha contra la pobreza ha 
provocado que se agudicen las precarias situaciones de calidad de vida de los 
pobladores del pais. 

En este punto fos organismos intemac1onales desempel'lan un papel protagónico, 
en el sentido de autoerig1rse como los lideres morales y económicos que buscan que 
los habitantes de mundo tengan mejores condiciones para subsistir Organismos como 
la Organizaoón de las Naciones Unidas (ONU) que por medio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encarga de evaluar la calidad de vida de 
sus paises miembros; otro caso es el del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se 
preocupa de que los paises mantengan polit1cas publicas sanas para benef1c10 de la 
economía nacional; ademas del Banco Mundial. denominado como la banca de 
desarrollo mundial, que bajo los lineamientos del Fll.11 determina quienes son los paises 
que deben recibir apoyo financiero para que logren solventar sus problemas y conflictos 
sociales derivados de una mala distribución del ingreso y la falta de planeac16n de los 
gobernantes en tumo. 



Resulta por demás paradójico el acontecimiento de que México pertenezca a 
organizaciones internacionales importantes y que por el sólo hecho de ser miembro nos 
equipara con economfas desarrolladas del primer mundo, como es el caso de 
pertenecer a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el ingreso a esta 
organización se da gracias que mantenemos variables macroeconómicas estables. pero 
que los resultados en las economlas familiares son muy cuestionables. ya que 
encontrarnos en la OMC nos hace sujetos de obtención de créditos. pero no a fas tasas 
preferenciales a las que tienen acceso los paises pobres. sino tasas más aftas. no 
tenemos derecho a recibir ayuda internacional en el caso de combate a la pobreza. los 
problemas de falta de recursos para infraestructura deben ser solucionados por 
nosotros mismos. es decir, todas las ventajas de la inserción comercial y la apertura al 
comercio mundial se desvanecen en el momento en que se hace patente la realidad de 
nuestro pals. 

Por más que se intenten buscar las ventajas de la apertura comercial será casi 
imposible encontrarlas. más dificil si partimos del acto de buscar cuales han sido los 
beneficios y quienes han sido los principales beneficiados nos daremos cuenta de que 
vivimos en una esfera infranqueable en donde Ja imagen que se tenga de México en el 
resto del mundo se ha convertido en el estandarte de los recientes reglmenes 
presidenciales. Si aislamos el caso espeafico del TLCAN. México funge como el 
proveedor do mercancias baratas. funcionamos como el mercado del pallo de atrás de 
los productos estadounidenses y canadienses. mientras que nosotros exportamos 
calidad de primera clase, ellos nos venden las sobras de su mercado: en el punto de las 
relaciones de integración económica se ha intentado igualar los ciclos económicos de 
México y Estados Unidos pero a costa de mayores desigualdades. aumento en el 
número de pobres y marginados, que nos lleva en un tobogan del que no se conoce el 
fondo y menos fas consecuencias de la caida; nuestros vecinos del norte se han 
encargado de mejorar sus mecanismos de entrada y salida de personas de su temtorio. 
en tanto que México actúa en función de lo que esta bien para ellos dejando de fado a 
los mexicanos con sus opiniones y problemas. 
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2.4 ANÁLISIS DE LA POLfTICA SOCIAL BAJO EL 
CONDICIONAMIENTO DE LA POLfTICA ECONÓMICA. 

La polltica económica en México, como en cualquier otro pals, determina los 
lineamientos a seguir por una economla para el ciclo económico siguiente. pero lo que 
nos diferencia de los demas paises es el grado de complejidad en el momento de 
elaborar los criterios que regiran la economla, esto es un fenómeno repetitivo en el caso 
mexicano. Es necesario mencionar que la polltica económica, conceptualmente, esta 
integrada por dos partes fundamentales: la polltica y la economla. 

En un régimen como él nuestro se le da mayor prioridad a la parte politica, pero una 
polltica convenenciera y poco benéfica para la sociedad, se deja de lado la parte 
correspondiente a la economla, esto lo podemos demostrar con el hecho de evaluar los 
programas y sus resultados tan magros y raqulticos. Los polit1cos mexicanos 
encargados de elaborar los criterios de política económica y aprobarlos. viven de una 
demagogia impresionante. lo que mayormente les preocupa es el grado de 
manipulación y cuanta gente acude a sus eventos; en tanto, que la parte económica es 
modificada al libre albedrlo de los que consideramos nuestros representantes en el 
Congreso sin poder ver mas allá de lo que su mundo impermeable de funcionarios o 
pollticos les puede dejar hacerlo. 

El instrumento principal de la politica social es el gasto público, una parte se destina 
a cubrir las necesidades básicas de los grupos mas vulnerables de la sociedad. Gracias 
al gasto social es posible garantizar a la mayorla de la población la satisfacción de los 
elementos mlnimos de bienestar a través de diversos mecanismos de distribución y de 
la provisión de servicios básicos corno: educación, salud. alimentación, empleo. 
vivienda, cultura y servicios públicos. Este gasto social se encuentra como parte 
integrante de la politica económica determinada por el gobierno. pero siempre 
dependiendo de las opiniones de los congresistas y de los funcionarios 
gubernamentales en tumo. por lo que los recursos son utilizados de manera 
discrecional. Nos interesa anahzar el gasto social para poder determinar los alcances de 
la misma en tratar de resolver el problema de la pobreza y la marg1naaón 

Los encargados de elaborar los cntenos generales de polit1ca económica son la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHCP). en con¡u,oón con el Banco de 
México (Banxico). estas dos 1nst1tuc1ones son las representantes del gobierno. en 
materia económica ante la sooedad. Con las reformas constitucionales realizadas en el 
sexenio de Miguel de la Madrid. con la modificación al articulo 25 de la carta Magna se 
le da la potestad al estado de d1ngir el desarrollo naoonal; en dicho articulo están 
contenidas las funciones que el Estado debe cumplir para procurar un desarrollo 
sostenido y sustentable. de manera integral que garantice una mejor red1stribuaón del 
ingreso. después de haber propcrc1onado y asignado eficientemente los recursos de 
que la economla dispone. 0
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La conducción eficiente y eficaz de la economla es un supuesto contenido no por 
capricho sino por que gran parte de las teorlas del Estado, las cuales comprenden este 
punto como básico y prioritario y, además, es el Estado el único con la capacidad para 
poder realizarla, el evaluar la forma y los resultados de la aplicación de la intervención 
del gobierno le compete a los analistas sociales y la historia juzgará su desempet\o. 

las funciones que por obligación debe cumplir el Estado y los instrumentos que 
utiliza para cumplir con dichas funciones son: -mejorar la eficiencia en la asignación de 
recursos, garantizar la equidad en la distribución del ingreso y estabilización de la 
economla; el gobierno tiene dos instrumentos para cumplir estas funciones: el 
presupuesto público, que es un mecanismo de intervención directa en la economla y, 
las instituciones públicas y las leyes económicas. que son medios indirectos aplicados 
por el gobierno para fijar las reglas del juego en la economia-. 7~ 

Durante el sexenio de Salinas de Gortari el principal propósito a cumplir por la 
politica económica era el combate a los niveles de inflación galopante, (mayores al cien 
por ciento), establecer unas finanzas públicas sanas, lograr hacer crecer el PIB y 
mantener el crecimiento por un periodo de tiempo importante, etcétera. para lograr todo 
esto era necesario echar mano de todos los recursos económicos y legales que la 
constitución y los reglamentos le permitian. Es en este momento tan critico en donde la 
politica económica queda como la prinapal cond1c1onante de la política social, ya que 
en este periodo la sociedad mexicana se encontraba en un pasaje agudo de su 
problemática nacional, el descontento politice y la falta de recursos se convirtieron en 
un sello imborrable del inicm del sexenio 1988-1994, estos problemas fueron 
apaciguados por la implementación de una politica social exhaustiva gracias a la 
implementación del programa nacional de SOLIDARIDAD, con todas sus virtudes y 
defectos dicho programa se convirtió en la bandera del gobierno en favor de los que 
menos tenlan. 

La politica social esta integrada por toda una sene de conceptos del orden del gasto 
público así como apoyo que puede y debe brindar el Estado. por orden constitucional, 
con el fin de igualar las condiciones de vida, en general. de su población, en paises 
más desarrollados, la política social tiene un arraigo muy importante, como es el caso 
de Europa, en donde los resultados que se logran son excelentes. pero existe el caso. 
como en Estados Unidos, en donde la polillca social no es obligación del Estado, sino 
por el contrario, las condiciones y conceptos de la polit1ca social se han convertido en 
una mercancla y la protección a los derechos de los individuos. dentro y fuera de su 
país, debe ser una condicionante para lograr un desarrollo sustentable. 

A su vez. la política social utiliza como su principal instrumento el gasto social, 
integrado por el conjunto de conceptos que componen la infraestructura social básica 
(agua. luz, drenaje, pavimentaaón, etc). El gasto soaal es la parte del gasto público 
destinado a financiar las actividades relacionadas con la proVJs1ón de servicios sociales 
básicos para la población. 
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En la clasificación funcional del gasto propuesta por las Naciones Unidas el gasto 
social queda incluido dentro del tercer grupo, denominado servicios sociales. Los gastos 
Incluidos por las Naciones Unidas para atender estos servicios sociales son los 
referidos a educación, sanidad seguridad social, vivienda, deportes y religión entre 
otros. 

La atención al bienestar social, a través del gasto público, es una tendencia 
relativamente reciente que se inicia en los años veinte, que adquiere importancia hasta 
después de la segunda guerra mundial. El gasto en combate a la pobreza en paises 
como México es un componente importante del gasto social debido a la enorme 
magnitud de la desigualdad social que priva en ellos. Esta forma de atender a los más 
necesitados surge como una necesidad para lograr que los ciudadanos de un pais 
puedan alcanzar su desarrollo individual y de manera conjunta. pero esta búsqueda del 
desarrollo nos ha llevado a implementar prácticas de apoyo social que siempre tiene 
una condicionante. 

La prioridad de los últimos dos sexenios ha sido lograr variables macroeconómicas 
estables, principalmente por el lado de las finanzas públicas y los grandc..os déficits 
acumulados. además del gran costo de la deuda que tuvo que adquirir el gobierno 
debido al mal manejo de las políticas y las finanzas públicas. Para lograr una atención 
más integral de la población era necesario crear los mecanismos que se ut1ilzarian para 
hacer que el gobierno se hiciera de mas recursos. con la implementación del programa 
de SOLIDARIDAD se le dio mayor importancia al gasto social, en sus diferentes 
vertientes. pero con todo y esto el gasto que realizaba el gobierno por el pago de 
intereses de la deuda superaban por mucho el monto destinado al gasto social. En cada 
presupuesto de egresos de la Federación se mencionaban incrementos importantes al 
gasto social y de seguridad social, pero en el momento de hacer los comparativos nos 
damos cuenta de una realidad muy diferente, basta con observar el siguiente cuadro 
para damos cuenta de ello. 
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COMPARATIVO: GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL 
Y PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA. 

(flu}l• ou-tm1u~rlo cu r111lln1K'• de JlC~o .. ) 

~~3.~~;:;f'"~~ ';·:-¡- 6EÓÍJRJDAD 60aAL ,: t~ DE CRECllllEHTO PAGO DE INTEJIE.SES DE ,JA5ADE~O· .. ~:-. 
-.,·. 

,. ;loMJM.. y, - U.DEUDA. 'AJ!UAI-
_1918 99, !:>83.9 430, 017.8 

1989 73, 49"4.0 -26 19 391, 170.0 -9.03 

l9llD 106, 06).} .... _~ "'18, 715.9 7.04 

1391 147, &43 9 39.36 289, 8&4.4 -30.76 

es2 189, 742.2 28.33 2'41, 949.7 -16.69 

1393 233, 897 .) 23.27 179, 417.7 -25.IH 

l9S4 270, 1S6.'4 15.50 186, 160.'4 3-75 

ISSS J1s. n1.9 16.86 3!:>8. 891.7 92.78 

1396 4'14, 442.8 30.03 +'7, 415.8 24.66 

IS57 s~. o~.s 28.BS 580, 726.2 2979 

1998 673,4110 26.09 558, 3.21.J -3.85 

1999 S..cta, 07'9.1 30.70 9~. 961.9 ·{i,7.45 

Fuento Elat>or;ioón propia con datos de la Secretana de l"\aDenda y Crédrto Pubhco 

Con la evolución de las cifras del cuadro anterior podremos damos una idea más 
ciara de lo que más importa para el gobierno, y esto es atender el servicio o costo que 
ocasiona el exceso de endeudamiento del gobierno, esta es una variable mal manejada 
por el régimen en tumo. no podemos decir que sea la causa pnnopal por que la politica 
social se someta a las definiciones de la politica económica. pero si es una muestra de 
cómo funcionan los presupuestos públicos. desde su formulación, aprobación, puesta 
en marcha y la evaluación de los resultados que se obtienen 

De entrada podemos notar en el cuadro anterior que los montos destinados a los 
dos rubros que compararnos no tienen seme¡anza alguna. aún cuando ambos rubros de 
gasto se encuentran en la parte del gasto del gobierno correspondiente a la parte del 
gasto programable, siendo que este tipo de gasto se encuentra etiquetado o 
comprometido desde la aprobación del presupuesto de egresos_ y por lo mismo el 
monto destinado a seguridad sooal sufre el menosprecio de os regimencs en su 
momento para tratar de corregir los errores financieros del gobierno con recursos 
públicos. recursos aportados por los mexicanos por medio del pago de impuestos_ por 
lo que no parece justo que esta deuda del gobierno se convierta en deuda del pueblo 
por lo tanto los nil\os que nacieron entre finales de los setenta y la década de los 
ochenta tengan un monto de deuda que deben pagar por el sólo hecho de haber nacido 
mexicanos. 
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SI bien en el anterior cuadro se evidencia una tasa de crecimiento anual positiva en 
la forma en como evolucionan los montos de dinero en el rubro del gasto er. seguridad 
social, en tanto que, la tasa de crecimiento del pago correspondiente a los intereses de 
fa deuda observa Ouctuaciones muy marcadas a la baja con muy pocos incrementos en 
su desarrollo, pero lo que es importante es hacer notar el hecho de la comparación de 
los montos que se destinan a cada uno de estos dos rubros. por ejemplo para 1988 el 
monto que corresponde a seguridad social representa una cuarta parte del monto 
destinado al pago de intereses del mismo al'lo y no es sino hasta 1 996 cuando esta 
tendencia se vuelve un poco más equitativa para ambas partes, pero con todo y eso, y 
aún con las tasas negativas de crecimiento del pago de intereses de la deuda es muy 
dificil poder equiparar ambos rubros en su gasto ya que responden a intereses pollticos 
muy diferentes; por un lado, el gasto en segundad social es una responsabilidad del 
Estado, en tanto que el pago de intereses de la deuda obedece a lineamientos 
derivados de las fallas del mercado, que conforme avanzan se convierten en fallas del 
gobierno, principalmente en la asignación de recursos. 

También debernos mencionar lo importante que resulta conocer el monto de deuda 
externa que se tiene para poder cuant1fie<r si los intereses que se están pagando 
obedece a condiciones propias de la econornla mexicana o es más una circunstancia 
del modelo y de las condiciones que proponen los ajenos a los problemas de México. 

DEUDA EXTERNA DE MÉXICO. 

1997 1998 1999 2000 

Soctor público 88, 3:11 92. 295 92. 290 84. 058 

Soctor privado 34. 794 43. 762 SS, 499 53, 349 

Bancos 
13. 825 15. 821 14. 124 11, 37J comorclalos 

Banco de Móxlco 9. 088 8, 380 4,468 o 
Total 149, 028 lbO, 258 166. 468 148, 780 

f"uentt~ SHCP y Banco dt_• P.~é111co 

Como podemos ver. la forma en como se compone la deuda externa tiene en el 
gobierno a su principal deudor. pero también el sector pnvado ha hecho su parte al 
incrementar su monto de préstamo. en tanto que. el Banxico en el al"lo 2000 no tiene 
por que solicitar financiamiento externo debido a los buenos resultados en rnatena de 
política monetaria que ha venido teniendo a partir de la aplicación de los cortos en el 
ílujo de circulante que hay en la economía. Con los totales de deuda de los al"los 
contenidos en el cuadro encontramos una parte del porque existe la d1ferenoa tan 
grande que mencionamos en el anterior análisis de la prevalecenc1a de la política 
económica y sus componentes básicos: la política fiscal y la política monetaria. 
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En esta parte del trabajo nos interesa analizar la influencia de Ja politica económica 
y su predominancia e injerencia sobre la politica social, que sabemos y hemos 
demostrado una parte de dicha influencia por medio de un leve acercamiento, pero lo 
que más importa es evaluar el grado de influencia por medio de las conclusiones 
presentadas por el último régimen presidencial, el que corresponde a Ernesto Zedillo, 
con esto no quiere decir que el sexenio anterior a este sea menos importante, sino que 
el sexenio de Salinas de Gortari ya ha sido evaluado hasta el cansancio, por lo que 
nuestro análisis se centra en la ultima parte del régimen de Ernesto Zedilla. 

En el caso de la presentación de cómo va el rumbo de la economla mexicana para 
1996 podemos evidenciar esta dependencia de la política social a los lineamientos de la 
politica económica y que mejor evidencia que lo expuesto en el informe de gobierno 
presentado por Zedilla que nos dice: 

·La omergenc1a financiera se ha superado y se ha iniciado la recupcraCJOn con un 
crecimiento que tiende a generalizarse en todas las ramas y sectores de la activtdad y que ello 
signiftca una inauguraoón de la nueva etapa de croc1mionto sostenido de la economía nacional . 
informo también que el dano social que ha producido la cns1s no podr3 saldarse de mmedtato. 
sino como consccuonc1,a de un desarrollo sostenido en un ponodo largo Para asegurar Que la 
recuperac16n se convierta en una etapa de crec1m1ento sólo se necesita contar con tres lineas 
estratégicas de polit1ca c..-conóm1c.T 1) Preservar en el programa de estab1hzac16n en marcha, 
comprometK:Jo con el FMI y el gobierno de Estados Untdos mediante la firma del acuerdo marco. 
requisito del paquete do rescate financiero promovtdo ~ el prestdente Clinton 2) Preservar y 
avanzar en la reformo estructural 3) Propiciar una gran cxpansl6n del ahorro interno. El motor de 
la nueva etapa de desarrollo sora la so versión pnvada (nacional o cxtran1era) y el e1e o sostén 
seré el ahorro mtorno· >:i 

En esta breve declaración se encuentran contenidos todos los sometimientos que 
debe de cumplir el desarrollo social por medio de la polittca social y se demuestra la 
dependencia, no sólo a la polit1ca económica sino también a los organismos 
internacionales y nuestro vecino del norte. los cuales condicionan el desarrollo y el 
rumbo de nuestro país. ya que primero son los compromisos contraldos y después 
serán atendidas las necesidades de la sociedad. Se hacen patentes las ideas de 
desarrollo social en el corto plazo. ta confirmación de pequenos planes de desarrollo 
con metas parciales hacen que los instrumentos de pollticas social que tiene el 
gobierno mexicano sean 1uguetes ante los graves problemas de n1arg1nac1ón y pobreza 
que tenemos en México 

Otro problema grave que era necesario informar a la nación era el derivado del 
abandono de modelo de tipo de cambio rig1do a un tipo de cambio de hbre flotacrón, 
que trajo consigo una grave devaluación y disminución del poder adquisitivo de los 
mexicanos. 
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Para alcanzar un crecimiento sostenido dependerá de la capacidad para orientar 
correctamente una rectificación que conlleva a una reestructuración de la estrategia de 
modernización del aparato gubernamental y económico del pals, como parte de esta 
crisis cambiaria. Como origen de un sinnúmero de conflictos sociales, el presidente 
Zedillo reconoce y plantea los siguientes problemas: • a) Insolvencia del Estado, 
incapacidad dedarada para cubrir las obligaciones con acreedores extranjeros; 
b)Hiperinflación ocasionada por el encadenamiento entre inflación y devaluación; 
c)Quiebra generalizada de bancos y empresas, agobiadas por deudas incobrables, 
sobreendeudamiento y calda del mercado; d) catástrofe social producto del desempleo 
masivo y derrumbe salarial". 31 

Estas afirmaciones nos dan cuenta del panorama adverso que se vivla en este 
momento y que resulta más preocupante la situación relacionada con la recuperación 
macroeconómica por encima del bienestar social de la población, como mencionamos 
en el apartado anterior. Estados Unidos le otorga a México un préstamo por varios miles 
de millones de dólares. dicho préstamo se nos da sin garantla alguna, en el 
aprovechamiento del préstamo se le da prioridad a utilizar el dinero en el sector 
financiero, golpeado por la crisis, y que según la teoria del régimen zedillista, esto seria 
la base de un desarrollo económico en el corto plazo y que se reflejarla en el ingreso de 
las familias en muy poco tiempo, esto por medio de una reducción de las tasas de 
interés que fomentarla el ahorro y la inversión. Lo anterior en el discurso se escucha 
muy bien pero se debió de considerar el hecho de que la crisis dejo varias secuelas 
importantes, como es el caso del desempleo. el cual para 1995 representaba una tasa 
de 7.6% como proporción de la PEA, resultado de un despido de, aproximadamente 
495, 000 empleados con registro de asegurados permanentes en el IMSS; contar 
además con un salario mínimo menor en 2.5% menor al del ano anterior. 32 

La subordinación de la polltica social a la política económica no tuvo mayores 
cambios en el siguiente año de labores, y esto lo podemos evidenciar en las palabras 
pronunciadas por el presidente Zedillo en su informe de mitad de sexenio. en este 
mensaje se da una muestra de lo que puede representar el manejo de la demagogia 
para convencer al pueblo de que lo básico e importante es salvar las variables 
macroeconómicas sin importar el sacrificio de las clases medias y pobres, que ven 
minadas su posibilidad de progresar en el afán gubernamental de lograr consensos 
pollticos adea.iados al capitalismo nacional. 

.. Podremos lograr lo~ resultados econOm-cos que nos perrrntan lt' ed1ftc.--:1ndo gradual. pero 
firmemente. una nac10n JUSta a cond1c10n de Que mantengamos la d1saphna fiscal y monetana. 
y de que no descuidemos la lucha contra la anflaoón A condoón de que promovamos en 
mucho mayor medida el ahOtTo do las personas. Las empresas y el gobierno A condt06n de 
Que sigamos adelante con el cambJO cstruciural de nuestra oconomia para que sea ~s 
productiva Y por supuesto. a conc!1cton do que continuemos rt.~tlntando el gasto pUbhco para 
invertir mas en La oducaoon y la salud de las r;,.'6rsonas· 13 

H Rl,.·na Rio~. ~11¡."UCI A .. 1-:~ •i..:~;,. l.;,. ...... .,,..~.,~"·"' n . ...,,~~""''ú6" t.-n t:~ .. 111.i.a laf•ra.. nútn :~i o.:t~ciJC' J9"Qi6. Pa.p.. 
1~- IJ 
•: Sc-gunJo lnf._'Of"Tne d\" (ñ,,t.1nno. 1~ -\.~u> \"'\.t.a..!1t<tu.-") 

,, TCTCa lnfonnc de Gl.llbH:T~ 1 ~-=- p.ag \) 
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En este breve párrafo se puede evidenciar parte, sino es que toda, la orientación 
del rumbo de la polltica económica que nos llevará a conseguir un crecimiento 
sostenido, según la retórica gubernamental pero el precio que se debe pagar por 
alcanzar este beneficio será muy grande. Como podemos ver, el principal problema 
Identificado por el gobierno es el crecimiento de Jos precios y se debla utilizar un 
instrumento eficaz en el control de esta variable y por la tendencia del mundo y el tipo 
de ideologla prevaleciente en el equipo de gobierno, el mejor instrumento será la 
aplicación de cortos del nujo de dinero, es decir, aplicar una política monetaria 
restrictiva, por medio de los cortos. 

El problema de la pobreza y la cantidad de pobres que existen en México se da 
como consecuencia de una falta de ideas en la forma en como se planearon las cosas, 
las personas encargadas de formular la polltica económica en México se preocupan por 
hacer que dichos criterios se cumplan de manera eficiente y eficaz. teniendo en cuenta 
que en caso de cualquier imprevisto so cuenta con recursos disponibles que se pueden 
utilizar y no ocasionará mayores problemas más que crear más pobres y marginados. 
Con esto nos referimos a que la parte del gasto público que pude utilizarse como 
paliativo para superar los problemas de no poder alcanzar las metas macroeconómicas 
es el gasto social, siendo la caja chica del gobierno. es la beta que se explota y no se 
acaba. 

Algunos de los resultados obtenidos por la implementación de políticas económicas 
neoliberales fue una disminución importante de la infiación por medio de la aplicación 
de los cortos; una tasa de crecimiento promedio del PIB, durante el sexenio, de 2.58% 
anual, incrementos importantes en la inversión extranjera directa. una baja en las tasas 
de interés, pero a cambio de lo anterior tenemos un rezago importante en la 
construcción de infraestructura básica para las comunidades en general, un incremento 
en el número de pobres. asl como un agudizamiento del grado de marginación de la 
sociedad en su conjunto. 

Es importante señalar que el logro de abatir la 1nfiación, durante el ultimo sexenio, 
tiene en la polltica monetaria restrictiva a su mejer instrumento de acción Parte de la 
política monetaria implementada por la Secretaria de Haaenda de México se puede 
corroborar con el siguiente cuadro que nos da muestra de la cronología que ha seguido 
la aplicación de cortos de circulante en la economía mexicana. Este cuadro se muestra 
con el fin de corroborar lo que ha sido importante para el régimen en tumo. 
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11 do marzo 

25 de Junto 

10 do agosto 

17 de agosto 

1 O do septiembre 

30 de novtembro 

13 do enoro 

1 

'S C0N 
FALui:. ~·R~GEN _ • 

POLÍTICA MONETARIA APUCADA EN MÉXICO. 

1998 
··. 

Banuco pone un "'corto"' die 20 ~ 
óe PMoOS e mclp > Ó&n0$ 

+ A 30 m1lklne'5. óe po.os 

f' A ~ mtl-lione-s de DeSO'i 

+ A70m1!~~~ 
... A 100 mdlr:r.es Ge ~ 

... A J)Omd~óe~ 

1999 

.. ·. ;: 
18 de enero 

16 de mayo 

26 de JUOK> 

31 de Juho 

1 7 de octubre 

12 de enero 

18 de mayo 

31 d6 JUlte 

2000 

... A 180 millones de pesos 

... A 200 mdkJnes de pesos 

... A 230 mtllonC's de pesos 

... A 180 rrdones oe- pesos 

... A 3 1 O rnilonn ck> pesos 

... A JS.O rrwftcnes de pesos 

2001·. 

... A 400 mtDones de pesos 

... A 350 millonres de pesos 

... A 300 mtlklncs óe pesos 

Fuente El Flllancioro 1 • 01;! agosto de 2001 p:tg 3 

2.5 INFLACIÓN, DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS: 
CAUSAS DE POBREZA EN MÉXICO. 

En esta parte del trabajo es necesario que demos a conocer las definiciones más 
sencillas de los conceptos que en este apartado analizaremos: innación. desempleo y 
salarios. Estas definiciones son propias y tratamos de hacer entendemos de una forma 
más accesible para todos. Para nuestro entender. estas variables las consideramos 
como origen y consecuenaa de una diversidad de problemas que encierra la pobreza. 
la mala distribución del ingreso. la marginación y. en consecuencia. el deterioro del novel 
de vida de gran parte de la poblaoón. 

Inflación. conocida como el aumento en el nivel de precios. se ve afectada por 
factores externos e internos a la economía domestica. tales como un aumento en la 
producción. por la escasez de un producto o serv1ao o por el efecto negativo que se 
pueda tener en la oferta y la demanda. 
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Desempleo, perdida de la posibilidad de participar en algún sector de la producción, 
ya sean bienes o servicios; el desempleo es una caracterlstica primordial de las 
economlas en crisis, la cual genera falta de remuneraciones, deficientes niveles de vida, 
marginación y demás problemas sociales que agravan la problemática de un deficiente 
nivel de desarrollo. La necesidad indispensable de querer trabajar ocasiona, en la 
mayorla de los casos. el abaratamiento de la fuerza de trabajo, condiciones de trabajo 
deplorables y por tanto, una disminución real del poder adquisitivo. 

Salario entendido, bajo el modelo económico mexicano, es entendido como la 
remuneración a que tiene derecho un trabajador por el uso de su mano de obra durante 
una jornada de trabajo, de ocho horas, en donde el nivel de salario esta en función del 
condicionamiento del modelo de la productividad de la mano de obra. 

La situación critica por la que atravesaba a economla mexicana y el pals se da 
desde los principios de la década de los ochenta. Con la drástica calda de los precios 
internacionales del petróleo y la crisis financiera que afecto a la economía mexicana. lo 
que produjo una situación de inestabilidad y orilló al gobierno mexicano a obtener 
recursos por medio del endeudamiento internacional, que fue otorgado por el Fondo 
Monetario lnternaoonat {FMI) a cambio oe la presentación de un programa económico 
de largo plazo que garantizara et pago oportuno del préstamo. a su vez. dicho programa 
debla de cumplir con ciertos requisitos ex1g1dos por dicha 1nst1tución. tales como la 
reducción de la petrificación del Estado en el aparato productivo nacional; lo que llevó a 
la privatización de gran parte de las empresas federales, situación que agravó 
problemas como el desempleo. la d1sminuc1ón del salario real, el incremento de la 
inflación, etc. 

La crisis financiera de 1982, originada principalmente por problemas en las finanzas 
públicas y en la cuenta corriente, requirió para su abatimiento, de recortes 
presupuestarios, incrementos en los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos; 
además de una drástica devaluación de la moneda. todo esto origino la perdida y el 
rezago del poder adquisitivo. La parte de la población que resintió en mayor medida 
dicha situación, fue la clase baja o pobre ya que vio reducida la capaodad de mejorar 
sus condiciones de vida y de no contar con incentivos otorgados obhgadamente por el 
gobierno. 

Para 1985 y 1986, debido a la tragedia del terremoto y la ca ida de los preoos del 
petróleo el gobierno se vio en la necesidad de aiustar el gasto social. Para lo cual fue 
necesaria ta creación de Pactos con todos los sectores productivos de la poblaoón; en 
diciembre de 1987 se establece el pnmer convenio, llamado Pacto de Solidaridad 
Económica. El siguiente convenio fue llamado Pacto para la Establtdad y el Crecimiento 
Económico. implantado en enero de 1989. " 

La promulgación y aphcaoón de los Pactos económicos a~vdar a amilanar la 
situación critica que atravesaba el país en los momentos de crisis, se logró un 
abatimiento de la inflación extraordinano. y con e! avance de los proyectos, se logró 
aterrizar los benefioos en la población que más lo necesitaba. 
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La sec;retaria de Programación y Presupuesto se encargo de elaborar proyectos, 
que resultaron eficientes y beneficiaron la reducción del número de pobres e indigentes. 
Pero esta reducx:ión que se dio. resulto ser sólo una paradoja, en comparación con el 
número de pobres que !enlamas a principios de 1980 y la cantidad de pobres e 
indigentes para finales de los ochenta. 

Este incremento de los precios a niveles pocas veces vistos en la economía de 
algún otro pals del mundo hicieron que cambiara en mucho la perspectiva de lo que es 
fundamental arreglar en beneficio de la sociedad, por lo que la infiación se convirtió en 
el enemigo a vencer, ya que el régimen en tumo le apostó a que el control sobre el 
crecimiento de los precios traerla un efecto domino sobre los demas rubros 
económicos. En el contenido de cada uno de los proyectos de los Pactos Económicos, 
la infiación ocupaba el centro de atención. Como mencionamos anteriormente, México 
se habla caracterizado por tener una infiación galopante, origen de los problemas 
ocasionados por la crisis de los ochenta, esta década se denomina como una década 
perdida. 

La forma en como se podía determinar el incremento de los niveles de precios de 
los productos obedecia a diversos factores relaoonados con el momento de crisis por el 
que atravesaba el pals, por todo mundo es conocido el tipo de prácticas del 
acaparamiento de algunos productos con el fin de manipular la oferta y asl poder 
vender a un precio mas alto, este ejemplo de manipulación de los precios era muy dificil 
que el Estado pudiera hacer algo por remediar la situación. las únicas herramientas a la 
mano eran las tiendas como CONASUPO. tiendas departamentales con capital público. 
La falta de apoyos al campo, por diversas circunstancias. ya fuese por el exceso de 
burocracia o por la propia falta de recursos. hacia que el campo mexicano no fuera 
capaz de producir lo que la sooedad y la economla demandaba. es en este momento 
donde se presenta la escasez de productos como parte y consecuencia del incremento 
de los precios. En esta caso la racionalización de los productos. debido a su escasez. 
se convirtió en parte de la cot1d1aneidad de la sociedad mexicana 

Por toda esta serie de sucesos. que en algunos casos pueden resultar chuscos, es 
que el gobierno no estaba muy alejado de los efectos que tendría el mantener el 
control de la innación y este control seria la plataforma del inicio del desarrollo 
económico. En el cuadro 6 se muestra la forma en como ha venido actuando el 
régimen, por medio de la intervenoón del Banco de México. en un intento por mantener 
el control sobre los precios. 

El Banco de México juega un papel determinante y su capacidad de autonomia en 
su gestión y funciones es fundamental para lograr combatir la innación. Js 

,~ El B.an11.KU o un 01gan1\..'n0 publu.·o ~--c=-ntDtu....00. auh)f'Kirno c:n d C"Jc.TCJ.O:"UJ W: '\.U\ fUnc1~ '.) a.Jm;n;,.t~K>n. no~ 
COtnptenJJo C7l C'J &n.tnik> Q() .:on'°1 • WU (un.:"l~ pnn.;1p.ab "'°" 1) f"n:n-cc:r .a l.a C'C'~'lfTH.a dd p.IH & ~. ~ W 
~.ab1h~ ~· ~ ..J,qui~t1\·o, ::) ,.,,.,.._.,,tt el~ J~ou..., d<I u'Ll.cnu fiti.anciau. J• Prop...:o.a..r d buen tu.n..::kln&mu:'ftto de las 
Ms.IC'm.udcp.&~ 
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El controlar Jos déficits públicos es otra consigna que el régimen se propuso 
alcanzar; estábamos acostumbrados a que el gobierno gastaba grandes cantidades de 
dinero sin importamos de donde venia este dinero. pero llegó el momento en que las 
finanzas públicas desequilibradas ocasionaban severos problemas a la economla y a la 
población, además de que mantener el equilibrio las finanzas públicas es una de tantas 
condiciones que pode el FMI para que México pueda tener acceso a un monto 
importante de crédito. 
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Este problema que ocasiona el no tener un balance público equilibrado es algo de lo 
que hemos venido hablando a través de nuestro trabaio. su importancia radica en el 
hecho de que gran parte del func1onam1ento de una economía, en cualquier parte del 
mundo depende del gasto público. del gasto que realiza el estado dependen casi todas 
las actividades de la economía y la economía mexicana no es la excepción. El déficit o 
superavit que 1 gobierno tenga en sus finanzas dependerá el monto de deuda que sea 
necesario negociar para que los proyectos y programas sigan funcionando. Esta 
cuestión de los défíot públicos anacrónicos se puede explicar por diversas 
circunstancias que van desde una defioente recaudación tnbutana. un pobre nivel de 
empadronamiento fiscal, la corrupción, la piratería, las compensaciones mal habidas. la 
mala planeación, la evasión y la alusión, que son algunas de las causas de este déficit 
público que se ha vuelto parte de nuestra existencia como mexicanos. 
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Con nuestra incursión en el ambito internacional era necesario mostrar que la 
economfa mexicana estaba entrando en un proceso de conso!;dación de sus variables 
macroeconómicas, y esta del déficit público es una de fas mas representativas, después 
del PfB, era imperativo conseguir que el déficit público se redujera, esta fue una de fas 
condiciones que la OMC puso para pertenecer a dicho organismo, por lo que esto, 
además de disminuir los niveles de inflación se alcanzaron en poco tiempo pero los 
costos sociales se multiplicaron. 

El pertenecer a la OMC quiere decir que nuestro pafs y su economia es capaz de 
generar riqueza sin endeudarse y de conservar un nivel de inflación menor a un digito; 
con respecto al déficit es condición que este sea menor al 3% como porcentaje del PIS. 

Consideramos importante destacar que desde el inicio de la década de los noventa 
se plantean los funcionarios públicos mexicanos el intento por hacer compaginar los 
cidos económicos de México y estados Unidos en aspectos importantes, tales como: 
inflación, tasas de interés, productividad, PIB, empleos, etc. 

La variable Inflación se puede relacionar con variables consecuenciales como es el 
caso del empleo y los salarios. por lo que el empleo será nuestro siguiente elemento de 
análisis. El empleo es el conflicto más importante de la economla, la metodologia que 
utifrza el gobierno para medir el desempleo es engaf'losa, y para ejemplo basta un 
botón: en el año 2001 México tiene oficialmente una tasa de desempleo abierto de 2%, 
en tanto que. en Estados Unidos, que tiene mejores niveles de bienestar y con una 
mayor estabilidad social infomw de un promedio superior al 5% de tasa de desempleo 
abierto. Esto sólo puede pasar en México. 

El problema de la falta de empleo no es nuevo. es algo cotidiano para los mexicanos 
ya que durante las últimas tres décadas del siglo XX esta es una caracteristica 
intrinseca de la vida económica y social de México, ya que a pesar de que logramos 
mantenet" un nivel de crecimiento económico propio de una economia emergente. esto 
no se ha podido reflejar en la generación de empleos. No debemos olvidar el punto que 
se refiere a Ja calidad del trabajo que se puede obtener, por el sólo hecho de tener 
trabajo no quiere decir que tengamos lo suficiente o lo necesano para mantener un 
estándar de vida a doc con el tamal"lo del aparato productivo nacional. Estos dos 
factores sumados (falta de empleo y empleos de mala calidad) hacen que caigamos en 
una espiral que no tiene fin. conocemos parte del origen del problema, pero aún no 
conocemos las consecuencias finales de esto. Este problema de la escasez de empleo 
tiene una estrecha relación con la cantidad de habitantes que existe en el país ya que la 
oferta de mano de obra supera la demanda de la misma 

La carencia de empleos y que sean bien remunerados pueda achacársele en parte 
al propio sistema de gobierno propioado por un cambio de modelo econorrnco. el 
modelo neoliberal, cuya bandera de progreso es incrementar la product1v1dad de la 
mano de obra. que ¡unto con una política de topes salánales. hacen que el desempleo 
origine nuevos problemas, tales como el empleo informal. insegundad, marginación. 
mala distribución del ingreso. etc. La falta de una politica que fomente y procure el 
empleo para sus habitantes es una parte de la expfrcación del porque no terminamos de 
ser una economía desarrollada. 
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El desempleo atal'le. en mayor medida, a la fuerza de trabajo potencial que es la que 
se incorpora al mercado laboral durante cada ciclo económico. Nos interesa hablar del 
empleo, con todas sus caracterlsticas y complicaciones, pero en un periodo más 
reciente, ya que la historia a dado cuenta de los que ya paso. en cambio lo que puede 
suceder o no es algo que nos concierne en especial a los jóvenes y que debemos 
entender el rumbo y fijar metas que nos conduzcan a un cambio de visión importante y 
fundamental para la vida de la sociedad mexicana. 
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La evolución de la tasa de desempleo abierto en México tiene sus altibajos. 
alcanzando su punto mas alto en los al'los de 1 995 y 1996. esto como consecuencia de 
la crisis de 1994-95, que ocasiono que empresas de vanos tamal'los y escalas cerraran 
sus puertas debido a las grandes deudas que contrajeron en periodos anteriores. sin 
considerar los riegos y las consecuencias propias de los ciclos económicos. Pero los 
niveles de crecimiento del PIS no logran suministrar la cantidad suficiente de empleos 
que requiere la economia. 

En esta cuestión del desempleo tienen mucho que ver los mercados laborales. la 
falta de mercados laborales dinamices. es decir, mercados que evoluciones al ritmo de 
la economía y que generen fuentes de empleo, ocasiona la acumulación de mano de 
obra en pocas ramas de la produ=1ón. el modelo laboral impuesto en México, adherido 
al modelo neoliberal, ha sido el de incrementar la product1v1dad de la mano de obra de 
los trabajadores a cambio de un salario nominal que se incrementa pero que el valor del 
salario real va disminuyendo. Las fallas estructurales de los mercados ocasionan que el 
desempleo sea entendido como una consecuencia estructural necesana. ademas de 
que facilita el entendimiento de esta situación y permite mane¡arta con d1screc1onahdad 
por parte del gobierno. 

El modelo relacionado con !a product1v1dad de la mano oe obra ha sido superado 
por mucho por los mexicanos, esto se demuestra en el momento de hacer COfTlparat1vos 
los Indices de productividad de México con sus socios comeroales del TLCAN. 
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Se ha demostrado que en los paises desarrollados las políticas de fomento al 
empleo que aplican los gobiernos, a pesar de encontrarse en crisis económicas, no 
resulta en una cadena de despidos masivos, como es lo que sucede en México, y si 
además destacamos que la mayor cantidad de despidos se da en las dependencias del 
Estado, en sus tres niveles de gobierno, y que la mayor proporción de gente que puede 
ser candidata a ser desempleado es protagonizada por lo jóvenes. el problema de la 
mano de obra potencial, los jóvenes, merecen una considcración aparte. 

En cada crisis el factor más afectado es el empleo. En el sexenio de Miguel de la 
Madrid, la tasa de crecimiento promedio sexenal anual del PIB en un 0% impidió crear 
empleos suficientes en el mercado formal, por tanto, en este sexenio hubo, 
aproximadamente, 6 millones de mexicanos que se incorporaron por primera vez al 
mercado de trabajo, los cuales no encontraron empleo y se quedaron como 
subempleados o desempleados. 

En el sexenio de Salinas, el promedio de crecimiento sexenal anual del PIB fue de 
2.5°/a, con lo cual apenas se crearon 450 mil empleos cada aJ'\o. Por lo que. alrededor 
de 600 mil personas cada aJ'\o se encontraron desempleados y fue necesario que 
ingresaran a las filas del empleo informal o a la desocupación parcialmente oculta por 
las cifras oficiales. En el sexenio de Zedillo se tuvo un gran tropiezo con las 
perspectivas que se esperaban de la economia nacional, ya que el PIB decreció. al 
pasar de 4.4% en 1994 a una disminución del -Q.2'}·;, en 1995; en este periodo 
disminuyo la PEA en el mercado formal de trabajo en. aproximadamente. 820 mil 
personas. por lo tanto. la población ocupada en el sector informal aumento un millón 
450 mil personas y 690 mil personas pasaron a ser desempleadas. Con lo que 
podemos denominar que el costo en el empleo. debido al error de diciembre de 1994 
fue, en total, de poco más de 3 millones de personas afectadas por la falta de un 
empleo, sin contar las condiciones precarias y los bajos salarios de las personas que 
tienen un empleo fom1al. 36 

En el periodo que va de 1995 a 1999, el crecimiento inconstante de la econom ia 
mexicana. sólo fue capaz de generar 2.4 millones de plazas formales frente a una 
demanda de 6 millones de empleos, lo que nos da por resultado una población 
desempleada de 3.6 millones de personas que en la. mayoria de los casos son jóvenes 
menores de 25 anos; esto ha propiciado que el 65.8% de la PEA se emplee en la 
informalidad. 

Un análisis efectuado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Relaciones 
Industriales (AMERI) señala que la tasa de cream1ento de la PEA equivale al 3.9% y el 
empleo sólo crece a un ritmo de 1.7%. A ralz de la entrada de México como miembro de 
la OMC era una cond1cion fundamental mantener variable estables o dentro de un rango 
tal que el organismo pudiese corroborar los esfuerzos de la economia por crecer y 
producir. es en este sentido en el que la manipulación de la información estadist1ca 
adquiere una preponderancia ya que segun los criterios establecidos por la OMC la tasa 
de desempleo abierto no debe ser superior al 3%. situación que en la realidad sabemos 
que no se da dado el grado de complicación en la generación de empleos. 
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Debemos considerar el tamat'lo de la población que habita en el territorio nacional 
para poder dete1TT1inar el efecto en un futuro no muy lejano de la cuestión del empleo, 
por lo que nos basaremos en los datos mas recientes, los que se encuentran en el 
último censo de población elaborado por el INEGI y que corresponde al at'lo 2000. los 
indicadores que arroja el censo nos dicen que: 

t Tenemos una población cercana a los 100 millones de habitantes. 

t Casi el 60% de la población que habita el pafs son menores de 25 at'los. 

t La Población Económicamente Activa PEA representa el 40% de la población 
total, equivalente a poco mas de 39 millones de personas. 

t Se registran 4 nacimientos por minuto. 

t Tenemos una tasa de crecimiento demografico de 1.58% promedio, desde 
1995.37 

La combinación de los anteriores indicadores no es una formula muy recomendada, 
dadas las condiciones en que se desenvuelve la sociedad mexicana y su economfa, ya 
que los resultados no se pueden predecir debido a la falta de planeación y 
entendimiento def largo plazo de algunos tipos de políticas empleadas y para muestra lo 
siguiente. Estos datos que mencionamos nos permiten hacer una retrospectiva de lo 
que sera la compe:encia del empleo y los que compiten en este mercado, por ejemplo, 
tenemos que en el periodo que va del at'lo 2000 al 2005 el número de demandantes de 
empleo sera de 1 .2 millones de personas. pero la economfa no logra sallsfacer esta 
demanda y por el contrario es necesario sumar a esta nueva mano de obra aquellas 
personas que se encuentran buscando empleo; hablar del empleo debe ir siempre de la 
mano con el crecimiento de la poblaaón, ya que no se puede entender de otra manera. 
Hemos encontrado un estudio realtzado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO} llamado "La población en México en el nuevo siglo" en el que no dicen: 

"'El CONAPO reporta que la comb1nactón de k)s factores antcnores constlturran un bono 
demográftco. que do ser ut11!z.ado adecuadamente. p(>dria pcrrrnt1r a nuestro pais encarar el 
Jegado de rezagos y desigualdades. asl corno romper el carculo pen.·erso de pnvact0nes en el 
que se encuentran atrapados millones de rnc.iocanos San t..'"<Tlbarg<> su aprovecham.ento y su 
uso efectivo representa un gran reto y ht.."'flO aortos condu: ... onantes y restncoones Los dos 
mas importantes tienen que ver con la necesidad de fortalt...">Ccr la mversl6n en caprtal humano y 
garantizar la incorporaC•Ófl al trab.aJO e:ocuctrvo, con remuneraooncs adC.ICU.Jid.JS. óe las futuras 
generactoncs de j6vcncs y adultos"' 

La cita anterior se podra entender mejor s1 presentamos las cifras de lo que 
acontecera en el futuro próximo y que nos involucra a todos. Debernos conocer y 
evaluar los siguientes indicadores que nos daran una idea mas ciara de lo que tenemos 
y a lo que nos espera 

)l Ccn1o0 nxu.WUil de 1•,ibl.ai.:10n ~l--'IO ln1>11lu\u s-.-1on.al de E..uJ1~hc.a_ (~u e lnfonnatu;:a tISl::<il) Cc.WUC'JO Sack'na1 de 
robbcson ({.U!'Arü) 

u El F'"ª"º"º 1 7 de ~1nnbtc: Je ~ 1 
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t El número de personas en edad de laborar alcanzará los 75 mlllones en 2010 y 88 
millones en 2030. 

t La población económicamente activa PEA que actualmente es de poco más de 43 
mlllones do trabajadores en el ano 2000. la cual se incrementará a casi 55 millones 
en el 2010 y cerca de 69 mlllones en el 2030. 

Los anteriores indicadores harán que se alteren las expectativas de creación de 
empleos. y que además se presentarán condiciones paradójicas que no permitirán 
superar esta grave rezago de empleos considerando la población que existe. además 
de una serie de cambios en las necesidades sociales. propias de una sociedad en edad 
madura o con una alto indice de senectud. para lo cual será necesario adecuar las 
politicas sociales en general. 

EVOLUCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 

ANOS ~EMANDANJ'ES DE EMPLEO 

2000-2005 1.2 mlflonos 

2005-2010 1.1 millones 

2010-2015 Menos de un millón 

2020 800 mil por ano 

2030 500m1I 

Fuente ElaboracJOn propi."l cori datos del tNEGI y CONA.PO La pobJaclOn en A.ft'uco ~n ol nutH-"O SJgkJ Meuco 2000 

Del cuadro anterior se pueden deduar un sinnúmero de cuestiones a tratar. pero de 
las que consideramos las más importantes destaca la tasa negativa de la mano de obra 
que se incorporará en los siguientes años. pero. como ya mencionamos. la creación de 
empleos no crece en al misma proporción en que aumenta la pobiac•ón. ya que si 
hablamos de la cantidad de despidos que se registra después de cada ciclo económico 
tendremos que el déficit se incrementará. trayendo graves consecuenaas para la 
economia y la población mexicana. por e¡emplo: para el ano 2002. la SHCP proyecta 
una tasa de crecimiento del PIS de 1.7%. sufiaente para crear 400 mil plazas de 
trabajo; ello significará un déficit de poco más de 900 mol empleos en el pais. si 
consideramos que cada ano se incorporan al mercado laboral 1 millón 200 mil 
mexicanos. tenemos un défiat de 2 millones 100 mil empleos. 
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La consecuencia de la falta de un empleo en el mercado formal es pasar a formar 
parte del empleo o autoempleo en la informalidad, este es un fenómeno que cada vez 
va adquiriendo mayor fuerza y que el gobierno mexicano lo ha entendido como una 
tendencia que sirve como paliativo para que los discursos oficiales encuentren eco en 
una sociedad que exige que sus necesidades sean satisfechas. Instituciones como la 
CEPAL ven esta manifestación del empleo informal como caracterlstica del Estado 
mexicano y del resto de América Latina, mencionan que poco más de la tercera parte 
de la PEA se encuentra vinculada a este tipo de ocupación: 

•AJrodedor de la tercera parte de a PEA en Aménca Latina pertenece al sector tnformal de 
la economla, actividad quo no se vo totalmente como una ocupación nOCNa por que ha sido la 
única fonna de subsistencia para muchas familias la Untea forma de revertir la ascendente 
tasa de desempleo abierto en la rcg10n os alcanzar un croc1mtento entre 5.0o/o y 6.0% del 
PIB ... si bien ol avance económico os insuficmnte la generación de empleos en el érea no 
agrfcola. donde siete de cada diez puestos se crearon en el sector mfonnal. fo que conlleva a 
Ja precanzactón del empleo por que cada vez os mayor el número de personas en 
Latinoaménca que no cuentan con garanlias socaale~"' l-. 

En lo que respecta al caso especifico de México, el sector infom1al de la economla 
genera externalidades tanto positivas como negativas, de las positivas podemos 
mencionar el punto que se refiere a la contrrbucoón que hace la informalidad al Producto 
Interno Bruto que genera el país. Debido al retroceso en la generación de empleo. el 
crecimiento del sector informal en la economla mexicana ha llegado a niveles tales que 
genera el 12.7% del PIB; en términos monetarios alcanza 445 mil 486 millones de 
pesos corrientes equivalentes a casi tres veces el producto generado por la agricultura y 
la ganaderia, estimada de manera continua. El flujo de personas que se incorpora a la 
informalidad se ha incrementado en el último al"lo, al mostrarse un mercado laboral 
hermético para brindar mayores oportunidades de empleo a quienes requieren por 
primera vez un trabajo. Dentro de la informalidad participan 28.5% de la población 
ocupada, lo que representa la labor de 9 millones 680 mol 570 personas. asl mismo sus 
ingresos representan 17°/o de las ganancias generadas en la economía.'º Del total de la 
población ocupada en negocios informales existe una fuerte tendencia a mantener la 
ocupación en el esquema reportado en la economía formal, debido a que 36.9 % son 
mujeres y 63. 1 °/o son hombres. Los motivos por los cuales las personas se incorporan el 
mercado informal de trabajo, de a acuerdo con una encuesta realizada por el área de 
análisis del Financiero. las podemos clasificar como sigue 

~ El 35.9%, de los casos argumentan complementación al ingreso famoloar. es 
decir. mantiene una actividad en el mercado informal como ayuda para solventar 
los gastos que se llenen en el hogar. 

~ El 33. 1 °/o sel"lalo que ganan mas en la 1nfomial1dad y el autoempleo que como 
asalariados en una fabrica o empresa, a pesar de estar conscientes de que 
carecen de prestaciones y de segundad social. 

I• f:J r·ll'la"CJrro :!tt dt f'kl\l~'C' je ~(!O(·¡~ p...f.!J. ,,,.. t"~ ,,,.,.," <"'f r/ ,.J,uc~ou u,,;!., .. 

.ao El F11".Vlcu·rv 1 J Je dJ<1rmN~ 'k :'Ol)I 
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~ El 13.6% indico que se incorporó a la informalidad. vista como una alternativa 
ante la insuficiencia del mercado formal para generar empleos. 

~ El 5.5% aduce que se emplea en la informalidad por una tradición o herencia 
familiar, con lo que se puede decir que el sector informal tiene una prevalecencia 
y arraigo importante. 

~ El restante 11.9% de empleados informales argumentan su elección en función 
de la flexibilidad del horario o por que fueron despedidos en algún empleo 
formal. 

En las opiniones de los encuestados encontramos grandes similitudes que 
podemos encuadrar corno un conjunto de bondades, por donde quiera que se les vea, 
al emplearse en el mercado informal, estas bondades van desde la capacidad de 
mejorar el ingreso familiar. las oportunidades de empleo. aún cuando las condiciones de 
trabajo no son las más adecuadas, si cumplen con las expectativas de ingreso. 

SI nos enfocamos en las causas que pueden onginar que el empleo informal sea 
haya convertido en un fenómeno de nuestros dlas podriamos empezar mencionando 
las distorsiones que ha ocasionado la implementación del modelo neoliberal y sus 
supuestos, destacando el supuesto de la apertura comercial ya que según algunos 
investigadores mencionan que dicha apertura comercial es la responsable más 
importante del incremento de la informalidad. ya que los acuerdos comerciales firmados 
por México han propiciado la desprote=ión de la planta productiva. que a su vez ha 
generado el cierre de varias industrias. y no solo de las empresas en lo individual. este 
cierre de industrias se da por la ruptura de las cadenas productivas. Además de que el 
sector exportador no ha demostrado ser el motor de la economia. por lo que en 
consecuencia no genera las plazas que se esperaban tal como se ofreció en el discurso 
oficial. 

"SI bien existen varias fornws de interpretar el concepto de sector informal. 
investigadores con10 Carlos Salas prefiero definirlo como m1crochangarros. los cuales 
emplean a menos de cinco personas. Estas pequenas unidades económicas. que 
induso pueden conformarse una por ind1v1duo. se caractenzan por desarrollarse con 
baja tecnologla y poca productividad. nulas prestaciones. inestabilidad y precanos 
ingresos. La prevalecencia de este tipo de act1v1dades no sólo se debe al desernp/eo. 
sino también a la reproducción social. Salas explica que la informalidad tiene la función 
de generar productos y servicios de ba{o costo para la población de menos mgresos y 
sólo asi es posible que otro compren·. • 

La crisis laboral en la economía tra¡o consigo la combinación de dos fenómenos que 
afectan a la población: el creciente desempleo y la parc1al1dad en las ¡ornadas de 
trabajo. En el at"lo 2001 el desempleo revela la paralización en la que se encuentra 
sumida la actividad productiva ya que la tasa de desempleo se situó en 2.44% respedo 
a la PEA. esto afectó a 952 mil personas en dicho año, esta cifra de compararla con lo 
sucedido en el ai'lo 2000 nos revela un incremento de 180 600 personas más. 
afectadas por la falta de dinamismo de la economia mexicana. 



Actualmente la PEA esta conformada por 39 millones de personas, las cuales se 
desemper'\an en diferentes actividades, el 28% trabaja en el sector servicios, el 19% se 
desemper'\a en la rama de la transformación, 18% se encuentra en el sector 
agropecuario, otro 18% se emplea en el sector comercio y el 7°/o en la rama de la 
construcción. 42 

La ausencia de la capacidad de generar empleo ocasiona que las pocas 
oportunidades de emplearse en el mercado formal sean más compelidas entre un gran 
número de personas, aún cuando sabemos que la mayoria busca emplearse en la 
formalidad debido a las prestaciones sociales que puede otorgar el empleador, esto 
también ocasiona que los salarios que se pagan sean raqulticos y que en la mayoria de 
las ocasiones estos bajos salarios ocasionan una mala distribución del ingreso además 
de que el salario pagado resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del 
trabajador, y mucho menos de su familia. 

El salario, entendido como la remuneración percibida por el desempeño de una 
actividad productiva; durante los últimos veinte anos no ha contado con los suficientes 
aumentos en términos reales, como para mejorar la situación de la sociedad que 
depende de tal salario. En México, la pollt1ca salarial es restringida y poco flexible, ai 
establecer salarios mlnimos y con retabulaciones anuales; cuyos incrementos son 
insuficientes para el consumo de una canasta básica indispensable; fenómeno que nos 
crea problemas de desnutrición y de un alto grado de enfermedades denvadas de una 
alimentación deficiente Debemos recordar que uno de los elementos bi'lsicos del 
modelo neoliberal, en lo que respecta a los salarios. es el establecer una politica de 
topes saláriales. ya que un incremento superior a las expectativas de crecimiento 
ocasionaria desequilibrios macroeconóm1cos importantes. 

Uno de los postulados más relevantes de teoria de Keynes nos dice que para los 
trabajadores es más importante negociar su salario nominal que su salario real, ya que 
el salario nominal contiene la variable correspondiente a la inflación. pues este 
postulado tiene una preponderancia y vigencia tal en la economía mexicana, que se 
puede demostrar con la siguiente afirmación: 

"Una alteración do los salarios nominales. como por e¡emplo a la ba¡a reduo"rá en 
algo los precios, por Jo que acarreará una cierta redistribución del ingreso real tanto de 
quienes perciben salarios a otros factores que entren en el costo primo marginal y cuya 
remuneración no haya sido reducida: y los empresanos a los rentistas a qwenes se ha 
garantizado cierto ingreso fijo en términos monetanos". 43 

Esto se ha convertido en un supuesto básico para la forma en como funciona la 
economia mexicana y su aparato productivo nacional, es por esto que menoonamos 
con anteriondad que el modelo económico mexicano es un modelo neokeynes1ano. el 
manejo de los salarios y la polit1ca de topes salánales, como ancla del control de la 
inflación, nos dan cuenta de cómo estamos inmersos en una comb1nao6n rara para 
lograr que funcione nuestra economia, esto sin perder algunos de los resultados 
obtenidos. 

o 1:.n.:un.t.a n-Ko.)n.al de l:mp¡co ~()l..IQ ln~1tuh.l ~.a..-u .. lC'UI Je t-_i.ta.J1 .. r1ca (iet.'tbnfia r Lnfonn.a.h<:ll l.,_l tJ.I 
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La OIT destaca que entre 1998 y el primer semestre de 1999, el salario mínimo legal 
aumento en todos los paises, excepto en México y Perú, donde por el contrario 
disminuyo en 3.6% en términos reales. lo que obliga a redefinir la polltica laboral a 
efecto de no ampliar el espectro de la pobreza vla la contención salarial. A la fecha, 
México ocupa el tercer lugar luego de Guatemala y el Salvador con los salarios más 
deprimidos, lo que afecta la calidad de vida de la población. " 

Se puede decir que durante el preámbulo de una crisis, en este caso la de la 
economía mexicana a partir de los años ochenta, sufre una aceleración en la que la 
demanda agregada se incrementa de manera considerable. originada por un déficit 
presupuestario insostenible que eleva los precios y el tipo de cambio; el déficit es 
originado por un incremento en el gasto publico, dicha situación hace que la moneda 
nacional se aprecie, que mejore el nivel de vida aumentando el consumo. salarios 
reales aumentan y las tasas de desempleo y subempleo disminuyen. Este breve 
enunciado encierra todas las partes que conllevan a un periodo de auge y crisis de una 
economla, es decir, define en términos generaies la forma en como se da la evolución 
de un ciclo económico cualc,uiera, a este tipo de manifestaciones y fluctuaciones 
económicas no se encuentra ajeno nuestro pais, y México sufre de Aste tipo de males 
desde hace aproximadamente 30 o 40 años. 

El poder adquisitivo de la población es otro de tantos indicadores de bienestar social 
y sirve de parámetro para poder medir cual es el grado de desa1TOll0 de un pals, ya que 
el ingreso que peroben loas trabajadores es una forma de medir y comparar el 
bienestar de la población y que tan equitativa resulta ser la distribución del ingreso. en 
función de lo que hace o deja de hacer el Estado para buscar que se reduzca el numero 
de pobres en un pals; en México, es por todos conocido el problema de la mala 
distribución del ingreso. el cual empieza por la cantidad que se remunera al factor 
trabajo. 

El bloque de la población compuesto por los trabajadores es la fuerza motriz que 
forma la base del sustento económico del pals. pero por lo mismo es el sector que 
carga con todos los ajustes, buenos o malos. que sea necesario hacer. El proletariado 
mexicano no se encuentra ajeno a los cambios que se dan en un mundo globalizado y 
en opinión de nosotros pueden ser las personas que mejor pueden opinar sobre los 
beneficios que ha traldo esta integración económica mundial, ya que ellos se 
encuentran en el centro de cualquier disputa comercial. la firma de algún acuerdo 
comercial, etc. 

"El trabajador no sólo requiere de un empleo más o menos seguro. sino que exige 
un salano que satisfaga sus necesidades de vida"." Considerando el informe de la 
Wharton, que nos dice que el índice de salano real. quitándole la inflaoón. fue de 1. AJ 
finalizar el 2001. el indice del salario mínimo real fue de 0.86. lo que nos da una perdida 
de valor del 14%. La perdida del pode de compra fue menor en el salario mínimo real 
manufacturero y en el salario medio. ya que dicha pedida fue del 9'!'o. 

« t-:l FU'IJ~t"i<"C> i:: .Je n._l\ IC't1'\.~C' de 1 y..¡q 
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De acuerdo con este informe de la Wharton. las posibilidades de recuperar el poder 
de compra en el salario mlnimo urbano serán menores y el crecimiento de la economla 
mantendrá la perdida en 14% hasta finales del presente sexenio (2000-2006). Al final el 
salario se ha convertido en la prinapal ancla para evitar los repuntes de la inflación. Los 
salarios promedio y en especial el manufacturero podrlan recuperar la perdida del poder 
de compra con revisiones arriba de la inflación para conseguir que en 2006 una tasa 
similar a la que existla en 1994. 

El salario ha sido la variable más golpeada en México. debido al tipo de pollticas 
anticicllcas que han caracterizado a los regímenes presidenciales, y la implementación 
de teorlas neoliberales, con algunas keynesianas, las cuales destacan en este apartado 
referente al salario, en donde la predominancia del salario nominal ha sido la bandera y 
lema a seguir para lograr que los sectores laborales no ocasionen conflictos que 
perjudicarlan al aparato productivo nacional. Es interesante ver como se da un efecto 
muy paradójico y que pudiera ser el centro de discusión y el tema principal, que de 
resolverse cambiarla lo que actualmente sucede, es decir. hemos mencionado que la 
base de la competencia mundial es incrementar la productividad de la ~ano de obra por 
encima de nuestros competidores, esto se ha logrado eficientando la mano de obra, 
pero falta ese punto que se relaciona con el precio real del factor trabajo. como Marx 
menciona los proletarios se encuentran en conflicto constante con la burguesla por una 
tasa de plusvalla que es altamente beneficia para los propietanos del capital. No 
debemos olvidar que la productividad en México ha presentado Indices altos de 
crecimiento, en comparación con nuestros socios del TLCAN. esto durante los últimos 
cinco anos. 

Las afirmaciones anteriores tienen una fundamentación concreta la cual sera más 
sencilla de entender con el siguiente cuadro que incluye las variaciones en la inflación, 
el salario real y el salario nominal. se incluyen estos indicadores para tener una 
perspectiva mas amplia de cómo se relaciona el salario real y el nominal. este último 
representa la parte fundamental del modelo laboral implementado en México. 
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Cuad!o l'r.·9 

AUMENTO A MINISALARIOS. 

, .. :·Anii·:' •,¡;; l lndic:e Nacional de Procloe ·Sabino mlnbno promedio salarlo mlnlmo promedJO 
· ·al Conauinldor · · a peiíos CC.mantes ; ·a püO. de 199' 

.·· ·IRase 1994' "--'-'- (raár1o5\ · · · •-ses dlanos• 
1990 55.7"1 9.17 16.45 

1991 70.85 10.52 1"1.85 

1992 83.57 11.12 13.31 

1993 93.02 12.05 12.95 

199' 100.00 12.89 12.89 

1995 110.23 15."10 1397 

1996. 167.24 19.75 11.81 

1897 211."16 22.so 10.6'4 

1998 243.76 27.88 11.4"1 

1999 289.38 29.70 10.26 

2000 322.09 32.70 10.15 

2001 348.21 35.85 10.30 

Fuente El F111anCHJro 29 de enero de 2002. 

COMPARATIVO ..U..rio rc;al/sabrio nomin..J 

40 
lS 
lO 
25 
2'11 
IS : ID 
s 
o 

1590 1551 1532 ISSJ 1555 ISSS 1997 tSSS -
Fuente Elaborae>On propsa con Catos de--l cuac:ro N .. 9 



En esta gráfica se puede evidenciar de manera muy clara cual ha sido la evolución 
del tipo de salario y la diferencia tan importante que se marca entre el salario nominal y 
el real. Para poder medir los términos de rendimiento del poder adquisitivo, en el 
sentido de cuanto se alcanza a comprar con un salario mlnimo, es más importante el 
salario real, el cual. ha mostrado una grave redu=ión de su capacidad de compra, y 
que por el contrario el salario nominal. el cual induye el efecto de la inflación, muestra 
una tendencia al alza, pero dicha alza en términos relativos muestra una solidez muy 
superficial por diferentes factores que inciden en el salario. 

El primer factor que incide es el establecimiento de una política de topes saláriales, 
esto ha permitido una mejoría de las variables macroeconómicas, ya que el salario ha 
servido como anda para controlar y corregir external1dades ocasionadas por los ciclos 
económicos. la más importante es el mantener el control sobre la inflación, es decir, 
sobre el incremento de los precios de las mercancías y servicios; los efectos de la 
utilización del salario para mejorar la situación de altas tasas de inflación han tenido sus 
mejores resullados durante los sexenios de Salinas de Gortari y posteriormente con 
Emeslo Zediilo el salario volvió a mostrar las bondades que puede ofrecer para que sea 
la base del sustento económico. Esta pollt1ca de topes saláriales se impone como un 
factor exigido por el FMI en un intento por establecer las bases del modelo neol1beral en 
México, los incrementos saláriales so deblan dar una sola vez al año, siendo el mes de 
septiembre, durante el informe de gobierno del presidente, cuando los trabajadores 
conocerían cual serla el aumento en los salarios mínimos para el siguiente año. 

No esta muy bien definida la autoridad gubernamental. política o jurídica que 
determinaba el incremento de los salarios. aún y cuando existe una Comisión de 
Salarios Mínimos. la cual es una entidad gubernamental que tiene como principal 
consigna defender el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que lejos de cumplir 
con este cometido sólo vela por los intereses de mantener equilibrios 
macroeconómicos. necesarios en esta nueva dinámica de evolución económica que 
necesita el mundo globalizado. 

En la forma en como se manejan y negocian los salarios en México se hace patente 
la tesis que postulamos al principio de este capitulo en el sentido de que no tenemos 
implantado el modelo económico neohberal sino es más bien un modelo 
neokeynesiano, y para muestra están los salarios; el caso de México no es el único 
pero si el más representativo de la importancia que tienen los salarios nominales por 
encima de los salarios reales. aún cuando la realidad nos menciona que el poder 
adquisitivo de la remuneraoón no es sufioente para comprar una canasta básica que 
contenga los mln1mos necesarios para permitir que la mano de obra regenere su fuerza 
y pueda mantenerse en activo. Encontramos un articulo en el periódico El Financiero 
escrito por un profesor de la maestría en Administraoon de la EBC. que nos sonó por 
demas ridículo y es una ofensa muy grave ya que no podemos entender que algún tipo 
pueda ser tan poco conoenle de la realidad de su país. el susoa1cho se llama Femando 
H. Servln S. y en su articulo nos dice. al respecto del úll1mo incremento salarial del ano 
2002: 
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•E/ salario promedio, s pesos de 1994. en el presente 0110 2002 será de 11.31 pesos. 
contrario a los 1O.35 estimados por la linea de tendencia, por lo que se pueda concJUtr que habrá 
una recuperación en este ot>o del salono mlnirno promedKJ de aproximadamente 96 centavos, o 
lo que es lo mistno, tres pesos y 50 centavos de 2002. Lo antenor será cier1o siempre y cuando 
tengamos una inflación semo1ante o la de 2001 el comentario final la gente hace muy mal por 
sentirse Indignada por el anuncio de qua al aumento al salarlo mlnlmo fue de 
aproxlmadamanto dos posos,. ya qua en realidad fue da 3.50. cantidad qua blon alcanza 
para qua una lam/1/11 da cuatro Integrantes pueda adquirir 60 gramos más de carne al dla. 
SI la distribuyen equltallvamenta las tocarán 15 gramos más al dla a cada uno de los 
Jntegrantos de la familia. Siempre y cuando todos coman .. ·~ 

Este comentario, salvo alguna consideración opuesta, para nosotros resulta ser el 
colmo de la esencia del pensamiento de un tecnócrata a favor del gobierno, uno de tos 
pocos habitantes del pals que ha logrado hacerse de algunas de las bondades del 
modelo neoliberal y de la apertura comercial, no podemos entender como alguien con 
un nivel de preparación de ma<:strla pueda tener esta perspectiva tan poco solidaria y 
con una carencia de valores con respecto a la problemática por la que atraviesa la 
mayorla de la población. 

Con el anterior argumento se trata de mejorar en mucho la forma en como debe ser 
entendido un incremento, por demás ofensivo, sabiendo que el salario mínimo no es 
suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población. Se nos hace una 
afirmación por demás aventurada ya que al final hace un supuesto bastante ridículo al 
mencionar Siempre y cuando todos coman, este sólo enunciado engloba gran parte 
de la realidad que el autor no quiere o logra entender y le resulta más sencillo hacer un 
análisis cuadrado y frío. 

Para refutar la argumentación anterior basta con set"lalar que el poder adquisitivo 
de la población se ha visto reducido en poco más del 47%. esto lo muestra de manera 
clara la gráfica #5 que nos muestra la evolución del salario real, esto lo afirma la 
Universidad Obrera de México (UOM), en su informe nos menciona que los 
incrementos salánales que se dieron en el at"lo 2001 fueron superiores a la inOación, 
situación por demás peligrosa para la manera de entender el modelo neoliberal 
mexicano, esto da pauta a que la UOM mencione que "la política salarial impulsada por 
el gobierno federal es mantener en un limite tos aumentos saláriales contractuales. es 
decir, que sean moderados en las próximas revisiones contractuales·. " 

Relacionando la mano de obra disponible, representada por la parte de la población 
que compone la PEA. y el salario minimo que se paga por una 1ornada de trabajo de 
ocho horas podemos observar un gran detenoro de la sociedad en su con1unto. De la 
cantidad de personas que componen la PEA. que es de casi 39 millones de personas, 
sólo 25 millones son asalanados; otro punto a destacar son las prestaoones a las que 
tiene derecho un trabajador, dichas prestaciones incluyen aguinaldo y vacaaones, de 
los 25 millones de asalanados sólo el 61°ío recibe algún tipo de prestación. 48 

~ f."/ ¡.·,~11 .. ·u·ru Man~. ~Q de Cl"ln"O dC' :-oo~ p.11.~ 1 o1 
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En México el sector manufacturero es el que sirvd y se utiliza como parámetro para 
medir Ja situación por la que atraviesa la economía nacional. se utiliza por ser el más 
representativo debido a la manera forma de entender Ja implementación del modelo 
neoliberal basado en un sector manufacturero fuerte durante los últimos treinta anos del 
siglo XX, además de que absorbe una gran proporción de la mano de obra empleada. 
El sector manufacturero es el que mayores ingresos representa para el PIB nacional, y 
es interesante presentar como este sector. aún cuando es el más dinámico, en 
cuestiones como el salario, no se encuentra exento de presentar problemas de 
proporcionar salarios precarios. que se traducen en una mala distribución del ingreso en 
el pais. El caso de las remuneraciones en el ingreso nacional se debe a la forma en 
como esta distribuido cada peso que se genera en la economía: las remuneraciones al 
sector trabajo representan sólo 31 centavos: la ganancia del capital es de 60 centavos; 
los impuestos netos de subsidios. es decir las ganancias del gobierno. es de 9 
centavos. • 9 De esta forma se pueden explicar algunos fenómenos importantes que 
desencadenan en políticas sociales mal implementadas desde su planeación, y a su 
vez el gasto social no refleja los beneficios que debe proporcionar. 

Otra cuestión importante acerca de los salarios es el hecho de la división de las 
remuneraciones dependiendo de la ubicación geografica de cada uno de los lugares de 
trabajo, esto se implemento como una cons1derac1ón adicional que se les hace a los 
propietarios de los medio de producción en función de que argumentan que no pueden 
pagar el mismo nivel de salario ya que las condiciones en las que trabajan no pueden 
ser las mismas para todo el pais, esto a nuestro Juicio es una grave equivocación. y que 
como siempre. ahora se ven los estragos que ha ocasionado esta d1v1s1ón geografica de 
los salarios que provoca inequidades en la d1stnbuc1ón del ingreso y que agrava la 
problemática del número de pobres y marginados. Las áreas geograficas que 
componen el total de la región que corresponde al pals son tres: A. B y C: cada una de 
estas esta integrada por los estados de la república. no conocemos bien los criterios de 
clasificación que utiliza la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para hacer esta 
repartición, pero resulta por demas cuestionable este hecho s1 consideramos que 
deben existir condiciones de competencia equitativas que con esta descalificación de 
menospreciar el trabajo por ubicación geografica no hace más que acentuar problemas 
de distribución del ingreso, de marginación. y provoca que las polit1cas sociales 
focalizadas tengan resultados mínimos. Las áreas A. B y C se distribuyen como lo 
muestra el cuadro número 9. 

El salario es por mucho la variable mas golpeada de las tres que hemos anahzado. 
es el reflejo de lo que es la sociedad mexicana. es el resultado de cómo funciona el 
modelo económico prevaleciente y de lo que no se debe hacer con respecto a la forma 
de manipular lo que no le pertenece al gobierno. además de ser la consecuenaa de los 
yerros políticos. 

•• A~ao C.abra"2~ Abrah.arn R~M~n;ac·u;Mt .Uf~ r~' •. turr¡j',,_-uM ,,k/ utJ:~~.., e--. J..ü~v t:n t.:.C .. oada laf..-..a 
N• 188. JUnlO dC° 2000, pJig =b 
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Platicando con una persona cercana a nosotros nos comentaba acerca de la 
dificultad de encontrar trabajo y de los malos salarios que se pagan y nos mencionaba 
que ya no se puede llorar por que no alcance el dinero o por ser pobre. no se llora por 
no tener lagrimas. sino que para ni para un pañuelo alcanza uno a comprarse para 
poder secar esas lagrimas. esta reflexión encierra una realidad representativa de lo que 
hemos venido viviendo en los últimos tiempos, y que no podemos hacer más que 
observar las consecuencias en las bases de la sociedad mexicana. Cuantos de los 
funcionarios o representantes politices se han sentado a comer en una mesa en la que 
sólo hay tortillas, frljoles. huevo o pollo, en el mejor de los casos. 

La falta de conciencia ciudadana y la carencia de solidaridad social es caracterfstica 
de los representantes populares, a los cuales los mueven intereses particulares y que 
sólo utilizan a la gente y sus necesidades como plataforma de proyección hacia puestos 
pollticos más importantes. esto se ejemplifica y adquiere mayor relevancia si 
comparamos el salario de un representante politice y el de un obrero, y esta 
comparación es por demás ridícula y ofensiva. 
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Cwldi'o:. 'N! JO 

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SALARIOS MÍNIMOS EN MÉXICO 

BaJ• CallfomJa· Todo$ k>S munlOPKl'S <Jet .Jalisco: )os mUfllClPtOS de- Guadata¡ara, [J 

Estado. Sa!ro, TiaJOml.d<o de ZUf'u9,a, ~. 

Todos 

T canal.a. L.apopari 

k>S Nuevo León: k>s mun.optQS de A¡:xxS.ac.a, 
San ~o GatTa Gartia, ~al 
[-s.c:ot>c:odo, Gu.adalupl!, Haltf!'f'Try, San 
Nt<Dlás de kn. Garza, ~ntA üt.ann.a 

Ol.lhuahu.a: Munopos de Gu.ldatupe, Sonora: kl-5. muneapos dt- A1tM. Abf. 
Juár1"'1, Prax~s G., ~~o Bclcum. &anito Ju.Ye.z, ~)amtrl HtU, 

Caborca, ÚIJerTW". ütrbó, La Cokwada, 
Cuo..rpe, [mpalrrlr, H.chOJOS, Guaymasm 
Hcr~Uo. Huatat>ampo, lmure, 
M49da~. N.SVOJO.il, ()pod(opoe, OQurtos, 
PrbQ!,..sto, San lqnaoo Ftio Huerto, San 
M~ Horc.asrt..u, S.anb Ana, Sánc,. 
Soaqt.11 ~. Tnnchcf'as., ll.b.ltame. 

Distrtto Federal. 

Guerrero: Munaap.os de Ac.Diputco de 
.>uarez. 

Esbdo de MexJco: los muntofJKl'S oe 
Auz.ap.)n ~ b!Kaq::J.Z.&. ~ óe 
~lOZ3bal, Cu.hrtrtf.&n, ~ lzcalll, 
[catf'1X"C,. Naucalpan de Ju.Vez, 
Tlal~la de Da:, Tuft.JUán. 

Sonora: los ml.Jr"MCIP(JS dc ~ ~. 
~a. Naco, ~ Gral PtutNco 
Ch.as Cal~ ~o ~o. Sat'l l~ RK> 
Ü'..llof'aóo, Santd Cruz. 

TamauU~s: ~ m~ ~ Cam.arvo. T.am~u.Upas: ~ mun.;:ipos de AkSam&, 
~""º· ~.JVO [)..u 0rW1, M~~. Altarrwa., ~'\JO Mol-~ Oudard Madero. 
~. Hto:}Ud ~m.án. ~ Llttl"Óó, ~z f.uw~ Gonz-'*z. [l Hontr. Nur.vo 
RL-ynos..l, Rjo Bravo, San f~. V-'°"'" ~ CXAmpo, TNnpoCO, X.COC:encatl 

'""""""' 
Ver-.-cruz: kn. m~ IM' ~J.J Duk:~. Veracru.z: k.h m....-uc.~ ~ c.o.atz.nti.a. 
Co,.,uacoa~ ~AC~. La!o Ch:~-... ro.r .. R...:..a""' H-.j.).190. Tua...""),,,Wi 
ld'lu.ltián Or-1 ScsieslC', Mtn.Jt~t .. );n. 
~ Nanctiftlail de' l..Alaro c..áwOf:"n.a." 

Fuente Conll~ Naoon.al el~ Sal.~nos Minimos. (CNSMt 

lodos tos mUl'lilCJ!P'05 de k1s Estados de : 
AQud=>'->trs, c:ampecne, Coat>uola, 
cohma, Chapa~ Dutango. Guana)UatO, 
H~. ""'1>oacán, Mo<oio<, ....... ant. 
Oa~. Puel::ila, ~rtaro, Quintana Roo, 
San luts Pot~. ~. Tabasco, 
TlaK.Cata, Yucatán. .l..bcat«as.. 

Más todos los rTl\.nlapos oe k>ieS Esudo5 
~ OW'luahua, Gucr-r"rtO, .lahsco, ~. 
NueYO León, Sonora, Tamat.Atpas y 
V~acruz no com.pr-endldo en las árras /4. y 
B 

Analizando la estructura en como esta compuesto el anterior cuadro podemos 
damos cuenta de la gran d1screoonaháad que existe en la manera de seleccionar a las 
entidades y los munic1p1os que pertenecen a un área geográfica salanal o a otra: no es 
posible que de las 32 entidades federativas que =mponen el país. =n 2.392 
municipios sólo 12 entidades federativas pueden ser clasificadas en algunas de las 
áreas geográficas. y del total de muniop1os sólo 119 sean seleccionados en áreas 
geográficas. esto segun los cnterios de la Corrns16n Naoonal de Salarios Minimos. 
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Esta dasificación ocasiona graves problemas en la distribución del ingreso en todo 
el pals, es necesario terminar cor. esta heterogeneidad y discrecionalidad en el pago de 
remuneraciones a los trabajadores para poder equiparar los alcances de la población. 

CONCLUSIONES DEL CAPITULO 11. 
Este capitulo lo podríamos considerar corno el que mayores suspicacias puede generar 
por la forma en corno se aborda el problema de las pollticas sociales mexicanas y 
cuales son sus efectos en la sociedad, pero además por que en muy pocas ocasiones 
se aborda esta problemática de una manera tan amplia, es decir, estarnos 
acostumbrados a que nos presentan las políticas sociales de manera individual, se 
escucha sólo la parte noble de los programas, pero es necesario conocer el trasfondo y 
el por que de dichas políticas y programas, México es un país. en el que 
desafortunadamente. las cosa no se hacen gratis, todo tiene un costo politice. 
económico o social, en donde el sector de la población que se encuentra en el hoyo del 
huracán son los más pobres, los trabajadores de bajos salarios, los ¡óvenes que no 
p'.Jeden conseguir empleo, las mujeres que son marginadas. los nil\os mal alimentados, 
es decir, más del 80º/o de la población total, todos ellos en conjunto son los que pagan 
las consecuencias de Ja mala toma de decisiones. 

La implementación del modelo neoliberal en México ha tenido connotaciones muy 
diferentes, en comparación con otros paises, los argumentos bajo los cuales se produjo 
este cambio de modelo económico fueron muy diferentes y obedecieron a obligaciones 
de los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. en un intento por 
hacer que la integración económica mundial fuera lo más estrecha posible. este intento 
fallido no tuvo muy buenos resultados en lo que a polit1cas sociales y combate a la 
pobreza y marginación se refiere, ya que no se contó con la parte humana. que es la 
que mayores complicaciones y trabas ocasiona, ya que pueden existir ideas muy 
buenas, bajo mecanismos bien disel'\ados pero que en la práctica el factor humano es el 
que ocasiona los malos resultados. tal vez por ese instinto de superv1venc1a y ese 
egoismo intrinseco a cada uno de los humanos que habitan en el mundo. 

El modelo neoliberal mexicano resulta ser muy sui génens. desde la forma en corno 
entendernos Jos supuestos básicos del modelo y la forma en como se da en Ja práctica. 
la implementación de Jos supuestos, se basa en seguir al pie de la letra los lineamientos 
neollberales, existen variables como la inflaoón y el salario que han demostrado seguir 
los patrones económicos de un modelo keynes1ano, y podemos dear. sin temor a 
equivocarnos, que los resultados de esta mezcla de modelos económicos, neol1beral y 
keynesiano. no se pueden cuestionar, esta combinación es la base del éxito por el cual 
México ha logrado solventar las graves crisis económicas. Esta combinación de la 
utilización de las variables macroeconóm1cas. no sabemos si se ha hecho de manera 
conciente o ha sido resultado de observar cual es el criterio más adecuado que puede 
presentar un modelo y en función de eso aplicarlo en nuestra economía. pero es esta 
combinación de modelos que arroja ventajas y desventa¡as deacuerdo al momento y la 
circunstanaa que obliga a su aplicación. 
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En lo que se refiere al caso de la economla mexicana y la forma en como viene 
funcionando, ha arrojado una gran cantidad de desventajas ya que el modelo aplicado 
no ha terminado de consolidarse y mucho menos permite que los beneficios 
pregonados puedan ser alcanzados por toda la población; no se ha terminado de 
consolidar por la lucha de intereses tan fuertes que existe en nuestro pals, los interese 
pueden clasificarse como politicos, económicos, raciales. etcétera, que si bien cada uno 
de ellos encierra graves complicaciones, la combinación maquiavélica de estoa hace 
que sean aún más peligrosos los efectos de la confrontación de intereses. 

Para las pollticas sociales mexicanas el modelo neoliberal ha sido un instrumento 
más de los grandes fracasos que se han dado en el intento de hacer mejorar las 
condiciones de vida de los que menos tienen. En un intento por hacer de las pollticas 
sociales más eficientes. nos apegamos a los lineamientos marcados por los organismos 
que rigen la economla mundial y que, por lo tanto, se engen como lideres de conciencia 
que hacen "sugerencias" a las economlas para hacer que funcionen mejor. que se 
adapten a la dinámica globalizadora, los lideres institucionales del mundo que proponen 
recetas magicas para elevar la calidad de vida de la población mundial. y México no 
esta exento de esta clasificación y de ser sujeto de recomendaciones. La aplicabilidad 
de estas recomendaciones o sugerencias queda puesta en duda después de haber 
observado los programas sociales que evidencian grandes complejidades desde su 
génesis. Estos errores los podemos evidenciar desde el momento en que se tiene el 
esbozo de lo que será un programa de apoyo a la pobreza, y el primer problema radica 
en que las personas que crean el programa son burócratas de alto nivel que estan muy 
lejos de una realidad del tamat'\o de la pobreza y la marginación: el siguiente problema 
esta en los criterios que utilizan para selecaonar a la población objetivo del programa. 
esta clasificación se hace de manera d1screc1onal. atendiendo a intereses políticos 
arraigados en México; pasando al punto que se refiere a la puesta en marcha del 
programa se muestra la falta de planeación y que tiene una estrecha relación con la 
parte humana que se encarga de llevar a cabo el trabajo. es dear. los trabajadores o 
burócratas del gobierno que se encargaran de distribuir, v1g1lar y evaluar los resultados. 
en este punto es necesario detenernos un poco para poder explicar el comportamiento 
de la burocracia. 

La parte que corresponde a la burocracia la podriamos considerar como la más 
importante ya que de los burócratas dependera gran parte de los resultados. pero 
dentro de la propia burocracia se dan vicios. algunos podriamos considerarlos como 
estructurales como lo es la forma de interrelación que identifica la teoria de la elección 
pública al hablamos de burocracias maximizadoras de presupuesto, la cual busca que 
se le asignen cantidades importantes de recursos para hacer mejor su trabajo, o que los 
presupuestos públicos sean mayores con el fin de aumentar la planta burócrata laboral. 
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La burocracia como tal desempena un papel determinante para el funcionamiento 
del gobierno, es a su vez él vinculo entre sociedad y gobierno, es la parte ejecutante de 
los programas y proyectos, la podrfamos considerar como la parte medular de cualquier 
sistema polltico, lfamese como se llame el pafs. sin importar condición geografica o 
económica. 50 

La parte que representa a la institución gobierno es la burocracia y que como tal 
también tiene una participación e injerencia polltica determinante para cualquier 
régimen, tal como lo demuestran los hechos, ya que la burocracia por una parte 
depende del Estado pero a su vez tiene un comportamiento individual que se puede 
adecuar a las exigenoas y condiciones que mas le convengan. tal y como lo 
demuestran algunos estudios que se han interesado en analizar el porque y la forma de 
comportamiento del ente burocrático. 5

' 

Continuando con la manera en como operan los programas sociales bajo los 
lineamientos de las sugerencias de los organismos internacionales que se rigen en los 
fundamentos neol1berales pasamos a la parte que se encarga de evaluar los resultados, 
en México estamos acostumbrados a que el acceso a la información es muy restringida 
y la poca información que conocemos no es de lo más confiable o realista con lo que 
vemos de manera cotidiana en nuestras calles. pueblos o ciudades; la mayoría de la 
información oficial es cuestionable por un sinnúmero de aspectos que van desde la 
metodologla empleada para cuantificar los resultados hasta la paradoja de la vida 
cotidiana. Es por este aspecto que las desventajas del modelo neoliberal se hacen 
patentes. pero no es la única desventaja. 

La manera interpretativa de los supuestos neol1berales para la realización de los 
programas sociales se basan en sus supuestos. como son: Privatización. focalización y 
descentralización. Para las pollticas sooales y su implementación el supuesto de la 
focalización ha sido el más utilizado, y esto lo podemos evidenciar con la planeación y 
la implementación de los programas sooales. este supuesto de la focalización ha 
estado presenta desde el régimen de Miguel de la Madrid, pero con el ascenso de 
Canos Salinas y posteriormente con Ernesto Zed11fo tuvieron su punto culminante. El 
principio de la focalización de los problemas sociales como una forma de mejorar las 
condiciones de pobreza. marginación. d1stribuc1ón del ingreso eral recomendadas por el 
FMI, el Banco Mundial y la ONU. por medio de la CEPAL. pero en México sucede, de 
nueva cuenta. algo muy peculiar, y es que este principio tiene apl1cab1l1dad para 
utilizarlo en variables macroeconom1cas como en el caso de la inflación y el déficit 
presupuesta!. 

En el sexenio de 1988 a 1994 con SOLIDARIDAD. que incluía una amplia gama de 
programas específicos debido a su meticulosa nomenclatura. se tuvieron grandes 
resultados en lo que a política sooal se refiere. 
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Después de haber focalizado el problema se da paso a un intento por hacer que 
intervengan otras partes, esas partes no deben ser competencia sino más bien deben 
ser complementarias a los programas y que busquen un benéfico común, en el 
supuesto de la privatización es en donde encontramos la principal falla ya que en el 
momento de elegir los métodos de asignación de recursos públicos sé cayo en vicios 
que provocaron discrecionalidades que se tradujeron en problemas más graves para la 
sociedad. 

La polltica del régimen representada por un partido político en turno, como fue el 
caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). y el no permitir la alternancia en el 
poder ha sido grave a tal grado que los costos polit1cos, económicos y sociales son 
enormes. Esto no es más que el renejo de la sociedad y la muestra de una apatla 
producto de pollticas sociales patemal1stas, no coherentes con el tipo de sociedad que 
tenemos, después del cambio de modelo llegó la hora de ofrecer resultados que 
convencieran. Una de las banderas que ha enarbolado el gobierno en turno han sido los 
buenos resultados en el manejo de las variables macroeconómicas como es el 
argumento que se maneja de haber logrado solventar los problemas defic1tanos del 
presupuesto público. 

La superación de las crisis fiscales es el me¡or ejemplo de haber cambiado al 
modelo neoliberal, pero las crisis fiscales del Estado no son más que el desequilibrio 
entre los Ingresos fiscales del gobierno y sus egresos presupuéstales. la necesidad de 
mantenet" un déficit presupuestar bajo como garantia de estabilidad económica obliga al 
gobierno a hacer esfuerzos por aumentar los ingresos y por disminuir los egresos. pero 
las finanzas públicas durante el ciclo priista perdieron sus márgenes de estabilidad por 
distorsiones muy concretas, derivadas de la forma de hacer polit1ca y que contaminaron 
el quehacer de los programas sociales y de la forma de manejar el gobierno: 

l. La corrupción. El e¡erc1c10 presupuesta! con pocas restn=iones y con un 
Congreso revisor controlado por el Ejecutivo convirtió al gasto público en un botln 
de politicos y funcionarios en el penodo de 1930 a 1976. la corrupción era 
colateral en las inversiones en obras públicas via porcenta¡es o com1s1ones o por 
medio de contratos a políticos y funcionarios. En el cido neoliberal, la corrupción 
se convirtió en un saqueo a las arcas publicas sin necesidad de pasar por las 
obras públicas. " 

Esto no es sino la explicación de cómo puede evoluaonar un fenómeno como la 
corrupción, ante este problema los mexicanos nos hemos acostumbrado a v1vir10 como 
parte de nuestra cotidianeidad sooal. pero que sin embargo acarrea malversaciones, 
que como lo demuestra el anterior enunciado, ya no es necesario ¡ust1ficartas por que 
sabernos que existen y que son parte de la forma de hacer polit1c.a 
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11. Los subsidios. Parte esencial del Estado de bienestar era el volumen de 
recursos públicos destinados a subsidiar lo mismo a las familias pobres que a los 
sectores poderosos; es decir. desde desayunos escolares y bienes y servicios 
baratos. hasta el rescate de la banca privada y el rescate carretero. Lo malo de 
esta polltica de subsidios fue que hizo ineficiente el modelo productivo y descargo 
en el Estado el peso del gasto nacional: los subsidios facilitaron la estabilidad. 
pero al mismo tiempo se convirtieron en votos a favor de un partido polltico en el 
poder. 53 

En este tema de los subsidios podemos encontrar gran parte de la explicación de un 
cambio importante del porque se focalizaron algunos programas de apoyo. esto se trato 
de ofrecer como la mejor y única alternativa para solucionar las desigualdades sociales, 
los subsidios han demostrado que son ineficientes, por que carecen de una 
metodologla explicita. Como ejemplo de la ineficiencia de algunos subsidios podemos 
mencionar que en la época de Echeverrla el Estado se hacia cargo de las empresas en 
quiebra, y después con Zedilla el Estado se quedaba con las deudas del sector privado. 

En este momento histórico conocemos de más los resultados que se obtuvieron con 
la privatización, esta privatización que se convirtió en parte fundamental del 
neoliberalismo mexicano. El proceso de privaltzación de las empresas paraestatales fue 
algo que estuvo amañado, que se dio bajo un clima de emergenaa social y que estuvo 
caracterizado por el favorit1vismo hacia ciertas personas o grupos de interés: se 
convirtió en la regla el hecho de que las privaltzaciones causaran no sólo las fallas de 
las funciones del gobierno, sino también problemas de fallas del mercado al perderse el 
principio básico de mejorar las condiciones sociales y de competencia de la población 
que menos tienen, y que por el contrario sólo ha servido para generar confüctos 
politices. económicos y sociales. Los servicios privatizados como él. transporte, 
telecomunicaciones. etcétera. ha provocado incrementos importantes en los costos que 
tienen que hacer los mexicanos para poder hacerse de los servicios. 

La falla de visión politica y económica ha originado conflictos sociales importantes 
en donde la intervención del gobierno se hace imprescindible para corregir estas fallas 
del mercado con esta intervención se contravienen los prinopios fundamentales del 
modelo neoliberal que no permite la participación del Estado más que en la cuestión de 
crear las condiciones más propicias para que la competencia este presente de manera 
plena y con apego a derecho. 

Es necesario conocer los riesgos que puede implicar poner en práctica todas las 
recomendaciones hechas por los organismos internacionales para hacer que las 
políticas sociales tengan mejores resultados y es en los supuestos propuestos en donde 
podemos cuestionar la aplicabilidad que pueden tener ciertas recomendaciones. es en 
este punto en donde mas inquietudes encontramos. destacando el punto de la 
descentralización. 
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En los últimos anos hemos pasado de una economla centralizada a una 

descentralización relativa en responsabilidades de gasto público. e incluso en las 
facultades en materia de recaudación. esta es una situación muy sana para las finanzas 
públicas en general e ir avanzando en este proceso será lo mejor en el mediano y largo 
plazo. pero debemos considera los limites que puede tener esta descentralización, si 
bien tenemos el antecedente de que la descentralización basada en el federalismo es 
una alternativa por demás benéfica, el nivel de federalismo en que se encuentra México 
no ha podido cambiarse un solo "panal" esto lo decimos por que no hemos terminado 
de alcanzar esas metas propuestas inicialmente, y en donde el problema principal lo 
generan las fallas humanas tales como la corrupción y el mal uso de los recursos que 
pueden hacer las autoridades locales: la credibilidad es algo en lo que las autoridades 
locales muestran un total desinterés ya que el sólo hecho de tener la capacidad de 
ejercer facultades recaudatorias les provoca renuencia con procesos indispensables 
como la transparencia y la rendición de cuentas. 

La focalización ha sido un principio mal entendido, si partimos del punto en que se 
menciona a la selección de las dificultades tanto en el espacio geográfico como en el 
ámbito de clases sociales, tenemos que la falta de atención de problemas básicos. 
como la desnutrición y la pobreza extrema, pasan a ser parte de un todo que encuentra 
su principal obstáculo en la forma en como se trata de enfrentar el problema. 

En este capitulo se nos hizo de verdad importante mencionar el aspecto de la 
apertura comercial vista desde la perspectiva de un todo. que igual tiene afectaciones 
en la balanza comercial también genera efectos en su sociedad. La inclusión de México 
en la nueva era de economlas individuales integradas en regiones, bloques o 
pertenecientes a algún organismo multilateral de comercio hizo que México fuera 
etiquetado como un terreno virgen y al cual no se podia despreciar. los gobiernos en 
turno se vieron tentados a esta integración que seria la culminación de sus sueños de 
bienestar individual. sin contar con la aprobaaón u opinión de la población, por lo que 
nuestra integración fue más obligada que concensada, esto nos llevo caer en errores de 
apreciación acerca de lo que se nos ofrecía y de lo que realmente podía ser. 

De las ventajas que trajo consigo la apertura comercial han sido que México ha 
dejado de ser un pals del montón y ha pasado a ser visto como una alternativa más de 
inversión, ser sujeto de crédito y de credibilidad por parte de la comunidad internacional. 
tal es el caso de la IED y el TLCAN. Hemos hablado de la Inversión Extranjera Directa 
como una de las principales ventajas que nos ha acarreado nuestra inclusión en la 
globalización. hemos mencionado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
como la panacea en su momento, pero que en la evaluación de los resultados no es 
más que un sometimiento pleno de nuestras atnbuciones y capacidades como sociedad 
y pals. 
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Los organismos internacionales han entendido, tarde, que la globalización no es la 
piedra filosofal quf> llevará a los paises pobres a mejorar sus condiciones, por medio de 
que los paises ricos o industrializados compartan su progreso con los menos 
favorecidos, sino que los resultados arrojan efectos totalmente opuestos como se 
demuestra en cada uno de los tratados comerciales que los paises del primer mundo 
firman con paises pobres o en vlas de desarrollo, ya que la voracidad de las economlas 
industrializadas llega a tal grado que lejos de ayudar a los que menos tienen sólo los 
utilizan como un medio por el cual incrementan su potencial económico. 

Organismos como la CEPAL aceptan su error de recomendar la apertura comercial 
como la mejor alternativa para superar un problema como el de la pobreza, esto lo 
intenta reconocer mediante la presentación de su último informe en el año 2002 llamado 
La G/obalización y desarrollo, en dicho documento mencionan que si bien México se ha 
convertido en una potencia exportadora continúan sin reflejarse los efectos positivos en 
la mayorla de la población y que por lo tanto debe buscar mecanismos para que el éxito 
exportador obtenido en la última década se disperse en un conjunto más amplio de 
mexicanos. La CEPAL agrega que no todo es malo, ya que México se ha convertido en 
un captador nato de IED y se dice que -México ejemplifica muy bien la problemática de 
los paises de América Latina y el Caribe que han tenido éxito para insertarse en los 
mercados internacionales. pero los beneficios de ese proceso no han llegado a su 
población-. ,_. 

El problema que identifica la CEPAL es explicado por que muchos de los sectores 
que han logrado sobresalir en materia exportadora se relacionan con el resto del 
mundo, pero, tienen pocos enclaves o relación con su propia econornla. México es 
reconocido por sus grandes avances en materia macroeconómica para bajar la 
inflación, pero muy poco se ha logrado en el intento de mantener y regular los ciclos 
económicos por lo que somos susceptibles a contagio de crisis externas. lo que se 
traduce en volatilidad de los flujos de capital. La mala distribución del ingreso y los 
rezagos sociales se han agudizado con el proceso de globalización. Una de las 
opciones es hacer que las grandes empresas arrastren a las pequeñas y medianas 
empresas en este proceso globalizador. pero pocos estan dispuestos a compartir su 
triunfo 

La globalización ha traldo una competenaa muy desigual por los mercados. tanto 
para comprar como para vender lo que se produce en determinado pals. bloque o 
región, y en donde Jos principales beneficiados han sido las naciones neas. dichas 
naciones marcan las reglas del juego, son las que deciden el rumbo del mundo y las 
que tienen injerenaa directa para modificar o cambiar lo que esta resultando mal. en 
términos de una visión ind1v1dual1sta. muestra de ello es que por un lado piden la 
apertura de las fronteras. tanto de las propias como las de sus socios. pero por el otro 
lado implementan polit•cas que favorecen su parte dominante. tal es el caso de las 
medidas proteccionista que utilizan para que sus mercados no sean inundados por 
productos que compitan con los suyos. pero si algún otro país pone en práctica la 
misma política lo tachan de inadaptado o que contraviene al mercado. 
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Ante esta situación el TLCAN y sus miembros no son el mejor ejemplo a seguir si se 
habla de mejorar las condiciones de competencia, ya que dentro de este tratado de libre 
comercio México es el peón del ajedrez. por un lado la firma del tratado, teóricamente, 
nos hace compartir los beneficios de la integración económica, pero el sustento real de 
nuestros socios es que somos un mercado en potencia para sus productos. y lo malo es 
que nosotros entramos con ese mimo pensamiento. y resulta que México compite en 
una carrera en la que corre sobre una carreta tirada por cuatro caballos. Canadá corre 
en una motocicleta de 600cc, y Estados Unidos corre a bordo de un prototipo fórmula 
uno. es bajo estas condiciones que México hace un intento por competir con paises 
desarrollados, si literalmente la competencia es desigual la realidad es mucho más 
complicada. En este convenio comercial Estados Unidos es el principal beneficiado 
debido a la posición privilegiada que tiene al ser la economia más grande del mundo, 
en términos de su PIB, pero la forma en como ha logrado mantenerse en la supremacla 
es en donde podemos encontrar todas las paradojas que encierra la forma en como 
actúa. 

Si bien los números nos indican que el TLCAN es un tratado que arroja resultados 
mejores conforme avanza el proceso de integración, al comparar los beneficios en cada 
una de las sociedades nos podemos dar cuenta que la situación de pobreza, inequidad 
y marginación, siguen creciendo sin que México logre alcanzar ese éxito adelantado 
que se pregonaba. Es un hecho que habrá que cambiar las cosas y aprovechar todas 
las ventajas comparativas que tenemos con el único fin de que los resultados de las 
nuevas pollticas comerciales sean el sustento del desarrollo económico nacional, 
tenemos los recursos humanos y materiales sólo hace falta una buena planeación y 
tener proyectos de mediano y largo plazo sustentables y no permrtir que sigamos siendo 
el refugio seguro de los capitales en situación de turbulenaas internacionales. es 
necesario hacer que los inversionistas se comprometan con el desarrollo del pais y no 
sólo ofrecertes las garantia que a ellos les favorecen. por que hemos hablado del 
incremento importante en la IED pero de todo este dinero que proviene del exterior una 
parte muy pequel\a se incluye en el aparato productrvo mexicano. El fenómeno de las 
fusiones empresariales se ha convertido en una práctica muy común en nuestro pals, 
estas fusiones obedecen a intereses diversos pero el efecto que generan no siempre es 
positivo para la sociedad. con el fin más importante que es la reducción de los costos de 
operación de cualquier empresa. las fusiones arro;an una cantidad importante de 
desempleados. victimas de las reestructuraciones que se hacen para eficientar el 
funcionamiento de la empresa. esta es la parte que no se analrza en el momento de 
presentar el balance soc1oeconóm1co de una fusión 

La apertura comercial para México no termina de entenderse debido a los pocos 
logros que hemos tenido. la confusión más grave sale de la comparación que hacemos 
de la falta de creom1ento económico que puede tener una economia cerrada en 
comparación con una economia abierta, esta confusión y dificultad de entend1m1ento se 
da desde las bases. es decir, desde la forma en como relacionamos el progreso en una 
economía abierta y una que no lo es, ya que no terminamos de entender cuales son las 
causas del crecimiento: México lleva varios anos incluido en un entorno de gran 
apertura comercial. con ba¡os aranceles y progresivas e importantes eliminaciones de 
las restri=iones no 1mpos1t1vas. 
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Desde mediados de la década de los ochenta, con nuestra incursión en el GATT, 
cambio gran parte de la estrategia econórr.1ca que seguían las autoridades del 
gobierno, pero en su momento no todas las autoridades y sectores entendieron la 
magnitud del cambio que se requerla para lograr que nuestro país tuviera éxito en su 
incursión en la globalización. 

Las diferencias entre una economía cerrada y una abierta son muy marcadas, a tal 
grado que los procedimientos y los efectos que genera cada una no tienen 
comparación; por ejemplo, en una economía cerrada los consumidores tienen una 
capacidad muy limitada para adquirir los distintos productos y servicios creados y 
proporcionados por el sector externo, por lo que los oferentes locales tiene una gran 
flexibilidad de poner los precios que consideran convenientes, debido a lo limitado de la 
competencia, por lo que en promedio tienden a poner sus precios por arriba de los 
prevalecientes en los mercados internacionales, como resultado los margenes de 
utilidad de la empresa son mayores y pueden soportar elevados costos, pero sus 
volúmenes de ventas son bajos por lo limitado de la demanda interna, lo que los impide 
de beneficiarse de las economías de escala; bajo este entorno, el creamiento de la 
economía esta an relación directa al aumento de la demanda interna. Basta con que 
esta última crezca para lograr la reactivación de toda la economía." 

En este ejemplo se explica gran parte de la vida económica de México hasta antes 
de la apertura comercial, des:acando como el elemento mas importante para fomentar 
el incremento de la demanda interna sea un aumento del gasto público. lo que creaba 
distorsiones importantes en el déficit público. se lograba el objetivo de corto plazo de 
incrementar el crecimiento económico. 

El hecho de que las empresas no tuvieran competencia externa hacia que tuvieran 
utilidades altas muy por encima de las tasas promedio externas, por lo que era 
necesaria la intervención del gobierno para tratar de equilibrar las diferencias entre la 
sociedad, para lo cual establecía una serie de medidas tendientes ha mejorar en algo la 
situación de las familias por medio de retribuciones al salario. controles de los niveles 
de precios, impuestos mas elevados, etc. Sin embargo no todo funcionaba de manera 
armoniosa, ya que el mayor déf1ot público y un crecimiento económico mas elevado 
propiciaba mayores importaciones y aumentaba el déficit comercial. lo que 
eventualmente producia una devaluaoón dela moneda y una levada inflación. con lo 
que se terminaba el ciclo de auge. Con esto se evidencia que no siempre es bueno 
mantener elevadas tasas de crecimiento económico ya que esto no significa que las 
cosas funcionen bien al interior de una economía. 

Todo el proceso anterior es diferente en una economía abierta. ya que si el gobierno 
aumenta el gasto público. el mismo tiende directamente a mayores 1mportaaones, 
logrando poco crecimiento económico y un gran costo por el mayor déf1c1t comercial, 
esto se debe a que las empresas tienen un limitado control sobre los precios de sus 
productos los cuales se f1¡an en los mercados internacionales ya que es necesario 
apegarse a los hneam1entos internaciones en lo que respecta a cntenos para definir los 
precios de un producto. 
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En una economla abierta el tamar'\o del mercado para las empresas es 
prácticamente ilimitado pero debido a que los precios se fijan en el mercado 
internacional sus utilidades están en función de los costos internos y de su 
productividad, es decir, el crecimiento se determina por la existencia de costos de 
producción más bajos que en el resto del mundo, pero en el caso de México resulta que 
en algunos casos estos costos de produ=ión son más elevados que en otros paises. 
La parte en donde tenlamos ventajas es la que tiene que ver =n el pago de salarios 
pero ahora resulta que se pagan salarios que no son =mpetitivos en función del 
modelo de la productividad de la mano de obra disponible. Para salvar un poco esta 
apertura =mercial mal hecha será el fortalecimiento de la competencia, bajar el gasto 
públi= y el precio de los bienes que proporciona el g:>bierno. 

El aspecto de las empresas y de su capacidad productiva merece ser tratado con 
una diferencia muy clara ya que dichas empresas que compiten bajo el techo del 
TLCAN presentan grandes diferencias entre los paises socios del tratado. Hemos 
hablado de las diferencias que existen entre una economla abierta y una economía 
cerrada y debemos =nduir que la mejor opción, en la teorla, es mantenerse como una 
e=nomfa cerrada, debido a la facilidad y al efecto inmediato que se logra en la 
economla nacional; las desventajas que puede tener, y ha demostrado tener, la 
economía abierta debemos aplicarla con una visión diferente, principalmente en un 
punto fundamental e importantisimo como lo es el cambio tecnológico. 

La locnologla y o/ cambio tecnoJógico son desoabJes y nocosanos. pero cuando estos 
cambios y avances so ap/Jcan en funoón de un grupo económ1Co y polit1co mmontano se t1enon 
los efectos de un crec1m10nto fragmentado do I& SOCJedad Pero deben"JOs considerar que Ja 
tecnologla moderna reqworo de mcromentar los niveles do invers'6n, pero este nivel de 1t'tversK>n 
supenor no se encuentra al a/canco do tocias las empresas n1ex1canas, por lo que esta 
actualizaCJ6n do los patronos de producctón sóJo os posible para las ompn.,.sos quo disponen de Ja 
capacidad de inversión productrva dentro de una d1menSJón adecuada. por Jo cual. resulta ser un 
espacio rusorvado para empresas lideras dentro do su romil de producclÓn Estas empresas 
lideres son las que han logrado obtener las ganancias denvadas do la m1¡,·ers1ón on c1enc1a y 
tecnologla. estas empresas goneron nqueza sobre la base de su product1v1dad y concentran 
riqueza dobtdo a sus venta¡as tecnológicas ~ 

Cuando llega el momento de detemimar los precios de los productos, las empresas 
pequer'\as se tiene que apegar y someter a los niveles de precios que determinen las 
empresas lideres o por la competencia internacional, como su tecnología es inferior 
entonces sus costos de producción son más altos. por lo que se reduce su margen de 
ganancia. Es bueno preguntamos ¿qué es lo que hacen estas empresas para 
sobrevivir? Pues es por demás sencillo, bajan los salarios que pagan y despiden a la 
gente, lo que implica incrementar aumentar la productividad de la mano de obra 
disponible y la consecuencia es por demás 1rrevers1ble y se puede obtener por simple 
deducción: se tiene un incremento de la pobreza. como resultado de las bajas tasas de 
ganancias de estas empresas. que al no generar riqueza. pagan bajos salarios y 
reducen su capacidad de generar empleos suficientes para la demanda que se 
incrementa día a día. 
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Insistimos mucho en que la falla de visión y planeación con que ha actuado el 
gobierno en sus diferentes momentos nos ha conducido a paradojas por demás 
curiosas, como ser el pais con la mayor cantidad de tratados comerciales 
internacionales en el mundo, encontrarnos entre los primeros diez lugares en el rubro 
de economlas con la mayor cantidad de exportaciones. etcétera; pero esto no es 
necesariamente lo mejor ya que no terminamos de explotar los beneficios de un 
convenio comercial, no terminamos de conocer sus alcances, su contenido, sus efectos, 
los costos económicos y sociales que tendrá y tarde se nos hace para firmar un nuevo 
tratado comercial. El TLCAN y los posteriores tratados que firmo México son la muestra 
más clara de lo que mencionamos, prueba de ello es que tenemos once tratados 
firmados y otros tantos en proceso de consolidación, pero con todo y eso nuestra 
dependencia de Estados Unidos no deja de ser el principal obstáculo para lograr 
avanzar en la integración del mercado mundial. 

El gobierno de México se jacta en decir que somos la economla con más tratados 
comerciales firmados con el resto del mundo, con casi quince. lo que permite comerciar 
nuestros productos con más de cincuenta y cinco paises diferentes. pero de que sirven 
tantos convenios comerciales si no somos capaces de diversificar nuestros mercados, 
mientras sigamos comerciando con un solo pals no pasaremos de ser una economla 
mediana, la pasividad que demostramos ante las grandes potencias económicas nos 
hace susceptibles de ser desplazados por economlas más agresivas en el momento de 
transar productos con el resto del mundo. 

TRATADOS COMERCIALES DE MÉXICO 

CON EL RESTO DEL MUNDO 

~ .. ACE México - Uruguay. 

~ .. TI.C México - EFTA. 

~ .. TLC de América del Norte. 

~ .. TLC México - Bolivia. 

~ft TLC Mexico - Chile. 

~ .. TLC México - Costa Rica. 

~ .. TLC Del Grupo de los Tres. 

""t~ TlC México - Israel. 

"'t~ TLC México - Nícaragua. 

~ .. TLC México - Triangulo del Norte.. 

~ .. TLC México - Unión Europea. 

CuaafO:N" 11 
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Durante los últimos anos nuestro saldo en la balanza comercial ha venido 
mejorando pero aún asl se reconoce que el modelo económico sustentado en el modelo 
exportador es sólo un espejismo para economlas emergentes como la mexicana, ya 
que suponemos que la apertura trae el beneficio intrlnseco, pero no es asl, en un 
informe elaborado por la CEPAL y presentado en la Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advierten "que si bien los paises en desarrollo 
han experimentado un crecin1iento importante en su sector exportador. no nos hemos 
dado cuenta que la competencia se gesta entre estas naciones emergentes, incluida 
México, la competencia es en la producción de artlculos intensivos en mano de obra 
barata; La participación de las exportaciones manufactureras de las naciones menos 
desarrolladas ha avanzado de 20% a 80% en el comercio mundial, sin embargo, el valor 
agregado mundial de esas naciones ha ido en descenso. el ejemplo más claro esta en 
las economlas de América Latina. en particular México. En Latinoamérica de cada tres 
dólares que aumento la demanda exportadora. en la última década sólo dos dólares 
fueron complementados con producción nacional. La competencia real esta en el 
desarrollo de tecnologla y en la calidad de los productos y México es una nación que 
sólo ensambla mercanclas. como el resto de l0s paises en vias de desarrollo·. " 

En este enunciado de la CEPAL se encuentra todo el desarrollo y evolución de las 
diferencias que enmarcábamos en cuanto a como funciona una economía cerrada en 
comparación con una economla abierta. en la cual la competencia se centra en otro 
nivel al cual dificilmente podremos llegar baio las condiciones prevalecientes. 

•••CD<D<D••• 
Ya no resulta necesario, sino más bien imprescindible, realizar cambios 

estructurales que generen mejores cond1c1ones de competencia, estas modificaciones 
deben partir de la iniciativa del gobierno con la aprobación de la sociedad, pero 
buscando como último fin alcanzar estándares de vida mejores en la población 
nacional, lo que se traducirá en una sociedad menos desigual y con una mayor 
capacidad de producir y generar riqueza. la que debe d1stnbu1rse de una manera más 
equitativa. 

En el intento de hacer de México un país compet1t1vo. con altas tasas de 
crecimiento, con un manejo eficiente de las variables macroeconóm1cas y cond1c1ones 
que favorezcan la inversión y el ahorro interno se han descuidado los puntos finos de la 
polltica social, se le ha dado mayor 1mportanc1a a conservar la imagen de pais sólido y 
sin problemas sociales internos. para lograr este fin et meior instrumento de cohesión 
de una economía en cualquier pais es la Polit1ca Económica (PE) y es en esta directriz 
en la cual el gobierno ha sostenido su modelo de nación neol1beral. ya que resulta más 
fácil hacer ajustes en la parte social de los proyectos que comprometer el capital de tos 
inversionistas que buscan mejores condiciones para 1nvert1r. 
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Estamos acostumbrados a escuchar que cuando el dinero que ingresa al gobierno 
no alcanza para los proyectos programados en el ano, la parte del gasto en la que se 
pueden hacer ajustes se encuentran en el gasto social, por esto es que los programas 
sociales tienen una gran nexibilidad que debe adecuarse a las necesidades de recortar 
presupuestos para asignarlo a sectores de poco impacto social. 

En el momento de formular un programa no se consideran una serie de factores 
externos que afectaran el desempeno del programa, pero aunque se consideren estas 
anormalidades las afectaciones resultan ser mayores a las proyectadas. por lo que el 
rumbo de la política social es incierto en momentos de poco crecimiento, pero el 
crecimiento no garantiza mejores resultados. como lo hemos evidenciado en anteriores 
párrafos. ya que la gran dependencia que tiene la polltica social con respecto a la PE es 
enorme. 

Es necesario poner énfasis en lo que la política social puede hacer con una buena 
planeación y con un manejo adecuado de los recursos que se le destinan. resulta dificil 
poder medir los resultados de la polltica social al tratarse de variables cualitativas. pero 
que mejor evaluación que la que puede hacer la misma sociedad sobre lo que sé esta 
haciendo. La relación que mantiene la polltica social y la PE es imposible disolverla 
pero lo que no es imposible es hacer que la pollt1ca social sea la parte dura de la PE. tal 
como se hace con la politica fiscal o la monetaria, es necesario no sacrificar de mas. no 
se puede continuar con la tradición de afectar a una sociedad que ha perdido hasta las 
clases en que se dividia. dando lugar a dos estratos sociales: los que tienen lo 
necesario y los que tienen lo mlnimo para subsistir. 

La innación es la única variable que se mantiene ba¡o control mediante el anclaje en 
el salario de los trabajadores, pero debemos esperar para poder hacer una proyección 
de hasta donde alcanzará una política monetaria restrictiva. contracicJica, que contraria 
a los que pasa con los paises desarrollados en momentos de crisis. prefiero sacrificar el 
poder adquisitivo de los trabajadores que dotarlos de capacidad de compra para 
reactivar la economla. 

Los resultados son innegables. se ha logrado abatir la 1nflac1ón. a tal grado que el 
nivel de precios es una variable que se ha convertido en predecible y manejable pero 
que genera situaciones de otra indole con efectos sociales mas graves. Si bien se ha 
terminado con fenómenos de competencia desleal, como el acaparamiento y el 
ocultamiento que hemos mencionado anteriormente, se han generado problemas de 
tipo do cambio o de tasas de interés inestables, que pequd1can la capaodad de ahorrar 
de las personas: esta caracteristica pocas veces vista en la economia mexicana. corno 
es la deflación o la disminución de los niveles de precios. tiene impactos diferentes 
dependiendo del estrato socio-económico al que se pertenezca. 
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•••<D<D<D••• 
Se tiene la experiencia que en los casos en los cuales sé de una disminución de la 

inflación, son los estratos más pobres los que peores resultados tienen, ya que si la 
inflación resulta ser negativa, es decir, que se produzca una deflación, los sectores que 
mayor impacto negativo resienten son los que perciben un salario mlnimo, en contraste 
con los que perciben hasta seis salarios mlnimos al mes, por ejemplo, tenemos el caso 
de que en febrero del ano 2002 se da una deflación y en el momento de cuantificar y 
estratificar el impacto en la sociedad resulta que la deflación fue de 0.06%, y la carga 
inflacionaria se dividió en: 1. 1 % cargan los estratos que perciben un salario mlnimo al 
mes; en tanto que, los estratos que perciben ingresos supenores a seis salarios 
mlnimos al mes sólo cargan con el 0.62% de la inflación, esto implica que la población 
que obtiene un salario mlnimo el mes de mil cien pesos. en promedio nacional, enfrenta 
un encarecimiento de los productos con mayores consumos en su estructura de gastos. 
mientras que los estratos con ingresos de seis mil 660 pesos mensuales resienten una 
carga inflacionaria menos impactante. "" 

Esta la podriamos considerar como la única critica que se le puede hacer al manejo 
de la polltica monetaria implementada por el Banxico. ya que en el momento de evaluar 
y cuantificar los estragos de la carga inflacionaria se evidencia una gran concentración 
de los ingresos. y que en esa distribución del impacto inflacionano, resulta por demás 
evidente. La concentración del ingreso en una pocas manos es algo que se ha 
convertido en parte del folclor mexicano, nos hemos habituado a escuchar que en la 
mayoria de los hogares no alcanza para comprar lo necesario. Esta concentración del 
salario y la distribución inequitativa del impacto inflacionario no es culpa de la actual 
polltica del Banxico, es más bien la consecuenaa de una serie de anormalidades 
previas. como la corrupción. las mafias sociales, el patemalismo estatal. el 
consentimiento y el compadrazgo, situaciones que generaron fallas estructurales en 
una sociedad por domas lastimada y que en este momento se intentan corregir esas 
fallas pero. que desafortunadamente, resulta mas doloroso curar la herida que 
mantenef"fa abierta. 

La mano de obra mexicana ha demostrado su product1v1dad durante toda la década 
de los noventa, pero sigue siendo de las más baratas del mundo. El costo unitario de la 
mano de obra mexicana continua su finca descendente en la medida en que se avanza 
en la flexibilidad laboral. se endurece fa estrategia de los topes saláriales y se contrata a 
personal sin ninguna prestación de ley 

Bajo el esquema de flexib1hzac16n aplicado a partir de 1 995 las empresas en México 
han logrado disminuir sus costos laborales en 32.79%. frente al 2.61% registrado en las 
empresas de Estados Unidos, y de 2.4% de las empresas de Canadá Lo anterior 
implica que las empresas nacionales disminuyeron durante el quinquenio sus gastos de 
nómina en 3.7%, al pasar de 10.4% a 6.7%. ,._, 

u ~de Anihus. l:cunom1co. t:I ,...,,....:,. .. -,("0"1.,. ~de m.u70 de ~1' 
,. l.,'n1\.~d.ad Obrera de Mcuco. ln!otrn<' ...... ~la t.1tu.ao.:u>n s.alatu.1 en Mé1r.tc0, m.&)'Odc ~I 

87 



El empleo y su capacidad de generar más riqueza para las empresas y los obreros, 
que se sustenta en el modelo de la productividad de la mano de obra en función del 
salario, demuestra que esta agotado ya que la capacidad productiva de los obreros 
mexicanos esta por encima de los promedios mundiales de competitividad de la mano 
de obra. Contrario a lo senalado por los organismos empresariales, pese a la calda 
salarial vertical, la productividad de los obreros mexicanos aumentó 43.36%, mientras 
que en Estados Unidos fue de sólo el 38.7%, pero con la diferencia de que los 
trabajadores estadounidenses ganan ocho veces más que los mexicanos. El aumento 
de las utilidades de los empresarios tiene su fuente principal en la contracción de los 
salarios y la utilización más intensiva de la mano de obra, muestra de ello es que en las 
diez principales ramas de la actividad económica los incrementos saláriales se 
mantiene muy por debajo de los aumentos de la productividad. 

Para finales del ano 2000 la mano de obra tuvo la cotización más baja de una lista 
de 29 paises al ocupar el lugar número 28 con 1. 75 dólares la hora. La mano de obra 
de los llamados tigres asiáticos se colocó por arriba de la mexicana: Singapur con 8.24 
dls. la hora, Corea con 7.22, Taiwán con 5.89 y Hong Kong con 5.42 dólares. Los bajos 
salarios del obrero mexicano sólo son superados por los que se pagan en Sri Lanka, a 
razón de 0.48 dólares la hora. En las naciones desarrolladas, como son Alemania, 
Suecia y Noruega el pago por hora es de 18 dólares y en Estados Unidos y Canadá. 
nuestros erincipales socios comerciales y competidores directos. se pagan 16 dólares 
por hora. Este es el obstáculo más 1mpor1ante que debe superar el aparato productivo 
mexicano pero considerando que los trabajadores nacionales tienen derecho a recibir 
parte de los beneficios de la globalización, no es posible seguir castigando a las clases 
medias y a las que menos tienen todo por hacer que las variables macroeconómicas 
mantengan un equilibrio muy enganoso. 

Debemos considerar la posibilidad real de que México no cuenta con sistemas 
confiables y homogéneos para medir la product1v1dad de los obreros. la falta de 
uniformidad en los criterios para def1n1r este indicador económico hace que la 
productividad dependa de las circunstancias de cada actividad económica especifica. 
especialmente de sus niveles de modernización, por lo tanto. es imposible aplicar los 
mismos sistemas de cálculo en todos los sectores industriales. En ramas cuya 
intensidad de bienes de capital es mayor que la mano de obra, como las industrias 
automotriz, del acero y electrónica. se reportan mejores indices de product1v1dad debido 
a la presencia de alta tecnologla y nuevos procesos de fabricación; en cambio, otros 
sectores como la tndustna textil y de la confe=1ón. reportan mayor intensidad de 
trabajadores que de maquinaria. lo cual influye en la generación de bienes. 

Este mismo problema. de la falta de un1f1caaón de entenas y de las diferencias en 
los procesos productivos. ocurre en las regiones ya que los estados del norte de la 
República han observado mejores Indices de product1v1dad laboral que los del sureste 
y. por este motivo existen diferentes formas de medir el desempel'\o de los trabajadores. 
ya sea por medio de horas trabajadas, volumen generado o instnu=ión escolar y 
capacitación. 
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Esto es sólo una pequei'\a parte de lo que podriamos denominar como un engat'loso 
método de medición de la mano de obra, ya que dicha información puede ser muy 
subjetiva si evaluamos los criterios en que se sustenta dicho conteo, es por esto que en 
algunos Informes que emiten las Secretarias de Estado, organismos empresariales o 
instituciones internacionales. especializadas en la parte del estudio del empleo, los 
salarios y la produ=ión, en=ntramos paradojas o posiciones en=ntradas respecto de 
su opinión acerca de lo que se debe hacer para incrementar la productividad laboral. 

111 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES. 

3. 1 ANTECEDENTES. 

La polltica social en México ha constituido un campo muy amplio para el quehacer 
gubernamental y con una tendencia reciente, en el caso de México las pollticas 
encaminadas al beneficio social se dan después del proceso que desemboca en la 
revolución, se crearon una serie de instituciones con esplntu de fomento al apoyo 
=munitario. Es en 1942 cuando se define cual será el rumbo de la politica social, en 
especifico de los trabajadores asalariados empleados en la economía formal con la 
creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El principio rector a partir del 
cual se estructuró la polit1ca social desde entonces. era que la industrialización 
permitirla incorporar rápidamente a la población econórnicamente activa al trabajo 
asalariado dentro del sector formal. con lo cual el IMSS iría avanzando hasta cubrir a 
toda la población. Pero las expectativas que relacionan el creom1ento económico y el 
aumento demográfico tienen un comportamiento muy diferente; el aumento de la 
población rebasó por mucho las expectativas más opt1m1stas de los analistas 
demográficos. 

A partir de la década de los treinta México ha experimentado una transición 
demográfica con dos momentos claramente diferenoables por la d1nám1ca que siguió el 
crecimiento de la población: 

El pnmcro se cdend16 hasta 1 970 y se 1nK"JO en la drástK:.a d1sm1nucaón de la tasa de 
rnorta.hdad mientras las tasas ó~ natahdad se rnantcnlan altas los altos nrveles de fecundildad 
se rnantuv~ron asi h.r."tsta la pnmt..,-<a mstad de iOs setenta. m.entras que la esperanza de v-=ia se 
eievaba constdcrablcmente. estos factores dterOO lugar a unil expa.ns.on dernograrc.a S#\ 

precedente en la h1stona del pais y estL.Nlef'On asooados a la 1ncustnahzaoón como el proceso 
central del crocimtcnto y de la redistnbuOón espaoal de la pobiaOOn en SOio tretnta anos se 
paso de una sOCM:!'dad rural a una predormnantemente urbana y ta Ca.xlad de MéJOCO creao a 
tasas ma)'Of'cs que oi rosto Oel pals. danóo lugar a un agravam.ento en la concontraoOn de la 
población. 
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El segundo momento de la transición demografica se ;nicio a parur de 1970 y corresponde a 
una Importante disminución de la fecundidad, asociada tanto a un vigoroso programa oficial de 
planificación familiar. que entre otros avances. logro extender el uso de anticonceptivos, corno a 
un cambk> de condiciones de las familias. producto de las dificultades económicas 'iue se 
anunciaban desde los setenta y se dejaron sentir con toda intensidad durante los ochenta. 1 

El agotamiento del modelo de desarrollo económico y su incapacidad para absorber 
la oferta de trabajo a partir de la década de los setenta son fenómenos ampliamente 
documentados. Aunado a lo anterior se advierte la creciente dificultad para satisfacer 
fas necesidades sociales de una población en continuo crecimiento y con una estructura 
de edad muy joven, a pesar de los cambios importantes que se experimentaron con el 
control de las tasas de natalidad. 

El problema fundamental que enfrenta actualmente la polltica social es la 
combinación del rezago histórico en el desarrollo social de varias regiones del país, con 
el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población como resultado 
de la crisis, que ade:-nás se agrava con la estructura demográfica predomrnante desde 
hace algunas décadas y que determina la composición de la demanda de bienes 
públicos y servicios sociales. 

La relación entre la población dependiente y población económicamente activa es 
muy alta, en tanto que los ingresos fiscales del Estado mexicano siempre han estado 
por debajo de la media incluso a nrvel del promedio de Latinoamérica; por si fuera poco, 
el estilo de intervención estatal en matena de polltrca social que mostró claras 
insuficiencias a principios de la década de los setenta. entró definrtrvamente en crisis 
durante los últimos quince al'los, lo que ha obligado a replantear las estrategias e 
incluso las instituciones de la política social. 62 

Estas dos citas previas nos dan mucha tela de donde cortar. además que nos 
hacen evidente, de nueva cuenta, la falta de vrsión y de planeación en los programas y 
proyectos sociales, es necesario establecer métodos e rnstrumentos preventrvos con el 
fin de alcanzar las metas planeadas al princrpio de cualquier proyecto. Durante el 
periodo que comprende el milagro mexicano el gobierno en turno jamas se preocupó 
por lo que sucederla el dla de manana, ya que las tasas del crecimrento del PIB eran 
mayores a las tasas de natalidad prevalecientes en el momento, esto no era nrngún 
problema ya que la sociedad mexicana, en su con¡unto. mantenla altos niveles de 
ingreso personal, pero no se contaba con el fenómeno de que el mrlagro terminaría su 
ciclo y que la sociedad, como un ente inercial. no comprende este trpo de srtuaciones y 
que no es posible adecuarla a la nueva srtuación de cnsis. rezago y austeridad. 

• 1 Ln'ntt Su\.&Ra ~ Andrt' ()un.nc"I. -1,,.u~r,_ ''º"'N 1 Rrr,1..J'1a4.H~ lfJ<. w l ""-.l /#tUr"J"""r'~•s.>#f L>tl 1~.;/N'/ /)v 1~, /1Ulm.<1~ E...lt 
l...a R~/J,·m11 IÑ' La Fn.-..11<1;.JJJ IJ. ·";-"''"'' .. t-_n ... rAnl.-Z~o A~ ) (ju~t.no Cabrera (cort"tptb.&.W'a). La pobl.ariOa C'll d 
dn.arroUo contC"mpor••ro dC' ~tt1.ko. t=...dJt El Colc:-¡:kl d-c MC~K .. ,, MC"UCO. IW-i. r•p. K'- -K7 ·= Lorncli Va.neµ~. Carkn úu rrvr~ d~ c.,_fvtf" " /..;¡,~a ,.,. .Llf"Ul.V '19:'0-1997> En tconomu laflJlf1'l'UI ~- 26-1. 
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Esto fue lo que a la larga le rompe la estructura al programa social, cualquiera que 
sea este, la gente no termina de entender como es que ahora les pidan que no tengan 
hijos, que incrementen su productividad en el trabajo, y que algunos servicios públicos 
aumenten su precios o que ahora se tengan que pagar por ellos. En la actualidad se 
habla mucho de un bono demográfico global en el planeta, pero que en el caso 
particular de México tiene efectos más severos que en el resto del mundo o 
Latinoamérica y que dicho problema no es más que sólo de nosotros, es importante 
hacer notar los cambios que se han dado en la polltica social para hacerla lo más 
eficiente y moderna posible, pero pensando sólo en el ahora y heredando una 
responsabilidad para las futuras generaciones que tendrán que adecuarse a las 
tendencias de los nuevos patrones de las necesidades sociales. 

Dentro de los planes de desarrollo, la meta relacionada con elevar el nivel de vida 
de la población mexicana ha quedado relegada a términos posteriores, dándole mayor 
importancia a metas macroeconómicas, sin tomar en consideración que el factor 
determinante para el logro de dichas metas es la población en general. 

3.2 EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA 
POBREZA EN MÉXICO. 

Los programas de combate a la pobreza son parte esencial de la politica social en 
nuestro pals, esto se debe al alto porcentaje de la población que vive en condiciones 
precarias. Un programa sistemático y sostenido es necesario para combatir la pobreza 
e impulsar la modernización del pals. Además enfrentando tal problema se puede 
atenuar la desigualdad económica y social de la población y, de este modo, construirse 
una ciudad en la cual, si bien no todos tendrán lo mismo, si tendrán las oportunidades 
de mejorar su nivel de vida. 

En México los programas de combate a la pobreza endémica han tenido como 
objetivo mejorar los niveles de ingreso o de consumo de los pobres. El número de 
pobres se ha incrementado; de 1 990 a 1 994 el gasto en desarrollo social se ha visto 
disminuido en todos los ámbitos. educación, salud. trabajo. etc.; se ha dejado de lado la 
atención y protección de las zonas rurales y, se han preocupado rr:ás por atender a las 
zonas urbanas, situación que genera marginación e inequ1dad en las cuestiones de 
apoyo. 

En él capitulo anterior mencionamos cuales son las pnncipales caracterist1cas de la 
politica social en el nuevo planteamiento neol1beral y en el cual la focahzac1ón es el e¡e 
rector de los programas sociales. La focalización es un instrumento con el objetivo de 
alcanzar a la población en condición de pobreza con los beneficios de alguna acción 
determinada. Esto con el fin de favorecer la cred1bil!dad de los métodos de apl1caoón de 
la polit1ca social, combatiendo los favores clientehstas. En términos generales existen 
dos tipos de focalización. Una pnmera aproximación supone que la inversión en ciertas 
categorias del gato público benefioa mas a los pobres comparado con los beneficios 
que se tendrian si los recursos se destinaran a otras categorias. 
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El segundo enfoque consiste en dirigir deliberadamente los recursos a los individuos 
más pobres. El problema radica en la manera en como elegir los mecanismos para 
hacer más eficiente la asignación de recursos y poder mantener criterios de evaluación 
confiables y lo más actualizado posible. 

El combate a la pobreza durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado carece 
de relevancia, ya que durante ese sexenio se registra una de las tasas más altas de 
crecimiento de la pobreza y la marginación: Ja deficiencia en Jos programas de combate 
a la pobreza se dio en gran parte por la forma en como se trató de erradicar dicho 
problema, ya que los métodos, las instituciones y las personas no fueron las apropiadas 
para lograrlo. 

Durante los sexenios de 1982-1988 y 1988-1 994 la pnnc1pal fuente legal y normativa 
de combate a la pobreza se encontraba dentro de la miscelánea fiscal en el ramo 26, 
denominado "Combate a la pobreza", y administrado en gran parte por del gobierno 
federal, dicho nivel de gobierno se encarga de crear los programas y de orientar los 
fondos a determinados grupos sociales vulnerables. 

El Estado mexicano ha realizado desde hace décadas un esfuerzo importante para 
instituir un conjunto de programas contra la pobreza. Entre los principales programas 
destacan los siguientes: 

¡:; Coordinación del Plan General de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMAR). La motivación inicial que dio origen al COPLAMAR y a su 
creación en 1977 fue el reconocimiento por parte del Estado de la desatención 
sufrida por muchos af'los a los pobres. Sus funciones fueron estudiar y promover 
la atención eficaz de las necesidades de las zonas deprimidas y de los grupos 
marginados, asl corno sugerir la coordinación entre las dependencias. las 
entidades de la administración y los programas dirigidos a este tipo de zonas 
geográficas y por grupos humanos. 

~ IMSS • COPLAMAR. Programa iniciado en 1979. actualmente se conoce como 
IMSS - SOLIDARIDAD. cuyo objetivo es llevar a cabo un proyecto llamado 
Solidaridad Social por Cooperaoón Comunotana. que resolveria los grandes 
problemas de los campesinos de las regiones más abandonadas 

:,;; CONASUPO - COPLAMAR. Se dedicó fundamentalmente al establecimiento de 
productos básicos a preces más baratos por medio de la d1stnbuodora 
CONASUPO - LJCONSA 

¡:; Sistema Alimentarlo Mexicano ( SAM ). Este programa tuvo una duración de 
dos anos, fue creado en marzo de 1980 y duro hasta 1982. su creación fue 
motivada por la crisis akmentaria por la que pasaba México 

¡:; Instituto Nacional de Nutrición ( INN ). El paquete elaborado por el INN desde 
1981 llamado detección - atenoón lonnaba parte del sistema de vigilanoa 
nutricional del instituto. ademas de contar y clasificar a los desnutridos para su 
atención. 
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~ Programa de Nutrición y Salud 1987 - 1988. Fue uno de los programas más 
lmpc1tantes instrumentado en esos años para el alivio de la pobreza extrema, ya 
que su objetivo principal fue mejorar el estado de nutrición y salud de las familias 
marginadas del pals. En dicho programa participaron: el gobierno federal, los 
gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, la SSA, el IMSS -
COPLAMAR, la CONASUPO, LICONSA, el INN, el INI, el DIF y posteriormente 
PRONASOL. 

~ Instituto Nacional Indigenista ( INI ). El INI instrumentó en 1989 un programa 
llamado Programa de Ayuda Alimentaria Directa para Grupos de Riesgo de 
Comunidades Indígenas de Pobreza Extrema. 

Los anteriores programas de combate a la pobreza no fueron suficientes para acabar 
con el problema, ya sea por su corta duración o porque no llegaban al origen de las 
carencias. 

Uno de los más graves efectos de la crisis de los años ochenta en México fue el 
incremento do la pobreza y por ello se creó un instrumento especial de política social, el 
Programa Nacional de Solidaridad, para atenuar sus efectos sobre la población más 
pobre. Entre 1981 y1988, la incidencia de la pobreza había aumentado del 48.5 al 59% 
de la población nacional, y su intensidad habría pasado del 36 al 37.6% bajo el 
supuesto de la constancia en la distribución del ingreso a partir de 1984. 

Durante los sesenta y setenta. alrededor de la mitad de la población pobre se 
encontraba ubicada en el sector rural y la otra mitad en el urbano; para la primera mitad 
de los ochenta, la importancia de la pobreza urbana se habría incrementado en 
términos absolutos para representar el 60% del total do la poblaaón pobre del país. Por 
ello en términos absolutos el problema de pobreza tiene en la actualidad una dimensión 
preferentemente urbana, toda vez que el 60% de la población pobre radica en estas 
zonas; además, durante la primera mitad de los ochenta, casi la totalidad del aumento 
absoluto de ta población pobre se habrla concentrado en las áreas urbanas. 
poniéndose asi de manifiesto las repercusiones preferentemente urbanas de la crisis. 63 

3.3 PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
CPRONASOL) 

Cuando el ajuste estructural no habia sido completamente superado. el presidente 
Canos Salinas de Gortan creo. a cmco dias de su toma de posesión, el Programa 
Nacional de Solidandad (Pronasol). Tratando de recuperar la expenenaa de los 
programas anteriores. este programa se propuso incidir en el combate y superación de 
la pobreza, el PRONASOL puso de relieve el compromiso de la Const1tuaón de 
conjugar las garantías individuales con los derechos sociales 

•> C..on.an. U1ra de) Ahci.a I.1,~..;:..11rd1. 1'u1~1-..-.u.,,.,,..._, _t .: Úe7t.u/.u J~ JJ p<>l<h.<t.J ,~·auJ l ",._,_....._, __ ,, ""'""" ,, /!t'O 7- J"l/'Y.I t:a 1-• 
roli1kas SocialC"S de- Mhkn"' lo\ a60'& ••""9ta. l.J11 L:SAM. t-L.\(:SO) t~W..11 ~ \ a.L.iie-,_ M~•1nl. l'#SM~ t"~ :.~4-~:S 

93 



En 1988 se crea la Comisión del PRONASOL como órgano de coordinación y 
definición de las polfticas, estrategias y acciones que se emprenden para combatir los 
bajos niveles de vida, asimismo se crea su Manual Único de Operación como 
instrumento normativo de la operación del PRONASOL con el propósito de cumplir los 
objetivos del programa. También norma el proceso programático y presupuesta! general 
del programa. 

El PRONASOL se convirtió en el instrumento para luchar contra la pobreza, más 
importante de la administración del Presidente Carlos Salinas; se constituyó a través de 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional de la SPP. con tres lineas de acción básicas 
que buscaban asegurar la consecuencia integral de sus metas: 

Primera linea: Solidaridad para el bienestar social. A través de ella se crea el 
piso "social básico" para el desarrollo comunitario, con a=iones y obras en 
infraestructura de servicios como agua potable, regularización de la tenencia de la 
tierra. vivienda, salud y educación entre otros. 

Segunda linea: Solidaridad para la producción. Con la cual se promueve el 
"desarrollo de las capacidades productivas y competitivas de las comunidades". con 
apoyo financiero. técnico y tecnológico en actividades agropecuarias. agroindustriales, 
piscicolas. forestales. extractivas y de transformación pero con pleno respeto al medio 
ambiente. 

Tercera linea: Solidaridad para el desarrollo regional. Su objetivo es • integrar a 
las comunidades dispersas" a la dinámica del crecimiento de las regiones. Se impulsan 
actividades productivas y comerciales, y se mejoran las vias de comunicación, sus 
acciones se orientan a promover la urbanización y crecimiento ordenado de las 
ciudades medias. asi como al fortalecimiento de la gestión municipal. ""' 

El sustento de esta apertura programática era la definición de la pobreza como un 
fenómeno que se debia a la falta de oportunidades de superación tanto personal como 
familiar. condicionada por los bajos niveles de educación. salud y alimentación 
(bienestar social) debido a la carencia de ingresos sufiaentes ( empleo bien 
remunerado y estable) y por la escasa dotación de infraestructura y de oportunidades a 
nivel local y regional. A partir de este diagnóstico PRONASOL se propuso combatir las 
manifestaciones más extremas de la pobreza medida en los indices de marginación, 
que a su vez incorporan 1nd1cadores de desnu:nción. enfermedades infecciosas. 
insalubridad y analfabetismo. y de esta manera contnbuir a su erradicación definitiva 
mediante él apoyó a la producoón y al desarrollo regional. para lograr este propósito se 
instrumentaron diferentes programas. ~' 
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El sustento del que parte Sara Gordon para explicar la existencia ..iel Pronasol "es 
de que fue creado paro compensar los efectos del ajuste estructura/ que se venia 
aplicando desde mediados de los al'los ochenta en el marco de la crisis financiera, de 
los propósitos de sentar fas bases de un modelo económico regulado por el mercado, 
asl como de la forma del TLC con Estados Unidos y Canadá. Dichos objetivos exigieron 
aplicar medidas tendientes a eliminar el déficit fiscal y a renegociar y garantizar el pago 
de la deuda. También se impusieron medidas de apertura comercial y se flexibilizaron 
las condiciones de ingreso del capital extranjero, al mismo tiempo que la polltica de 
subsidios genero/izados tendió a desaparecer. Las disposiciones dictadas contribuyeron 
a modificar el papel del Estado en fa econom/a, a saber que: 

Renunciara a su rol de propietario (salvo en las industrias consideradas 
estratégicas, como el petróleo). 

Las empresas públicas fueron privatizadas. 

Su actividad reguladora se restringiera (con el consiguiente cierre o reducción de 
las tareas de organismos estatales). 

Su papel de arbitro en las relaciones trabajo-capital y su función tutelar en los 
sectores populares fuera abandonado. 66 

La falta de claridad en la forma en como llega Salinas de Gortari a la presidencia 
provoca cambios importantes en la configuración social de México, la formación de 
partidos pollticos en contra del PRI, la aparición de ONG's vinculadas con la actividad 
filantrópica por un lado, y por otro haciendo más evidentes los errores del actual 
régimen, haclan que situaciones como la pobreza y las carencias de diversos sectores 
sociales se volvieran un problema que debla atenderse de inmediato y el programa se 
encamino a configurar nuevas identidades e instituciones al margen de las oficiales. La 
falta de recursos suficientes fue otro problema que enfrento el Pronasol. la necesidad 
de mantener finanzas públicas sanas, los altos niveles de inflación, etcétera, hicieron 
que la forma de administrar los recursos se hiciera de una forma mas eficiente y al 
delimitar, de una manera mas clara, las responsabilidades y atribuciones de cada una 
de las instituciones participantes en el proyecto. 

El ajuste y el propósito de impulsar un modelo económico basado 
fundamentalmente en la regulación del mercado dieron importanaa central a objetivos 
de eficiencia en el sentido de hacer un uso más óptimo del gasto sooal. establecer 
prioridades ciaras, reducir los costos administrativos, incrementar la productrv1dad de la 
inversión, adecuar la oferta a los =nsumos masivos esenciales y supnmor filtraciones 
de recursos. 
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Ajuste y nue"o modelo económico también estimularon modalidades de atención 
social que se venlan poniendo en práctica en algunos programas de desarrollo desde 
los anos setenta. Estas modalidades han privilegiado dos caracterlsticas 
interrelacionadas: participación de los beneficiarios de los programas sociales y 
focalización de tales programas en determinados grupos sociales. Un primer rasgo que 
se atribuye a las formas participativas se refiere a la producción de bienes y servicios 
comunales, ámbito donde la participación permite aumentar Ja capacidad distributiva de 
la inversión y el gasto. 

La participación de los destinatarios también es apreciada en programas dirigidos a 
sectores con consumos básicos y masivos que producen modificaciones en las formas 
culturales y Jos valores tradicionales ligados a las pautas de consumo de dichos 
sectores. En el plano operativo de los programas. la participación de los destinatarios 
propicia el ahorro de recursos, el control de los procesos de ejecución y el mayor uso de 
la infraestructura existente, ya que estimula el funcionamiento de sistemas tradicionales 
de a=ión solidaria o de ayuda mutua. 67 

3.3.1 PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD: MARCO 
NORMATIVO Y PROGRAMAS.se 

Desde el 1nac10 de la administración del presidente Carlos Salinas (CSG) en 1989, la 
máxima prioridad de este gobierno fue atender a los grupos de la población que vivlan 
en condiciones de pobreza y pobreza extrema. tomando en consideración que sus 
principales demandas eran acciones urbanas en materia de servicios y apoyos 
productivos. En estos momentos el pals se encontraba en una situación muy dificil, pero 
la respuesta a las demandas de dichos grupos no podian esperar hasta la recuperación 
econónlica del país, por tal motivo. se requeria de acciones inmediatas para revertir a la 
brevedad posible los rezagos sociales más graves. y a la vez impulsar un proceso 
inmediato de transformación integral. basado en el trabajo productivo de los individuos y 
de sus comunidades para elevar los niveles de bienestar social 

Para conjuntar todos los esfuerzos de combatir la pobreza fue creado un programa 
especial, de carácter naoonal. en el cual se articulaban las acciones de la sociedad y 
los tres niveles de gobierno. dicho programa fue llamado PROGRAMA NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD (Pronasol) 

.~ lflhlt•m 
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El objetivo del Pronasol fue mejorar las condiciones de vida de la población más 
pobre del pals, dando respuesta de manera directa e inmediata a las múltiples 
necesidades de dicha población. Este programa es resultado de una buena 
concertación y coordinación de acciones, pero en particular de una intensa participación 
de la comunidad. En este sentido "Solidaridad constituye la columna vertebral de la 
polltica social. forma parte de la estrategia de modernización nacional y de reformas del 
Estado mexicano para darte un carácter más sólido y menos propietario". 69 

~SOLIDARIDAD EN EL DESARROU:.O:NACIONAL 

"La solidaridad es un principio básico que se ha manifestado a lo largo de nuestra 
historia. Las acciones solidarias en México tienen un profundo arraigo y tradición entre 
la población; forman parto de la vida cotidiana de los mexicanos". 10 

El marco normativo de Solidaridad esta fundamentado principalmente en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 191 7. debido a que esta es la 
síntesis histórica de nuestra evolución política y social. Esta Carta Magna reconoce la 
igualdad de los mexicanos y establece los derechos sociales de: Educación. Salud y 
Trabajo. El orden jurldico de nuestro pals contiene las bases para que el Estado 
propicie, en el marco de las libertades individuales, el desarrollo de la nación. 

La Constitución mexicana prevé la necesana cornpat1bil1dad entre los principios de 
soberanla, libertad. justicia y democracia. "La vocación de libertad y justicia de los 
constructores de nuestra patria dio origen a nuestro régimen Republicano. 
Representativo y Federal; que permitía establecer un sistema de garantias individuales 
y sociales para los mexicanos·. La democracia es la expresión del consenso nacional y 
visión de la sociedad a la que aspiramos. La democracia es el gobierno de la mayorla 
ejercido mediante la libre elecaón de los ciudadanos. En nuestro sistema democratico 
la soberanía popular es la fuente legitima de toda autoridad. 

En slntesis podemos decir que la Constitución Mexicana nos define el proyecto 
nacional que nos esforzamos en perfección y que define a la democraaa como el 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico. social y cultural del 
pueblo mexicano. 

Solidaridad fue un programa originado en las formas de traba¡o y colaboración que 
la población ha puesto en práctica de manera natural para resolver sus problemas. 
Solidaridad se sustenta también en el reclutamiento de la necesidad de contar con la 
iniciativa de los grupos sociales. para emprender programas que permitan mejorar las 
condiciones generales de vida de la población en estado de pobreza. 

"En So./ul.Jnd~ s,-u 12ño.i J~ lrah.zJv.'- Sa.--nutu & l~·llo S..."OCtal (Sl:llt:..SOL). ~tc·uco. 1994. Pa¡t 10 
,.. 18/DE.Jr.l Pág 1 J 
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Las prioridades de solidaridad para combatir la pobreza son los 
siguientes: 1 )Creación de condiciones flsicas y soc<oeconómicas necesarias para la 
igualdad de oportunidades; 2) Pleno desarrollo de las capacidades de la población; y, 3) 
La apertura de espacios, para que la población tenga derecho a la participación social y 
organizada de las comunidades. Solidaridad fue un programa que combina el reto de la 
transformación productiva con un compromiso de tipo social, dando como resultado 
reafirmar el compromiso con las ciases más necesitadas y marginadas del Estado 
mexicano, esto mediante la provisión de servicios sociales básicos necesarios. 

Las características más representativas del programa fueron las siguientes: 

La responsabilidad. El sustento de este programa esta basado en la 
modernización económica y financiera para crear los recursos necesarios para el 
ejercicio de un mejor gasto. esto sin tener que recurrir al endeudamiento o gasto 
inflacionario, asl como tomar en consideración las gestiones sociales. 

La participación. Solidaridad estuvo fundamentada por la participación de la 
comunidad y el esfuerzo de la sociedad para hacer de esta misma comunidad una parte 
importante para la so1ución de los problemas. 

La lntegralldad. Solidaridad no sólo toma en consideración a los tres ordenes de 
gobierno para la solución a los problemas. sino que crea una interrelación entre estos 
con los sectores social y privado. 

P.RINCIRIOS YMETODO DE TRABAJ.O~DE,SOUDARIDAO; 

Solidaridad fue un programa que operó sus acciones y proyectos con base en 
cuatro principios fundamentales que son los siguientes: 

1. Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización en los individuos y 
comunidades. 

2. Participación y organización plena y efectiva de las comunidades (este 
control y seguimiento comunitario recibe el nombre de contrato social) 

3. Corresponsabílidad. 

4. Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos. 

Se decla que con estos cuatro principios se eliminaría cualquier vestigio de 
patemalismo. populismo o ciientelismo para mejorar el bienestar de la poblaoón pobre. 
Solidaridad fue un programa de la sociedad que impulso su movilización para trabajar 
unidos y progresar. Este fue el objetivo fundamental que perm1t16 lograr un consenso 
activo para el desarrollo y la justicia social. 
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"Solidaridad induye a todos los sectores de la sociedad para impulsar una nueva 
forma de hacer las cosas, recupera la participación corresponsable de la sociedad y las 
instituciones pollticas como base de la organización polltica y administrativa de la 
República. Solidaridad no crea aparatos burocráticos, su operación se sustenta en la 
estructura orgánica de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), y el apoyo 
institucional en los estados que les proporcionan las delegaciones de la misma y los 
gobiernos estatales y municipales". 11 

La estructura de Solidaridad se da en tres lfneas de acción, con las cuales da una 
seguridad de la consecución integral de sus metas; estas tres lineas son las siguientes: 

Primera linea: Solidaridad para el bienestar social. 

Segunda linea: Solidaridad para la producción. 

Tercera linea: Solldarldad para el desarrollo regional. 

l.t\•NUEVA RE(.ACIO.N ENTRE;·~:.so.t<JEDAD ·X~o_aJEBNQ: 

El programa de solrdandad cuenta con una Comisión de que preside el titular del 
Ejecutivo Federal y participa en ella diferentes dependencias y entidades de la 
administración pública federal. La coordinación de Solidaridad recae en el titular de 
SEDESOL 

Con el fin de mejorar la acción pública en materia social. el 25 de mayo de 1992 se 
creó la Sedesol. mediante decreto publicado en el DOF. Esta secretaria es producto de 
la transformación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE). y de una 
redistribución de funciones entre las secretarias de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y Pesca Entre sus propósitos están lograr 
una mayor coordinación sectorial para elevar el desarrollo social 

El Convenio de Desarrollo Social (CDS) es el documento iurid1co·administrat1vo en 
el que Solrdandad sustenta la planeación. programación y presupuestac1ón de sus 
acciones y donde los gobiernos federal y estatales establecen prioridades y convienen 
en la ejecución de proyectos de interés común 

La forma en como se hace llegar recursos el programa es mediante tres fuentes 
principales. 

a) Recursos Federales 

b) Recursos de Jos gobiernos estatales y mun1c1pales 

e) Aportac10nes de los benef1c1anos. generalmente mano de obra y materiales de la 
región 
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Estas tres fuentes de recursos otorgan grandes ventajas, una de las principales es 
que el gasto del programa no causa presiones inflacionarias. déficit fiscal o excesivo 
gasto público ya que en Solidaridad se suman los recursos programados para el 
bienestar social y el mejoramiento productivo en un esquema ágil de coordinación entre 
los gobiernos federal, estatales y municipales. Los recursos financieros se asignan 
directamente a las entidades ejecutoras. a los gobiernos estatales y municipales y a las 
comunidades organizadas en comités de Solidaridad 

La participación de ta comunidad es el elemento distintivo de Solidaridad. se ha 
convertido en el pilar de una estrategia que aporta una nueva forma de hacer las cosas. 
su base es la confianza y corresponsab11tdad entre comunidades y gobierno para 
realizar obras en beneficio de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 
Para que la participación de las comunidades tuviera una validez ante el Estado. se 
crearon comités ciudadanos encargados de impulsar las obras. y el principal objetivo de 
los comités era el de fungir como interlocutores de sus representados. abrir espacios a 
la participación directa de las comunidades. atender eficientemente sus necesidades 
más sentidas y corresponsabil1zarse en el proceso de mejoramiento de su nivel de vida. 
El comité es la célula de organización de So/idanda.:i. La creación de las células de 
organización permiten tener un control más estricto sobre los recursos y lo que se hace 
con los mismos. con esto se logra incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en el 
ejercicio del gasto. 

3.4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA 

1 995-2000. 

Después de terminado el proyecto de Solidandad la situaaón de pobreza y marginación 
no se resolvió del todo y por el contrario. algunas partes de la Republ1ca perdieron toda 
ciase de incentivos para tratar de subsanar su precaria situación. Ante esta gama de 
conflictos sociales era necesario instrumentar un programa que considerara dos 
aspectos fundamentales, el primero. requeria de hacer un d1agnost1co previo al 
programa en el que se consideran todos los aspectos en los cuales se habia logrado 
una mejoria. ya que no se podlan echar por la borda los buenos resultados del 
programa anterior y, segundo. identificar las necesidades básicas de la sociedad. para 
esto era necesario establecer un sistema de part1c1pac1ón activo entre la sociedad y el 
gobierno con el fin de hacer part1c1par a la gente en el combate a la pobreza como una 
prioridad naoonal. 

Debemos tener claro que el programa conocido como Progresa es parte del 
Programa Para Superar la Pobreza 1995-2000. instrumentado por el gobierno federal; 
es necesario no confundir los términos bajo los cuales Progresa es un programa 
destinado a satisfacer las necesidades de calidad de vida (educac1on. salud y 
alimentación). en comparación con la fórmula clasica en que se instrumenta el Plan 
Nacional de Des.arrollo 
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Durante el sexenio de Ernesto Zedilla Ponce de León, se está muy lejos de alcanzar 
las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se hereda del sexenio 
anterior la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). que se encarga de brindar 
apoyo a los sectores desprotegidos y pobres. En el ámbito del desarrollo social, la 
política zedillista establece cuatro puntes básicos para lograr dicho desarrollo: a) Igualar 
las oportunidades de desarrollo social; b )Promover el desarrollo equilibrado nacional de 
la población, las regiones y las ciudades; c)Privilegiar la atención a la población con 
mayor desventaja económica y social; y d) Impulsar una polltica integral y 
descentralizada de desarrollo social. 

No podemos menospreciar lo que se ha logrado con la implementación de 
programas anteriores al presente, pero sin embargo. los resultados no son los óptimos, 
ni los más satisfactorios. ya que siguen existiendo problemas de inequidad, marginación 
y rezagos sociales. 

Este programa no lo podemos considerar como lo más revolucionado pero si puede 
induirse como una nueva forma de entender y replantear el problema de la pobreza. 

Tenemos un nuevo enfoque del como se implementan los mecanismos. tanto de 
conceptos, como de redistribución del ingreso. aún cuando este último concepto se ha 
dirigido por brechas muy estrechas por lo que no ha permitido explorar nuevas 
posibilidades por el miedo al fracaso o a la falta de capacidad e inexperiencia. 

Como lodo programa que espera buenos resultados. es necesario considerar el 
funcionamiento y la aplicación de este programa en el largo plazo. para lo cual se 
intentaron aprovechar las ventajas y resultados que se han venido obtenido. pero al 
mismo tiempo era necesario dar la posibilidad de que el programa se mantuviera 
vigente, con las adecuaciones que se consideren para el momento de su aplicación o 
continuación. Esta seria la forma en como se supone funcionaria un programa que 
intenta alcanzar los mejores resultados en un lapso corto de tiempo. pero que será la 
base del desarrollo futuro. 

Los criterios que se propusieron se trato de que fueran lo más flexibles que se 
pudiese para adecuarlo a los nuevos momentos; se buscó preservar los principios de 
equidad y de justicia. al mismo tiempo que se establecieran los lineamientos para que la 
cobertura del programa se identifique con una validación objetiva y real de las 
condiciones de las familias; además se propuso que las estrategias tuvieran un 
carácter de implementación nacional. de manera integral, baio una forma de 
participación federalista. con politicas que resulten incluyentes y con una 
corresponsabihdad en el sentido de la equidad y de buscar un desarrollo sustentable. 

Los objetivos fundamentales que debe cubnr el programa se encuentran en todos 
aquellos conceptos que se involucren en lo relacionado a la pobreza. por lo que. se 
trato de igualar los derechos. la pos1b1hdad de ejerocm ;· las oportunidades para 
aquellos que no cuentan con las condiciones más favorables Un pnnc1p10 que debe 
cumplir el programa esta en el compromiso de procurar una política social que no sólo 
aspira a hacer realtdad el a=eso universal a todo" los sat1sfactores esenoales. sino 
convertir1os en aplicaoones tangibles; procurar un empleo productivo para poder 
acceder a una vida con dignidad social y con una amplitud plena culturalmente 
hablando. 
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La estrategia se centra en una polllica social integral, en donde se promueva la 
participación de todos los sectores de la sociedad lo que será la esencia del programa, 
se debe hacer conciencia en la comunidad, la concertación de los proyectos es básica 
con el propósito de abatir los rezagos de una mar.era más eficaz. ampliando las 
posibilidades de las comunidades que menos tienen. 

Entender la pobreza originada por una causa única resulta poco objetiva y con falta 
de criterio para poder opinar sobre sus circunstancias. debemos enfocamos en atacar 
aquellas variables que consideramos como el origen de la pobreza y la marginación, 
como son: Establecer programas de creación de empleos con buena remuneración; 
Fomentar el desarrollo de las familias otorgándole mayores ventajas. como pueden ser 
un acceso a una educación de calidad. incluyéndolos en programas de alimentación y 
salud; aprovechar al máximo la infraestructura con que se cuenta, tratando de que esos 
recursos que no se ocupan. por el momento, se transfieran a las ciases más 
necesitadas; el acceso a una vivienda es imprescindible. se deben establecer sistemas 
de a=eso enfocado a los trabajadores con un salano mínimo. 

El Federalismo es un punto importante en la implementación y en el buen 
funcionamiento del programa. la participación de Jos diferentes niveles de gobierno es 
básica para obtener buenos resultados, asi como para establecer vlnculos que 
interrelaciones e interacciones para poder llegar a las células poblacionales; la 
actuación de los diferentes niveles de gobierno elevara el grado de institucionalidad, es 
necesario redefinir los principios. capilcidades y alcances del gobierno federal. con 
respecto a sus subniveles. 

Para identificar las regiones más necesitadas y pode. llegar a equipararlas con sus 
similares. más desarrolladas es necesario establecer una retaoón entre la federación y 
los estados en la creación de proyectos debe favorecer las condiciones de un Plan 
Nacional de Desarrollo que fomente el progreso. el gobierno estatal tiene la 
responsabilidad de implementar proyectos de desarrollo regional y debe vigilar que los 
municipios cumplan con los objetivos que tiene a su cargo por medio de programas 
municipales de atención a Ja población. 

3.4. 1 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA 
1 995-2000: 

MARCO NORMATIVO Y PROGRAMAS. 

* MARCO NORMATIVO. 

El Programa para Superar la Pobreza esta fundamentado en lo establecido en el 
Sistema Nacional de Planeaoón Democrática Se da cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Planeación en lo referente a su articulo 22º. relativo a que el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 indicará los programas sectoriales que deben ser elaborados. asi 
como su complicidad con el Plan Nac•onal de Desarrollo. en los programas sectonales. 
institucionales y regionales. Aunque no se puede dudar de la importancia que llenen los 
programas por si sotos. se deben apegar a tos objetivos y metas que se plantean en et 
Plan Nacional de Desarrollo asi como espcofícar los objetivos. pnondades y políticas 
que regirán el desempeño de las act1v1dades del sector admmostrahvo de que se trate. 
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En el siguiente orden de importancia encontramos el apego al articulo 23ª de la 
misma ley, en el sentido de identificar las regiones y poblaciones en donde el problema 
de la pobreza extrema este presente, con el propósito de concentrar el esfuerzo público 
y social en la erradicación de los factores que la originan. 

Para la elaboración del programa se procedió conforme al articulo 20º de la ley de 
Planeación, y se tomaron en cuenta las propuestas recogidas en los foros de consulta 
sobre desarrollo social que organizaron conjuntamente los poderes Ejecutivo y 
Legislativo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, las cuales se 
caracterizaron por la diversidad del origen de los ponentes y de la pluralidad de las 
propuestas. 

Asimismo el programa esta acorde con la Ley de Orgánica de la Administración 
Pública Federal, que en su articulo 9• menciona la conducción de las actividades de 
manera programada a partir de las políticas que establezca el Ejecutivo Federal, 
además se atiende al articulo 32· al dotar de las capacidades de formulación, 
conducción y evaluación de las políticas generales de desarrollo social, para obtener el 
combate a la pobreza y la marginación más efectivo y a la elaboración de los ¡:rogramas 
regionales que senale el E¡ecutivo Federal. 

El programa es congruente con el PND 1995-2000 en lo concerniente a la 
superación de la pobreza extrema que establece como lineas de a=ión la provisión de 
servicios básicos, asl como el apoyo al empleo, la producción. la productividad y al 
ingreso. considerando como ejes a la alimentación, educación y salud, vivienda y sus 
servicios; asl como el fortalecimiento de la infraestructura productiva e impulso de 
empresas agroindustnales de orientación social y proyectos productivos 

3.S PROGRAMAS. (PROGRESA) 

El objetivo central del Progresa es lograr una reducción de la pobreza extrema en el 
mediano plazo. privilegiando la atención a las regiones y los grupos que más lo 
requieren. Para ello, se propone llevar a cabo una serie de acciones integrales y 
complementarias que incidan en los factores que contribuyen a ta reproducción y 
transmisión intergeneracional de la pobreza. Estas acciones buscan apoyar a las 
personas y las familias durante los momentos clave de sus ciclos de vida 

El lema instrumentado y que sirve de punto de partida y destino del programa 
Progresa es: incrementar la productividad del trabajador para que este sea bien 
remunerado en su trabajo, se reqwere de impulsar el desarrollo pleno de las 
capacidades y potencialidades de los md1vtduos, pnvilegiando a los que viven en 
condiciones de pobreza extrema. " 

Es propósito del programa es vincular las tareas del gobierno en tomo a tres 
políticas fundamentales: 1 )E/ desarrollo de acciones coorrimadas y congruentes para 
incrementar las capacidades md1viduales y familiares, 2)La construcción de 
infraestructura básica municipal y; 3)EI impulso a /as actividades productivas que 
aumentan el ingreso y el empleo 
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la superación de la pobreza extrema sólo se alcanzará mediante un esfuerzo de 
coordinación y continuidad en la acción institucional. La magnitud del reto implica 
necesariamente una perspectiva de largo plazo este horizonte permitirá que las 
acciones de superación de la pobreza extrema mantengan un carácter prioritario dentro 
de la agenda nacional. propiciando la inclusión y la participación de las instituciones 
públicas y de la sociedad en esta tarea. 

ESTAATEGJA'S:G.ENe:AA.L:@~ 

La polltica de superación de la pobreza se sustenta en las siguientes estrategias 
generales: 

1. Integral/dad y continuidad de las acciones. La integralidad parte de una 
mayor vinculación y coordinación de programas, con la finalidad de que las 
acciones permitan incrementar en forma real y perdurable la calidad de vida de 
la población y no sólo el cumplimiento de las metas sectonales aisladas. La 
continuidad de las acciones permitirá que los grupos más vulnerables tengan 
opciones sociales especificas durante todo el ciclo de vida. La atención a estos 
grupos se concentrará en los nir"los. jóvenes, mujeres de comunidades rurales 
pobres y de zonas urbanas marginadas. indígenas. jornaleros agrlcolas. 
migrantes y personas de la tercera edad. 

2. Descentralización. El proceso de descentralización se desarrolla mediante una 
profunda redistribución de responsabilidades, atnbuciones y recursos en la que 
el gobierno federal mantiene la conducción y evaluación de la politica nacional 
de superación de la pobreza. estableciendo los cauces y procedimientos de 
colaboración con los gobiernos de los Estados y Munic1p1os 

La descentralización se propone lograr una transición ordenada que mantenga la 
congruencia y la cohesión de la politica dirigida a resolver un problema de 
prioridad nacional, al incrementar los recursos destinados a los Estados y 
Municipios. acrecentar la calidad y la cantidad de los servicios básicos y 
fortalecer las capacidades de gestión estatales y municipales en las tareas de la 
superación de la pobreza extrema Ello comprende un proceso gradual y 
equilibrado en la definición y ejecución de las acciones exclusivas. coordinas y 
concurrentes de cada orden de gobierno. 

Se establecerán lineamientos generales en la distribución del gasto para superar 
la pobreza que permitan garantizar la equ:dad y transparencia en la asignación a 
Estados y Municipios. evitar discreoonahdad en la distribución. fortalecer la 
capacidad de decisión de los Ayuntamientos y asegurar que el presupuesto se 
destine directamente a acciones que apoyen con prioridad a la población en 
pobreza extrema 

Este programa se plantea consolidar el proceso de descentralización mediante la 
institucionalización de las aportaciones que la Federación transfiere a los Estados 
y los Municipios para infraestructura social básica. dotando de mayor autonomía 
a los Ayuntamientos. 
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3. Orientación Especial Hacia las Reglones de Atención Prioritaria. Cuando se 
elaboró este Programa la Sedesol. en coordinación con los gobiernos estatales, 
se definieron 91 regiones prioritarias para focalizar los esfuerzos sectoriales y 
regionales en favor de mil 377 municipios del pals. Esta regionalización incluye 
la definición de 26 regiones de atención inmediata que serian el punto de partida 
para dar congruencia y unidad a las acciones institucionales en estas zonas. 

Estas regiones se localizan en 14 Estados del pais y comprenden 702 
municipios. Actualmente el número de municipios que conforman a estas 
demarcaciones asciende a 1,418. 

4. Corresponsabllldad Ciudadana y Participación Social. El Programa concibe 
a la corresponsabilidad como un esfuerzo permanente por acercar las decisiones 
a la comunidad y ampliar los canales de participación social. la cual encuentra 
uno de sus elementos más valiosos en la organización de la comunidad. El 
esfuerzo del gobierno por apoyar la participación social no se limita a su 
incorporación formal a programas públicos. sino que alienta la cohesión de las 
comunidades en torno al objetivo de mejoramiento social. 

5. Fortalecimiento de la Asignación Equitativa de Subsidios. Esta estrategia 
propone la reorientación de la politica de subsidios, con el propósito de canalizar 
estos recursos públicos a la población en extrema pobreza. 

Se pretende que los subsidios sean selectivos y temporales para transformar 
realmente las causas y las expresiones de la pobreza. a fin de que las personas 
se Incorporen en igualdad de derechos y oportunidades al proceso de desarrollo. 
Asimismo, se trata de evitar el crecimiento de programas aislados y de bajo 
impacto, asf como proporcionar una mayor integrahdad en los apoyos brindados. 

Los programas alimentarios se reorientan y fortalecen con el poros1to de que los 
recursos públicos se destinen a la población que más lo necesita tomando en 
cuenta los siguientes criterios: /a pertinencia de impnm1r mayor mtegralidad a las 
a=iones de salud. educación y alimentaaón: la necesidad de que los apoyos se 
otorguen en los periodos esenciales del cido de vida, y aumentar la cobertura en 
las regiones de mayor pobreza 

6. Promoción del Desarrollo Sustentable. La superación de la pobreza extrema 
requiere incorporar la dimensión ambiental mediante la conformación de 
alternativas de consumo y de produ=1ón acordes al principio de sustentabihdad. 
Se propone adoptar una estrategia que propicie cambios en los sistemas 
productivos mediante el fomento de la cultura de preservaoón y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales basada en que la propiedad 
o usufructo de la tierra conlleve derechos y obligaciones para su buen uso. 

VERTIENTES O LINEAS DE ACCIÓN. 7 4 

Se propone articular las acciones. de manera simultanea y coordinada en torne a tres 
vertientes básicas: 
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A. Desarrollo de las capacidades de las personas y las familias. Esta 
vertiente comprende las acciones de alimentación. salud y educación y tiene 
el propósito de asegurar que los apoyos alcancen efectivamente a la 
población que más lo requiere, garantizando una mayor eficiencia social en el 
uso de los recursos. También incluye las acciones de asistencia social 
orientadas a la atención a grupos prioritarios. con el fin de mejorar sus niveles 
de vida. Se parte del reconocimiento de que la salud, la nutrición y la 
instrucción básica son elementos esenciales para asegurar la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de las capacidades individuales. El esfuerzo 
interinstitucional se articula en las acciones del Programa Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA) el cual se concentra en zonas rurales y urbanas 
que presentan las mayores carencias, así como los grupos vulnerables con 
especial atención a las comunidades indlgenas. 

Las acciones se instrumentan en forma gradual. Inicia en localidades 
seleccionadas de las regiones más marginadas y se avanzará gradualmente 
hacia otras entidades de la república hasta cubrir la totalidad de la población 
en pobreza extrema. En aquellas comunidades en donde aun no opere 
Progresa. los programas de abasto social, tendrán una paulatina reonentación 
de sus acciones por lo que se reforzará el apoyo a las zonas rurales y 
comunidades indigenas. 

B. Construcción do Infraestructura Básica Municipal y Servicios a la 
Vivienda. Ante la magnitud de los rezagos que aun persisten en materia de 
infraestructura básica, se requiere continuar con las acciones para satisfacer 
estas necesidades tanto en las zonas rurales como en tas áreas urbanas. 

Las acciones que se desarrollan en el marco de esta vertiente se proponen 
mejorar las condiciones de vida de la población que habita en las regiones 
más pobres. mediante la construcción y rehabilitación de los servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado. electrificación. construcción de caminos. 
pavimentación, ampliación de la infraestructura educativa y de salud y 
mejoramiento de la v1v1enda. 

Se busca aumentar la capacidad de e¡ecuc16n de los gobiernos locales en la 
construcción y me1oram1ento de estos servicios. Para ello se continuará 
transfiriendo recursos presupuéstales destinados a atender los rezagos 
sociales en las comunidades que presentan los mas altos índices de pobreza. 

Asimismo, las acciones en materia de salud se vincularan con las metas de 
los programas del sector salud como son: promoción y fomento de salud, 
salud infantil y escolar. salud reproducllva. mun1c1p10 saludable. ampl1ac1on de 
cobertura y el programa IMSS- SOLIDARIDAD, entre otros. Por su parte el 
mejoramiento de ta vivienda de la poblaoón que se encuentra en cond1c1ones 
de extrema pobreza es objeto de acciones espeaficas del programa. 
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C. Oportunidades de Empleo e Ingreso. Esta vertiente incluye medidas 
orientadas a incidir en el mejoramiento del entorno económico en que se 
desenvuelven los grupos sociales en condiciones de pobreza extrema. Los 
apoyos que contempla tienen la caracterlstica de ser complementarios a otras 
a=iones institucionales que se realizarán en el ámbito de las pollticas de 
empleo y de desarrollo rural y económico. con el propósito de desencadenar 
procesos sostenibles de mejorla en el largo plazo. 

Destaca la conllnuación del programa de empleo temporal cuyo objetivo es 
apoyar el ingreso familiar y promover obras de beneficio colectivo en 
infraestructura social básica. También se incluye los programas de empresas 
sociales y cajas de ahorro que se sustentan en esquemas de crédito 
orientados a capitalizar a grupos sociales con potencial productivo pero q~e 
no tienen a=eso a los financiamientos que ofrece el mercado. Asimismo. se 
impulsaran a=iones de apoyo a grupos de población especificos como 
indlgenas. jornaleros agrícolas y mujeres en condición de pobreza. 

Se impulsarán también a=iones especificas para combatir la desertificación y 
aumentar las oportunidades económicas y el nivel de vida de las familias que 
habitan en zonas áridas. Se apoyarán además proyectos productJvos de los 
grupos de artesanos más necesitados. 

El propósito es lograr una adecuada complementanedad entre estas vertientes para 
avanzar hada una estrategia integral de superación de la pobreza extrema. 

Para lograr que las vertientes expuestas alcancen los resultados más óptimos y que 
además sean suficientes la familia se convertirá en el eslabón que permitirá enlazar las 
acciones gubernamentales con la actuación activa de la sociedad. para lograr esto es 
necesario identificar a las familias y los hogares que habitan con el propósito de 
hacerles llegar los recursos por medio de los programas de apoyo ding1dos a los 
miembros más vulnerables de la familia. siendo estos las mujeres. los niños y las 
personas de la tercera edad. para hacer esto una realidad se utilizara el Progresa como 
la herramienta idónea para ese tipo de trabajo. 

Dentro de la identifiéaaón de los hogares beneficiados con el programa de Progresa 
surge la necesidad de proveer con recursos a los m::!mbros más vulnerables de la 
sociedad es una tarea imprescindible dentro de los retos de una polit1ca social. En la 
búsqueda por acercar los recursos a quienes más los necesitan. la focallzación hace 
referencia a una metodología de planeación que pem1ita llevar estos recursos con 
equidad y eficiencia. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO 111. 

A continuación haremos una revisión numérica de los resultados obtenidos con la 
implementación del PRONASOL, asl como también del Programa para Superar la 
Pobreza. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE SOLIDARIDAD. 

Durante los seis anos que duró el programa nacional de Solidaridad. de 1989 a 1994, 
se ejerció un presupuesto total que ascendió a 51 mil 818.7 millones de nuevos pesos. 
De 1989 a 1994 los recursos destinados al programa tuvieron un crecimiento real del 
202.9%; los recursos federales fueron equivalentes a 34 mil 587 5 millones de nuevos 
pesos y crecieron en términos reales un 174 8% en et mismo periodo 

En total se realizaron mas de 523 mil obras en las comunidades más pobres del 
pals. Los recursos de Solidaridad se enviaron. prioritariamente a indigenas, campesinos 
y habitantes de colonias urbano-populares 

En el periodo de 1989 a 1994, del gasto total de Solidaridad. el 27.2% se e¡ercio en 
las seis entidades. que. de acuerdo con el Censo de 1990. presentaban mayor grado 
de marginación: Chiapas. Oaxaca. Guerrero. Hidalgo. Veracruz y Puebla 

En este grupo de Estados se localiza el 94% de los mun1c1p1os con grado de 
marginación muy alto y el 71°/o con grado alto Asimismo. en esos estados se concentra 
el 43.9% de la población rural del país y el 65.1 % de los habitantes de cinco anos y mas 
que hablan alguna lengua indígena. Del total de los recursos de Solidaridad e¡erc1dos 
en el lapso 1989-1994 se distribuyó en tres vertientes. de la s1gu1ente manera Vertiente 
del Bienestar social que representó poco más del 52% (gasto realizado en agua potable 
y alcantarillado. urbanización. electrificación. infraestructura educativa. niños en 
solidaridad. infraestructura de salud. escuela digna. apoyo al servicio social y v1v1enda 
en solidaridad); Vertiente Productiva con el 15% (los fondos de solidaridad para la 
producción, empresas de solidaridad. infraestructura de apoyo productivo. apoyo a 
cafeticultores. fondos regionales indígenas y mu¡eres en solidaridad). Desarrollo 
Regional con el 20º/o (carreteras y caminos rurales. y fondos mun1c1pales de 
solidaridad). y el restante 12º/o se destino a otras acciones de apoyo, durante este 
periodo los programas citados anteriormente fueron los que mayores recursos 
ejercieron para combatir la pobreza en todo el pais. sobre todo en aquellas regiones en 
donde ésta era mas lacerante Estos recursos adquieren relevancia por que fueron 
distribuidos con base en las prioridades que cada comunidad manifesto segun sus 
necesidades mas urgentes 

En el siguiente cuadro se muestran Jos montos de gasto que realizo Solidaridad en 
el periodo de 1989-1994. esto con et fin de corroborar ta participación del gobierno 
Federal y Estatal en el e¡ercic10 del gasto 
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Distrito Federal•• 

GASTO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

1989-1994* 
f l 'I'~ le~ c•I < wu1· 1·1o(JlliMlo) 

·f:ederal: Estatal total 

2. 232. 584.7 '><l. 116.6 3, 173, 751.3 

2. 2CM, '411.B 763. "491.7 2, 967, 904.5 

1, 806, 986 o ....,,, 771.2 2. 2"47, 697.2 

1, 347, 400.2 860, 691.9 2, 208, 092.l 

1, 127, 008.1 ~27, 9H ... 8 1, 65-4, 92'4.9 

1, 009, 087.} 8S3, S22.1 1, 66.1, 609.3 

1 lb, 97'4 6 4, 816.2 121, 790.8 

%·del gasto 
.. ···f:i!der.f'-·· 

6.5 

6.4 

6.2 

3.9 

3.3 

2.9 

0.3 

1 El porcentaje de gaS1o Federal corresponde solo a las partJopac:JOOeS que realiza et gobterno Federal y no al gas.to 
total 

•Es la Enbdad que más paruopaoones federales reobc 

• • Es La Enbdad que menor parbap.loón n."CJbe del goble'f'TlO Federal. 

fuente Sol•Oandad Seis Af\os de Traoa¡o (SEDE SOL) 19~ 

Por medio de los datos que contiene el anterior cuadro se puede desechar la 
hipótesis que plantean algunos autores al afirmar que el programa de Solidaridad 
mantenía una estructura que sólo ayudaba a solucionar los problemas de pobreza y 
marginación en las ciudades. pero si nos detenemos a observar los montos de dinero 
destinados a me¡orar la situación de las entidades federativas nos podremos dar cuenta 
de que. por eiemplo. el D1stflto Federal era la entidad federativa que menores recursos 
percibía para realizar proyeclos de desarrollo social 

Mención aparte merece el caso del Estado de México. el cual gasta una cantidad 
importante de recursos federales, siendo la quinta entidad que mayor proporción de 
gasto federal e¡erce ($1. 635. 776.2). su capacidad de gasto que realiza por medio de 
sus propios ingresos estatales es la mas alta del con¡unto de entidades que componen 
el territorio nacional ($1. 574. 644 7). dando un total de S3. 21 O. 420 que corresponden 
al gasto por entidad. Esto contrasta de manera importante con la proporc1on de gasto 
que eiecuta Chiapas que es la entidad a la que mayores recursos federales se destinan 
($2. 232. 584 7). en tanto que. la capacidad de gasto estatal que puede realizar es 
mucho menor que la del Estado de México. siendo solo de $941 166 6. esta cantidad 
representa el 60% del gasto estatal que percibe el Estado de México 
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En este caso el gobierno Federal cumplla con su parte de asignar recursos a cada 
una de las entidades. la forma en como de distribuyera el gasto correspondla 
determinarlo a las propias autoridades estatales. lo que analizamos en esta parte es el 
monto de gasto total que correspondla a dichas entidades. no analizamos la forma ni el 
destino de los gastos estatales. Pero basta con echarle un vistazo a las di!erencias 
comunes que se dan entre las propias entidades. por ejemplo. las entidades de Chiapas 
e Hidalgo. no tiene una capacidad de gasto tan alta como el Estado de México, pero sin 
embargo han logrado sobrellevar su precaria situación, que por momentos puede ser 
mejor que la del Estado de México, en tanto que. el Edomex no ha logrado solucionar 
sus problemas de pobreza y marg1nac1ón. sino que se han incrementado las 
inconformidades debido a la poca oportunidad que el prr:>p10 estado brinda para que sus 
habitantes puedan elevar su calidad de vida, esto como consecuencia de la mala 
planeación de proyectos y planes que puedan tener efectos sociales favorables, 
privilegiando a los grandes inversionistas y al capital privado, pero los ingresos que se 
perciben no refleian el desarrollo y el crecimiento del Estado. 

Y como el caso anterior podemos encontrar vanos más, en los que destacan 
situaciones anómalas debido a la poca claridad con que se llevan a cabo las a=1ones 
en beneficio de la población ó grupos sociales que más lo necesitan 

El apoyo que brindaba el gobierno se daba ba¡o la vertiente de las tres lineas de 
acción instrumentadas por Solidaridad· el bienestar soC1al. apoyo a proyectos 
productivos y el apoyo a la infraestructura btJs1ca para el desarrollo regional. El total de 
gasto destinado al Pronasol aumentó de un millón 640 mil de nuevos pesos en 1989 a 
siete millones 747 mil en 1993, y a nueve millones 233 mil en 1994. de representar el 
0.32% del PIB. dicha cifras pasaron a s1gn1ficar el O 73% del PIS 

El accionar e implementación de los programas corrían a cargo del gobierno federal. 
a falta de una secretaria de Estado que se encargara de poner a funcionar los 
programas con la responsabilidad intrínseca de establecer mecanismos de v1g1lanc1a, 
asi como de evaluación y de recabar los resultados que arroiasen dichos programas 

Después de 1dent1f1cadas las lineas de acción se crearon un coniunto de programas 
tendientes a subsanar la precaria situación de la gente que mas lo necesitaba, en los 
siguientes cuadros mostramos los programas mas importantes dentro de cada linea de 
acción. los montos que cada programa utihzó en el periodo de 1989 a 1994. asi como la 
cantidad de personas beneficiadas por dichos programas. 
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PRINCJPAL.J;S PROGRAMAS 1989-19lM• 

GASTO (mUO. de n.-os pesos) 

PROGRAMA FEDERAL ESTATAL 

Proyectos PtoducUvos 

TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA 

Fondoe pa1ai la Producci6n 2. •1'ói J.21 'ói 1.e..e o~ 2 J 161 J.U o Hoci:Al'sa 

c.jas en Solidaridad ea, .. Loe.al 

Empres.as de SoUdark:Ud 875. 638 7 Empre!.a 675. 638 7 00 

Fondos Regionales lndlgena& 

PaltVnonlo Cutu.al lndt¡¡ena 

Ml.íent• en Soffclo.rid.&d 

""'1Yo • Ca letia.oltot ... 

.JomaJeroa Agrn:oo.a 

Eoolog1'1 Producttv• 

lnfraeatructura de Apoyo Produdivo 

J.49.22'45 

2'9, 393 6 

182. 8~ 3 

J,.11. 921 6 

42. 6'6 8 

;'5 576 J 

822. 4'68 9 

00 

00 

66. 407 o 
00 

18. 428 8 

9. 921.2 

415. 141 7 

J.49, 22.4 5 Proyecio 

29. 393 6 Proyecto 

269. 30 1 3 Prt>y<>ciO 

J.4 1 . 921 6 Hect/tfea 

61.0756 Obt• 

35, 499 5 Proyecio 

1 . 23 7. HocUw .. 
6106 Obta 

Apoyo• Productoras F()f"M.tales •5. 244" o o 45. 24' 4 Hectarea 

Otraaao::iOOe•Produc:tivas '111.Mev 2e1.•&&1 1.•~11~0 

aubll.c:IUI •• 2S2. tlf.I 1, H!l,, •U.O 7, 117, a.ot..a 

tnfnlescructu,. EUstu de APoYo IJl 

Desarrolló Regional 

Fondos ~les de 
SolldllOdltd ~ b92 552 o 

CarreU'f".u y camnos R16&1e.5 3 9.lS. 11:' 5 

Subtot.oil l..t.ZT.•MS 

Otros Progromaa • 977, 595 5 

Total U, ~7. S>0.5 

P•~• 1 lil'9-fi e::-•• ••t.,....Oo 

1,687,0200 

1. 935. 77S 2 

J.. •u. n$.2 

1 •15 3111. 

17. :11. 11.2. 

~..:> rxk.i,-. 1...::..,_,... t.óef•'""• o.,.. - .,..c...-. pc.;w t:w. ra~ •'ltl 1 ~ 
110•••"'-'• ....... •0-0~ 
• E......,.,_,. Ct....o..--... 

... 579. 572 o 
5. 870. 887 7 

H. ·U.O. <tH.1 

6. 403, 276 9 

11. Ita. ••l.1 

Obra 

RESULTADOS 

CANTIDAD BENEFICIARIOS 

~. 900. 698 1.072, 762 

2., t5 89. 814 

19. 905 e.e. 598 .. 

6. 801 77. 605 

3. 688 166. 445 

6, 273 164. 200 

473. 012 :lt 259. 736 .. 

14, 374 392, 240 z, 

530 16. 817 

~.005 
860. 871 

15.488 

"'°"'· 763 
6&. 507 

113,431 2. 341 

1 Ne 

El Programa Nacional de Solidandad (Pronasol) identifica tres lineas de acción: 
bienestar social. proyectos productivos e infraestructura básica de apoyo al desarrollo 
regional; de estas la que mayores recursos ejerció y mayor cantidad de beneficiaros 
logro fue la linea de bienestar social. esto gracias a la implementación de proyectos 
tocalizados que se facilitó su accionar con la participación acttva de las comunidades 
objetivo. 
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La modificación al articulo 27 permitió la escrituración de una gran cantidad de 
tierras ejidales logrando beneficiar a más de dos millones y medio de familias; se debe 
destacar el gasto ejercido en la educación, la constru=ión de espacios educativos, la 
remodelación y mantenimiento de escuelas paso a formar parte de las prioridades del 
gobierno, logrando alcanzar una cantidad de beneficiarios importante, siendo 22 
millones 686 personas beneficiadas con este proyecto; otra vertiente de la linea de 
bienestar social fue la urbanización cuyo gasto supero por mucho a los demás 
proyectos, este programa de urbanización estaba dirigido a remodelar, modernizar y 
restaurar a las metrópolis de las Entidades. 

El monto de gasto ejercido es muy alto. si lo comparamos con algunos otros 
programas, pero en términos de los costos de construcción y mantenimiento no es lo 
mismo gastar para pavimentar una calle en la zona metropolitana que en el medio rural, 
en donde diflcilmente se pueden tener caminos pavimentados, al construir en una 
ciudad ya establecida y en donde los efectos negativos de cualquier constru=ión son 
mayores, situación que no se da en el medio rural por diversas causas, la que 
consideramos más importante es la densidad de población, es decir, la cantidad de 
habitantes por kilómetro cuadrado. 

El caso del agua potable y del alcantarillado son cuestiones que contrastan al medio 
rural con el urbano, ya que la infraestructura para hacer llegar el agua y dotar de 
drenaje a una colonia urbanizada, es menor que dotar de los mismos servicios a una 
población alejada de las ciudades. esto porque es necesario crear toda la 
infraestructura necesaria, totalmente nueva, y siempre el primer gasto es el más alto 
debido a que se realiza pensando que en un futuro sea la base de nueva 
infraestructura. 

La instalación del agua potable fue una demanda reiterada a Salinas de Gortari 
durante las giras que realizó para promover su candidatura presidencial. A la vez. la 
instalación de agua potable en Municipios y localidades del país era un requerimiento 
de la modernización en la infraestructura básica: sin embargo. gran parte de los 
gobiernos municipales carecla de la capacidad para realizar dicha 1nstalac1ón. " 

Debido a lo amplio de la linea de apoyo al bienestar sooal la cantidad de dinero y de 
beneficiarios superó por mucho las expectativas y a las demás lineas de a=ión. 
además de que los proyectos tuvieron un impacto social mas relevante ya que se trato 
de satisfacer sus necesidades básicas, en lo que a mejorar su calidad de vida se 
refiere. 

La linea que se enfoca a brindar apoyo a proyectos productivos no logra tener el 
impacto de la linea anterior, pero sus logros también son importantes. Es necesario 
hacer énfasis en esta linea de acción, la cual en un futuro. oc<is1onará oraves 
problemas y conflictos a la sociedad, esto por la forma en como se manejaron los 
recursos y las persona beneficiadas de los programas de apoyo 

"' Gordon R. S..~ E1t1rr lo ,¡; .. ~acJa >· l.z h,:m•-'"-'-1 rl r~wJ ,~ p<-.l1J1 .. -J .k:.>i. r..J/ Ln l..&• pe.latK.• ..c:-&a&c... dC' Mtdc .. .-. 
kM afto• llO'lnata~ &11t. UNAM. fLACSOy PlJlr.a y V.a~ Pnrnic:o c.J..c~ón. Mc-......_-u. l~. p.11g ~~) 
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El gasto más importante de esta linea es el de Fondos para la Producción. en la cual 
se beneficiaron un millón 72 mil 182 campesinos temporaleros, con un total de 2 
millones 900 mil 698 hectáreas apoyadas. esto por medio del programa de apoyo al 
campo; se crearon 19 mil 905 empresas nuevas, para beneficiar a 84 mil 598 personas, 
las cuales lograron mantener sus empresas para asl poder brindar empleo permanente; 
el programa que se destina a brindar apoyo a los indlgenas ejerce una cantidad 
importante de recursos. que junto con el programa de apoyo a cafeticultores (apoyando 
a más del 92% del pafs) y a los jornaleros agrfcolas registra la mayor cantidad de 
beneficiados. El principal objetivo de esta linea de a=ión era dotar de recursos 
suficientes al sector agrario con el fin de hacerlo productivo y competitivo, poniendo 
énfasis en los estados de Chiapas. Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. que se 
consideran entidades con un alto grado de marginación y población indfgena. Con la 
implementación del programa de proyectos productivos se logro apoyar las condiciones 
de vida de alrededor de 164 mil mujeres. 

Como complemento de las vertientes de bienestar social y productivo de Solidaridad, 
que apoyan el desarrollo del piso social básico para el bienestar y el empleo, la 
vertiente de desarrollo regional conjuga los esfuerzos de ambas en programas 
integrales aplicados en determinadas zonas. para aprovechar sus potencialidades. 

De la linea que se aboca a brindar apoyo al desarrollo regional destaca ef programa 
de Fondos Municipales en Solidaridad y el de Carreteras y Caminos Rurales. con el 
programa de fondos municipales se beneficiaron a 2 mil 341 municipios o 
ayuntamientos, que representan el 97.9% del total existente en el pafs, realizando en 
ellos 113 mil 431 obras y proyectos. Dentro de esta linea de desarrollo regional se 
encuentra el programa cien ciudades que tiene como propósito la descentralización de 
las actividades económicas de las principales zonas metropolitanas del pafs: Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey. Otro de sus objetivos era orientar la migración interna 
a lugares estratégicamente ubicados y con mejores perspectivas de crecimiento que los 
lugares de origen de los grupos sooales empobrecidos. Este programa originalmente 
induyó cien ciudades. 

Sin embargo. se han incorporado catorce más para hacer un total de ciento catorce, 
en las cuales se ubican 205 municipios que concentran una población aproximada de 
26.6 millones de habitantes. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA SUPERAR LA 
POBREZA 7 6 

En lo que se refiere a evaluar los resultados y alcances del Programa Para Superar la 
Pobreza (PSP), y en especifico de Progresa, aún no se tienen cuantificados los logros 
reales del programa, la información oficial, en algunos de los casos, carece del respaldo 
estadlstico, situación que podemos atribuirle a varios factores. en el que destaca en 
particular el cambio de régimen presidencial. Este cambio se traduce en un nuevo 
rumbo de la polltica social en el que los logros de la administración anterior deben ser 
los únicamente conocidos y del dominio público, esto si partimos del supuesto de que 
los resultados de una nueva administración, teóricamente, no deben ser sujetos de 
comparación dadas las condiciones propias de cada momento y situación, pero 
además, la falta de continuidad de algunos programas y la desaparición de otros hace 
que un programa que se aboca a subsanar las necesidades básicas de la población 
provoca el descontento entre la sociedad. 

Hemos hablado de que el principal instrumento para combatir la pobreza en México 
durante el régimen de Ernesto Zedillo fue el Progresa. dicho programa de apoyo a los 
más necesitados también estuvo inmerso en problemas de malversación de recursos, 
dando sustento nuevamente a la hipótesis de que lo que falla, en la mayorla de los 
casos, no son las instituciones sino las personas que trabajan dentro de ellas, las 
instituciones tienen principios bien definidos que tergiversan las personas encargadas 
de la institución. Y para ejemplo basta un botón: ·según la Auditoria Superior de la 
Federación se encontraron anomallas en el gasto ejercido por el Progresa en el 
combate a la pobreza. principalmente en los estados de Coahuila. Guerrero. Hidalgo, 
Oaxaca y Sonora; entre las anormalidades se encontraron facturas apócrifas. pagos 
duplicados y realización de obras en Jugares en donde no hay población". " Estas 
situaciones se han convertido en el común denominador de las polit1cas sociales. 

El Programa para Combatir a la Pobreza volvió a caer en el mismo hoyo en el que 
Solidaridad cavo su tumba. el alcance propio del programa no daba para ser tan amplio, 
no por que no se quisiera sino que las prioridades eran diferentes. además de la falta 
de recursos suficientes para hacer que los programas funcionarán adecuadamente, es 
por eso que los resultados son escasos en términos numéricos. aunque se lograron 
resultados en relación a tratar de elevar la calidad de vida de la población, un ejemplo 
de esto es el mantener el nivel de precios como una variable baJO control. que aunque 
sus efectos se veran mas en el largo plazo. los efectos inmediatos son muy a 
cuentagotas. Programas como el de Empleo Temporal tuvieron un efecto de muy poca 
duración, y que al final. en el recuento de los resultados. sólo fueron una falacia más del 
PSP . 
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Ahora bien, si consideramos el monto de inversión que se realiza en las vertientes 
de dicho PSP, dicho monto es importante, pero hay también que revisar las obras que 
se realizaron y la calidad de las mismas, ya que en la mayorla de los casos no cubrlan 
los requerimientos técnicos de seguridad, otras eran proyectos que se quedaban a 
medias por la falla de recursos o bien, su construcción no tenla razón de ser, es decir, 
la falla de planeación y de organización de los tres niveles de gobierno ocasionaba que 
los proyectos y los programas adquirieran rumbos muy diferentes en función de 
objetivos particulares e individualistas de las personas que se encargaban de los 
programas. 

El PSP, con su elemento más importante, el Progresa, intento ser la plataforma de 
un proyecto de largo plazo, se terminaría con la visión de corto y mediano plazo 
aplicada en el programa anterior, pero desafortunada o afortunadamente, deacuerdo a 
las preferencias de cada lector, se dejo de lado el aspecto polltico. principal eje rector 
de la vida nacional y que con la oferta de poder, intrínseca al modelo de polilica 
mexicano. hace sucumbir a la sociedad más organizada del orbe. El surgimiento de una 
polltica social refundada hace necesario un periodo de transición, en donde no se debe 
destruir lo ya realizado que garantiza buenos resultados, sino apuntalar lo que esta bien 
construido, situación que no se dio en este cambio de poder pollt1co. 

Para poder hacer un balance de los resultados y logros del PSP debemos conocer 
las directrices bajo las cuales se sustento el trabajo del programa con el fin de tener un 
acercamiento más real entre lo que se dice en los discursos. entre las cifras oficiales y 
los resultados que arrojan las evaluaciones que cada grupo especifico de la sociedad 
hace. Para sustentar lo anterior a continuación mostramos el cuadro elaborado por el 
gobierno federal y al cual se le denomino como Red de Protección Social del Gobierno 
Mexicano. 
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RED DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO MEXICANO . 
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El punto fundamental del PSP era incrementar la inversión en el desarrollo del 
capital humano con el fin de dotar de las condiciones óptimas para que el individuo se 
desenvuelva con mayor facilidad en su entorno, para lograr eso es que el PSP se 
propuso como el objetivo principal el atender a la parte de la población que se 
encontraba en una situación de pobreza en sus diferentes niveles. El incrementar el 
Indice de Desarrollo Humano (IDH) es par1e de la nueva visión de la política social que 
prevalece en un momento en el cual la economía mundial se preocupa por que los 
habitantes de un pals sean el motor de cualquier sistema económico. 

La inversión en capital social fue la principal alternativa que se formuló con el fin de 
superar la pobreza. A diferencia de los actores económicos, los actores sociales no son 
tomados en cuenta al momento de pretender optimizar el uso y asignación de los 
recursos de un pais. sin embrago, los valores comunitarios y el capital social que vienen 
y acornpar'\an a las comunidades del país pueden apor1ar soluciones a los problemas 
que se enmarcan en un proceso de constante cambio. Esta s1tuac1ón no fue bien 
entendida por el gobierno mexicano, a tal grado que los programas y proyectos fueron 
orientados a sectores y grupos específicos. deJando de lado las opiniones de los 
propios afectados. algunas veces. robando sus ideas y haciendo obras en nombre de 
un régimen no en nombre de combatir la pobreza 

El entorno que se daba alrededor del surg1m1ento del PSP era muy diferente al que 
se había tenido con el surg1rn1ento de Solidaridad. en el momento en que aparece el 
PSP el problema de la crisis y. consecuentemente, el descontento social. hicieron que 
el programa necesitara obtener resultados inmediatos. tanto para intentar solucionar la 
crisis por un lado. y por otro lado, intentar que las desigualdades sociales se h1c1eran 
menos agravantes de la s1tuac16n social 

La disminución en la producc1on causó una ba¡a importante del nivel del PIB. 
teniendo corno consecuencia una producto interno negativo para 1995. situación que 
era necesario revertir por todos los medios posibles Corno mencionarnos en él capitulo 
anterior. fue indispensable cambiar los ob¡et1vos que debia conseguir la Política 
Económica, teniendo un tipo de cambio flotante. procurando mantener finanzas públicas 
sanas. un nivel de inflación a la ba¡a, etcetera. es decir, una polit1ca rnacroeconom1ca 
con variables estables y sanas que se conv1rt1eron en la pnondad. y es ba¡o este 
entorno en que el PSP se propone abatir las desigualdades de la sociedad 

Después de haber logrado superar con buenos re~ultados la crisis econom1ca 
debernos observar que los rezagos que ocasionó el desequ1l1bno aún no se han logrado 
superar, y que por el contrario. tal y como sucedió con Solidaridad. el número de pobres 
se incremento; tas necesidades bas1cas de la población no se han podido satisfacer y 
los indices de marginación no han tenido buenos resultados En este momento. el 
desarrollo del país se sustenta en un modelo que tiene en el sector exportador a su 
mejor cana para competir. mientras que poco mas del 90% de su planta productiva 
continua atrapada en un mercado interno incapaz de lograr su react1vac1on 
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Los criterios de PE han tenido buenos resultados en el nivel macroeconómico pero 
aún no se logran aterrizar estor logros en los bolsillos de las familias. por el contrario. la 
concentración del ingreso en los déciles más altos se ha incrementado. el nivel 
educativo de la población no ha cambiado, alcanzando solo el séptimo grado; y los 
rezagos más importanles los encontramos en renglones sociales básicos como la 
inversión en infraestructura social y productiva 

Esta crisis de 1995 hizo que se diera un fenómeno muy raro e interesante. por un 
lado tenemos a una economia con un sector exportador fuerte y que se consolida cada 
vez más, con el auspicio de una economia estadounidense en crecimiento; y por el otro 
lado tenemos a la economla interna integrada por las empresas domésticas y el sector 
obrero que trabaja en las mismas. en este lado de la economla no se ha logrado 
superar la resaca de la crisis. y por el contrario, los programas y proyectos de apoyo se 
han quedado cortos. tanto en instrumentos como en recursos 

El dilema para las empresas domesticas se encuentra en la elección entre pedir 
prestado. con pocas posibilidades de acceder al crédito y pagar cantidades exorbitantes 
de intereses. o decidir seguir produciendo ba¡o las mismas condiciones esperando el 
inevitable final de su empresa; en tanto que la situación de los obreros se desenvuelve 
bajo la presión de percibir salarios ba¡os. con una canasta básica cara y con pocas 
posibilidades de conseguir empleo en el caso de ser despedido 

La brecha que ha existido entre pobres y neos cada vez se hace más grande a tal 
grado que México. en este momento. cuenta con poco más de 40 millones de 
mexicanos pobres. además de que el sector agropecuario es el que menores tasas de 
crecimiento ha mostrado. siendo el principal sustento de la mayoria de familias pobres 
del país 

PROGRESA u!lloza un proceso de focalización en dos niveles. En una primera etapa 
se tiace una sele=ión geográfica en la que se 1dent1fican localidades altamente 
marginadas, utilizando como entena de sele=1ón el indice de marginación de las 
localidades. En la segunda etapa del proceso de focal1zación. el interés se centra en 
evaluar la condición de pobreza de los hogares que conforman las localldades 
seleccionadas en la primera etapa. En este caso, el criterio de focailzación se aplica 
hacia el interior de las localidades y se construye a partir de indicadores medidos a 
nivel de los hogares que permiten evaluar las características que se asocian a la 
condición de pobreza extrema. 

Los recursos que destina el gobierno a los programas de combate a la pobreza 
representan en términos reales 40% menos que los canalizados durante 1994 y el nivel 
más bajo de los últimos quince años. 

Por el programa de LICONSA son benefioados actualmente sólo 5.2 millones de 
niños. mientras que en 1994 se beneficiaban a 6.6 millones de ml'los. Se ha venido 
disminuyendo el volumen per cap¡ta a las familias marginadas. para las cuales el 
producto lácteo se ha incrementado por los continuos a¡ustes de precios 
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La clientela objetivo que se propuso atender el Pronasol fue la población que se 
hallaba en una situación de ·extrema pobreza"; mediante una acción focalizada, una 
polltica social selectiva y un nuevo "piso social" como se dio en llamar. Por otra parte se 
trato de un programa centralizado en una secretaria de Estado. 

El monto del presupuesto dedicado a rubros comprendidos en las denominadas 
"áreas blandas· muestra claramente la acción seguida, frente a otras, para lograr 
apoyo: en 1991 y 1992 el gasto dedicado a programas de urbanización (solidaridad en 
colonias y comunidades, agua potable y drenaje, electrificación, y caminos rurales y 
carreteras) representó 39.19% y 42.17%, respectivamente, del gasto total de 
solidaridad; en tanto que el dedicado a abasto y comercialización sólo significo el 0.52 y 
0.31% del gasto en esos anos. 

La caracterlstica de incluir en Pronasol tareas de ordinario desempenadas bajo 
responsabilidad estatal se presentó en varios programas, pero en algunos fue muy 
evidente su débil relación con el combate a la pobreza. ya que se atendla a sectores no 
necesariamente ubicados en los déciles mas pobres. Un ejemplo claro fue el programa 
de regularización de la tierra auspiciado por Pronasol. cuyas repercusiones en el alivio 
a la pobreza son por lo menos cuestionables, independientemente de que su ejecución 
pueda considerarse urgente por otros motivos. como la necesidad de dar certidumbre a 
la propiedad de la tierra con el fin de facilitar transacciones comerciales. La 
regularización de la tierra permite a sus propietarios disponer de una garantla en caso 
de que se solicite un crédito para construir o remodelar la vivienda. De este modo se 
favorece la conversión de determinados grupos en sujetos de crédito. 78 Este ejemplo se 
manifiesta en el momento de la entrega de los titules de propiedad bajo el sello de 
Solidaridad, que entregaba el presidente Salinas en actos públicos. y en muchos de los 
cuales se pudo observar la muy diversa pertenencia social de los beneficiarios. 

Hacer aparecer una acción que es responsabilidad gubernamental corno parte de un 
programa de combate a la pobreza indicaba que sus propósitos leg1t1rnadores se habian 
desbordado y que se habla convertido en mero ªfoOYº particularista a la figura 
presidencial. O sea que los objetivos de selectividad 0 también habían sido perdidos 
de vista. 

De un programa disef'lado para combatir la extrema pobreza. Pronasol pasó a ser el 
depositario de toda acción relaaonada con el bienestar social. aún cuando fuera de 
modo indirecto. 

Como hemos observado. Pronasol fue un programa integral que intento abarcar la 
mayor cantidad de proyectos sociales. pero en ese intento por alcanzar la integralidad 
del programa se fue fonnando un monstruo de mil cabezas que le¡os de obedecer al 
amo. cada una de sus partes iba en direcciones opuestas. 

7'I lbúle1J1 
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La atracción de proyectos sectoriales que correspondla ejecutar a diferentes 
Secretarlas o a otros niveles de gobierno ocasiono que se tuviera un programa obeso 
carente de objetivos, con una mala planeadón, altos costos burocráticos, 
extemalidades negativas para una sociedad que funcionaba en conjunto, y que no pudo 
deshacerse de las viejas prácticas polfticas como el clientelismo, el patemalismo y el 
=mpadrazgo entre personas e instituciones. Estas circunstancias, en el momento de 
hacer el balance de los resultados del programa, ocasionaron más problemas de los 
que ya se hablan identificado. 

El saldo de Solidaridad es, en general, negativo, si consideramos que no se logró 
solventar las adversidades de una década perdida, de una reorganización institucional 
in=mpleta, con una falla de visión de largo plazo. y que, además. Solidaridad fue el 
pretexto para mantener un ego presidencial que intentaba volver a considerar la 
alternativa de un nuevo ascenso a la presidencia por medio de la plataforma ya 
establecida de un programa que en el corto plazo. atenuó las carencias de la mayor 
parte de la población, pero que carecia de la sustenlabil1dad suficiente en el mediano 
plazo. 

Por último podemos mencionar, que las metas que se habian propuesto en el 
PRONASOL eran buenas pero por las circunstancias ya mencionadas anteriormente no 
se lograron cumplir, además de que seis ar'\os no son suficientes para lograr los 
objetivos de un proyecto tan grande como lo fue dicho programa. 

El desarrollo social de un pais debe ser considerado como una de las prioridades de 
todo régimen, se debe asumir el compromiso de mejorar la calidad de vida de la 
población, dicho mejoramiento debe ser la base del desarrollo de cualquier pais. Un 
desarrollo sustentable y con equidad es a lo que debe aspirar cualquier economía. en 
este desarrollo, conocer las necesidades de la población y satisfacerlas, conformando 
un frente común a favor de mejores condiciones de vida en donde la participación de 
todos los sectores de la población se convierta en lo más importante. debe ser el punto 
de partida de cualquier programa social. 

Debemos comprender que tanto la pobreza. en sus diferentes niveles. como la 
marginación, tiene un origen estructural y que ambos fenómenos requieren de modos 
de atención diferentes. deacuerdo a sus propias características. 

El carácter nacional del programa se encuentra en el sentido de que es un 
instrumento que servirá para cohesionar los esfuerzos snst1tuc1onales; alentar la 
participación de la iniciativa social por medio de las aportaciones de la población en 
general; lo anterior, permitirá hacer frente a un problema que nos incumbe a todos, 
=mo es el caso de la pobreza. considerándola como una pnondad. 

Poder garantizar una estabilidad macroeconóm1ca que permita garantizar el 
crecimiento sostenible es fundamental para reforzar los programas sociales. pero los 
resultados macro es necesario hacerlos atemzar para atender las necesidades de la 
población, traducir los beneficios a nivel m1croeconóm1co nos encaminará a poder llegar 
a las metas de solucionar el problema de la pobreza en sus diferentes niveles y evitar el 
rezago en todas sus modalidades. 
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Para Julio de 1998 el gasto público se habla visto reducido por tercera vez 
consecutiva, dicho ajuste implicaba que no habrfa incrementos en Jos precios y las 
tarifas y el déficit fiscal para fin de al'\o seria de 1.4% del PIB. Frente a este 
acontecimiento varias instituciones civiles, como es el del Frente Autentico del Trabajo 
(FAT), previeron que los niveles de pobreza y rezago serán. mucho más graves, ya que 
en este momento, se ve truncada la posibilidad de crear empleos, aumentando el 
desempleo y las necesidades de la población_ 

Un recorte en el gasto público provocarla una mayor profundidad en los niveles de 
pobreza del pals y, con ello. la mortalidad por desnutrición, situación que según el 
gobierno se ha mejorado ya que para 1995 la mortalidad se ha reducido a sólo 30.5 por 
cada mil. 80 Asimismo el recorte del gasto ha lesionado severamente los programas de 
atención social, por Jo que hoy en día. sólo un 3% de personas en extrema pobreza 
reciben algún tipo de subsidio al consumo. 

El subsidio a la tortilla se fue disminuyendo o se aplicaba de manera discrecional. de 
modo que el alimento básico acumuló alzas hasta del 36.8% tan sólo en el transcurso 
del ano 1998_ Los incrementos en el pan blanco, aceite comestible, pastas para sopa, 
detergentes. legumbres y frutas fueron para el ano 1998 de 31 .5%. esto ha llevado a las 
familias de los obreros a utilizar el 70% del ingreso en la compra de alimentos; a 
diferencia de los anos 1990-1994 que se destinaba sólo el 46.7% del ingreso de los 
trabajadores obreros. 

Hemos sido observadores de cómo se dan las crisis, pero hemos sido, también, 
victimas de los problemas que se originan con las crisis, estamos acostumbrados a que 
durante un cambio de régimen. la crisis es un fenómeno intrínseco. situación que no 
debe ser, debemos ser capaces de asimilar los fenómenos económicos y los sociales, 
situación que resulta bastante compleja. pero que sin embargo, es necesario hacerlo 
para que las "victimas· de las cnsis no existan. por que no es justo que la población 
pagué por los errores de unos cuantos 

Otra cuestión que hay que considerar es la realización de una clasificación de 
pobres y de sus niveles de pobreza. este punto no ha sido explorado ya que resulta 
mas fac1I hacer un programa general, lo que contraviene al pnnc1pio de la focal1zac16n, 
sin tomar en consideración las diferentes necesidades que presente cada zona, región, 
comunidad y persona_ Esto nos permite poder cuantificar la pobreza real, con nuevos 
criterios mas acordes. tratando de ser mas objetivos. no utilizando los parámetros como 
justificantes populares o para desacreditar las acciones realtzadas antes y después de 
la vigencia de este programa. Hemos sido testigos de cómo algunas instituaones, de 
diversos lugares. con diferentes intereses, o algunas personas. manipulan la 
información en beneficio propio para tratar de mostrarse como los visionarios. o como la 
única y mas eficaz alternativa. 
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La focalización sólo ha sido entendida en el ámbito geográfico, por lo que tenemos 
los inicios de una focalización geográfica pero debemos dar un paso adelante hacia ser 
más especlficos en cuales son los tipos de pobres que identificamos en nuestro pafs, 
sus carencias cualitativas y cuantitativas, el momento, teniendo una visión de largo 
plazo. todo esto acorde con las nuevas pollticas establecidas en beneficio de la 
población en general, pero atendiendo, de manera especifica, a los pobres y 
marginados. 

El atender a las necesidades básicas implica un gran esfuerzo al encontramos con 
problemas, tales, como el mismo idioma, costumbres. teologla y recursos naturales, por 
lo que los programas generales, o que tratan de ser integrales. no han funcionado. 
Debemos considerar todas estas variables para poder decir que el programa es 
implementado de manera integral, en beneficio de todos y no sólo de unos cuantos. 
Este punto pone especial énfasis en los problemas coyunturales de los pueblos 
indfgenas, en esto punto no podemos diferenciar a un grupo de otro, la participación y 
los beneficios deben sor para todos por igual. 

Tenemos que plantear nuevas formas de apo~'º a los pobres, esto en el sentido de 
diferenciar cuales son sus necesidades más importantes para cada comunidad, con 
esto queremos decir que no os valido que algunos de los apoyos sean exclusivamente 
monetarios o en especie, ya que esto tampoco ha funcionado, y no se ha intentado una 
forma diferente de otorgar los beneficios, como puede ser el apoyo bivalente, en donde 
el apoyo puede ser, de una parte monetario y de otra. un apoyo material, en beneficio 
de la comunidad en general. Después de identificar sus necesidades podemos 
establecer que resulta más benéfico para la comunidad, porque los resultados 
obtenidos con los antenores programas dejan mucho que desear, creemos que una 
combinación más realista de los tipos do transferencias o subsidios pueden arro¡ar 
mejores resultados, considerando la problemática propia de la entidad o comunidad. 

Diferenciar entre los proyectos de apoyo comunitario y los de apoyo individual, 
implicarla menos costos para el gobierno. Resultan muy diferentes los entenas que se 
pueden utilizar para croar programas do apoyo comunitario pero no se ha considerado 
la posibilidad de crear programas individuales, hablamos de programas con diferencias 
genéricas que provocan. en algunos casos, falta de equidad en la proporción de bienes 
y servicios, y el beneficio que so plantea otorgar. 

Debemos explorar la altemativa de programas de atenoón a o)orsonas con una 
misma problemática, esto nos permitirá, por un lado, subsanar sus rezagos y diferenciar 
sus problemas. por otro lado, nos permito la participación de la misma gente dentro de 
los propios programas aportando sus propias ideas. exponiendo sus problemas y 
contando con el apoyo de la sociedad De lo que so trata es de participar desde fuera y 
dentro del programa. 
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IV COMPARATIVO DEL GASTO SOCIAL EN 
MÉXICO. 

4. 1 POLÍTICA DE GASTO SOCIAL: FEDERALISMO Y 
DESCENTRALIZACIÓN 

México cuenta con una polltica fiscal y monetaria que forman parte importante de las 
directrices de la polltica económica, la polltica social viene a formar parte del "relleno· 
de la polltica económica, puesto que lo estipulado en el modelo neoliberal y sus 
fundamentos asl lo determinan, es por esto que carecemos de una polllica social que 
incluya una polltica especifica de gasto social. Estamos acostumbrados a que el gasto 
social se realiza por medio de los programas de apoyo a la infraestructura social o de 
combate a la pobreza y la marginación, pero no se tiene el antecedente propio de una 
polltica de gasto social que incluya montos especificos de gasto, que no sean sujetos 
de ajustes presupuéstales, con instrumentos de gasto y reglas claras. 

El gasto social, como parte del presupuesto publico. no se considera dentro de la 
parte que incluye el gasto programable, es por esto que en el momento de realizar 
ajustes a los presupuestos públicos la parte destinada al gasto social es la que siempre 
ha sido sujeto de disminuciones importantes. es necesario terminar con este tipo de 
costumbres que sólo ocasionan mayores desigualdades entre la sociedad. En el 
momento en que nos hablan de politica de gasto soaal es inevitable relac1onar1a con 
algún nuevo programa social, no se puede entender. como nosotros suponemos. la 
manera idónea de relacionar gasto social y un programa social. es dear. en caso de 
existir una politica de gasto social los programas deben depender de dicha polit1ca y no 
a la inversa. tal y como sucede en México. Esto ayudaria en gran medida a solucionar 
las carencias de una sociedad ávida de apoyo y de soluaones concretas. 

Serla bueno preguntamos por que no existe una polit1ca de gasto social como tal, 
mucha gente podrá argumentar que dichas polit1cas de gasto social son parte 
integrante de los programas sociales pero esto no nos convence desde un punto de 
vista práctico, no es posible que la política social no tenga los instrumentos sufiocntes 
para brindar mejores resultados. Tal vez esta pueda ser parte de la respuesta del 
incremento de la cantidad de pobres y un aumento en los indices de desigualdad y 
marginación. 

La falta de una poli!Jc:a de gasto social concreta ocasiona distorsiones en la forma en 
como se distribuyen los recursos debido a las d1screc1onahdades que se dan en función 
de intereses individuales y politicos. 
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El intento por tratar de normar y regular la distribución de los fondos federales se 
hace presente a partir de la década de los ochenta, cuando la crisis mexicana tocaba 
fondo, además de coincidir con un movimiento politice en el que se pugnaba por un 
mayor reconocimiento hacia la esfera del poder local para tratar de evitar los desajustes 
visibles que se daban entre una entidad y otra y de uno a otro municipio, con lo que 
nace en 1981 el Fondo de Fomento Municipal, para lo cual fue necesario modificar la 
ley de Coordinación Fiscal adicionándole el Articulo 2A , buscando el fortalecimiento de 
la hacienda pública municipal al distribuir entre todos los municipios el beneficio de la 
riqueza nacional generada por la exportación de hidrocarburos. 81 

A partir de 1982 se presenta un desgaste de una estrategia de polltica social 
(estatista y corporativa) y un sensible detenoro de las instituciones de bienestar social, 
donde la demanda social de sectores no habla sido parte del beneficio del crecimiento 
económico, y por el contrario, la demanda supera por mucho a la oferta pública. 

En este mismo año inicia un período de transición importante para la vida polltica, 
social y económica del pais: la inclusión de México en la nueva dinámica mundial por 
medio de un cambio de modelo económico, el modelo neol1beral hace su apanción y 
con este las formas de entender y hacer las cosas sufren una gran transformación. En 
lo que respecta a las pollt1cas sociales, el modelo neoliberal plantea una alternativa 
eficaz para =mbatir los males endémicos de la sociedad. 

los supuestos principales del modelo neol1beral, en el sentido de política social. nos 
dicen que: se debe de cumplir los cnterios de: pnvat1zación focalización y 
descentralización, esto con el propósito de hacer de las politicas sociales más efioentes 
y logrando mejores resultados: para el caso mexicano el cumpl1m1ento de estos 
criterios, lejos de traer beneficios, lo que han logrado es agravar las dificultades de la 
población marginada. la cual, si ya sufría problemas de esta índole, al no tener acceso 
a servicios básicos (educación, salud, allmentaclón, empleo, vivienda e 
Infraestructura básica) el establecimiento de dicho modelo ha creado una cantidad 
mayor de pobres. 

En Móuco ol gasto social no ocupó un lugar muy unport.ante en las aclm1mstraooncs 
pasadas. En efecto su c:r0C1m1onto prornedK> anual fue de 3 2'%,, que resulta msuf1etente si se 
considera que en aJgunos anos ta tas.a de creom1ento do la poblac.On mduso fue mayor. San 
embargo, esta tcndenaa so agudizo en el ponodo 1983 - 1994 pues el gasto sooal solo 
creció on un 0.4% promedio anual Ello se debió en gran medKia a las pohtcas de a1uste del 
gasto aphcadas en esos anos E vtdontemonte la situación soaaf de la pol1tte."l se erostOflO 
dramattcamen1o y só ampho ol problema de la pobreza extrema. la desigualdad social y. en 
general. so acumularon Jos rezagos en maten.a social aJ" 

11 Ma.nincz A.u.ad. C..rk>t.. flial{'IKUtKo J~I F~J.t-.a ,..., '"''~'"º F...ia -1..,. pebdc•• ~ c1r ~lé·a.ke t9 ._. a6-
aovC'ala•; E.d1L USA~f. FLACSO) Pl&r.:11 y \'aidc-t.. Pruncn C'd~.oa. Mcuco, 19'Jr6 pi,g 160 

u Ayala Es.pano. Jo-..c EC'r.>llOl'tfi.2 drl srclcw pkb/K-o ~•u--"'""' bS.tt f t:-t:!'lolAM Méuoo 19'99 .rapo t.cJ1-b~ 
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Para tratar de contrarrestar estos desequilibrios el fortalecimiento del Federalismo se 
convirtió en la bandera de la transformación del Estado mexicano. con esto se trataba 
de incluir a Jos tres niveles de gobierno en acciones que ayudarán a solventar la crisis 
social, Ja participación de las bases municipales será la plataforma de Ja prrámide social, 
para esto era necesario dotar a las entidades y a los municipios de mayores 
responsabilidades y recursos con el fin de coadyuvar en el desarrollo social. Para lograr 
Jo anterior en 1986 la Ley de Coordinación Fiscal fue modificada, ser'\alando que: 

"Las entidades federativas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
del total de los impuestos federales y de otros ingresos de acuerdo al Fondo para 
distribuir entre las entidades coordinadas. Por medio de un porcentaje fijo de la 
recaudación federal participable se integran esos fondos para constituir la recaudación 
de Ja federación por todos los impuestos federales, as/ como por los derechos sobre 
hidrocarburos y minería". 83 

A pesar de las modificaciones que perrnitirian un Federalismo como baluarte de Ja 
polltica social las prácticas pollt1cas af\ejas segulan predominando, lo errático en la 
distribución presupuesta! a las entidades federativas sólo puede tener una explrcación 
polltica y por la falta de planeación del gasto, de no ser asl no podria entenderse como 
Oaxaca recibía en 1989 más del doble de lo que recibia Nuevo León, esta srtuac16n era 
aún peor entre los propios municipios dentro de la misma entidad, en donde los 
principales beneficiados resultaban ser las ciudades capital del estado. 

Para enfrentar este problema se estableció una estrategia conocida como Programa 
Nacional de Sohdaridad (PRONASOL) iniciada en 1988. Su pnncipal ob1et1vo cons1shó en 
brindar atención a los indigenas. campesrnos de escasos recursos y grupos urbanos 
marginados a través de i><ograrnas onontados a un con1unto de ~reas tmportan:es 
alimentación, rogulaCJ6n do la V1v1enda y tenencia de la herra. procuración do 1ustioa. 
apertura y me1CX"am1ento do ospaoos educativos. salud. olectnftcaaon. agua potable e 
infraestructura agropecuana. entre tos mas destacados 

EJ esfuerzo por aumentar el gasto sOClal ha s>do importante pero no sostenido Como 
ejemplo podemos meooonar. Que en 1994 el gasto social se habla recvperado mcluso por 
enoma de su tasa h1stónca de los ar.os setenta. pero la c::nsts de 1995 y el a¡uste 
presupuostal do 1998 han tronado esta tendeooa 

Asl. et propósito del gobtemo por mantener una polittc::a de Estado en maten.a sooal es 
todavia mas una aspirac.On que una reahd.ad El Ptan Naoonal de Desarrollo ( 1995 - 2000) 
plantea Que la política de dcsarroUo llene et propósito de igualar las oportuntdades y 
cond1ct0nes que aseguren a la pobtaoón el disfrute de los derechos llldrvtduaies 'i sooales 
consagrados cm la conslltuoón con el fan do eh:Jvar k>s mvoles de bfenestar y la calidad de 
vKia de los mcxK:anos y. pnontananlente. d1sm.nutr la pobreza y la exdus.On social 

Para ello se propone ampliar la cobertura y mcjOrar la caltdad de Jos servv.;IOS básicos 
corno oducactOn. salud. segundad social y "VTVtenda, nnnontZar el CTecuTUento ). la 
distnbuDón terntonar de la pob1aCl6n, promover el desarrollo eQull1brado de las regt0nes y 
pnvsJeg1ar la atenetón a la poblaoón con ma)-ores dcsventa)Cls sociales y econóf"rucas 

En los ulhmos artes el presupuesto del gasto pUbhco sooaJ ha ventdo c:reoendo, asi en 
1997 se ublC6 alrededor de 9% del PIS representando cas.t 65% de gasto prog.rarnabfe del 
total del gotnerno federal San embargo e&o es ll"lsuffaentc s• se compara con la magnrtud de 
las necesidades ~r s.at1sfacer 
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AJ mismo tiempo, se inició un ampho proceso de descentralización do los recursos, 
facultades y atribuciones para la oporación de la polltica social hacía los niveles k>cales de 
gobierno, estados y municipios. En efecto. el papel del ejecullvo a través de la SEDESOL, a 
partir de 1997 se orientó a la regulación normativa y a las funciones de seguimiento y 
evaluación dentro de los programas de competencia federal. El resultado de esa medida fue 
que en 1996 la SEOESOL solo ejerció en forma directa un tercio de los recursos del Ramo 
26, mientras que los otros dos tercios fueron descentralizados. 

La anterior polllica fue contrastante. porque antes de 1996 la SEDESOL era la 
encargada de definir el esquema de operación de los recursos dal Ramo 26 ·superación de 
Ja Pobreza• que representaba el 2% de Jos recursos presupuestados. integrado por tres 
fondos: 

• Fondo de Desarrollo Social Municipal 

• Fondo de Pnondades Estatales 

• Fondo para la Promooón del Empleo y la Educación. 

En ese entonces el argumento del gobierno fue que el manejo centralizado de esta 
partida servia para garantizar la congruencia y eficacia en ta politica social. Por su parte la 
transferencia de recursos a Jos estados y mumopios tenla su respaldo instrtuoonal en los 
convenios de OosarroHo Social existentes entre el gobtemo federal y los niveles k>cales de 
gobierno. 

La descentrahzac.10n do los recursos hacia los estados y muntc1peos on matena de 
desarrollo social se contemplan dentro del presupuesto. pnncipalmente en el Ramo 25 
denominado de "'Aportaaones para la EducaCIÓ/1 BáSJca en Jos Estados y para los Serv1aos 
Educativos en el D1stnlo Federar administrado por la SEP. Y el Ramo 28 denominado de 
·Partícipaciones a Entidades Federotrvas y Mun1c1p¡os·. las cuales se determinan en la Ley 
de Coordinación Fiscal 

A panir de 1998 los recursos del Ramo 26 disminuyen su partJOpaoón dentro del 
presupuesto para representar tan s°'o el O 4%, además su denomanaetón cambia por ta de 
·Desarrollo Social y Productrvo on RoglOl"les de Pobreza"'. 

Los programas que operan ba10 este ramo son los sfgwentes· 

1. Empleo tomporal. 

2. Crédito a la palabra. 

3. Empresas sociales y cajas do ahorro. 

4. Atención a zonas áridas. 

5. Jornaleros Agf"icolas. 

6. Mujeres. 

7. Sorviclo social. 

Todos ellos oing•dos a la poblactón en condiC:>Ones de pobreza extrema A.slrntsmo. se 
reduce ol ámbito de operactOn presupuestan.a dttecta de la SEOESOL a los programas 
antes menoonados Los RanlOS :.?5 y 28 también reducen su peso relattvo a 14 8% entre k>s 
dos y la denominaoon del Rarno 25 cambia a ·PrevrSIC'Jn6s y Aportaoones ptJra los Sistemas 
de E ducaClón B.l s>eD y Norrnar e.-t 
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En buena medida la disminución de los recursos de gaslo social en los Ramos 25, 26 y 
28 se debe a la creación del Ramo 33 denominado "AportBCiones Federales para Entidades 
Federativas y Municlplos"que representa el 11% del presupuesto 101al y se componía en un 
principio por cinco fondos princlpalos: 

l. Fondo de Aportaciones para la Educación Bésica y Nonnal 

11. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

111. Fondo de Aportaciones para la lnfraesltuclura Sooal: Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal y Fondo para la Infraestructura Sooal MuniCJpal 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalccimtento de los Municipios y del Distrito Federal. 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples 

Los recursos canalizados a los Estados y Mumciptos a través del Ramo 33 se 
distribuiran dé acuerdo con los hneamientos de la Ley do Coordinación Fiscal, partK:1pando 
las secretarias a las cuales corresponda, según sus rcsponsabihdades. dar seguimiento de 
la utilización de los recursos. Jos cuales scran administrados por la SHCP y las socretanas 
de finanzas ostatales e') 

En la cita anterior se menciona ampliamente lo concerniente al gasto social en 
México, su evolución, cuales son los rubros por medio de los cuales se realiza dicho 
gasto hasta llegar a lo que conocemos ahora como el Ramo 33 denominado 
"Aportaciones Federales para Entidades Federatrvas y Municipios", este es el principal 
Instrumento que se utiliza para ejercer el gasto social por medio de fondos que tienen 
como principal fin tratar de equiparar las condiciones económicas. de manera que 
puedan ser equitativas para lograr que las comunidades y las personas que menos 
tienen se desenvuelvan en un ámbito más propicio. 

A rafz de la implementación del modelo neohberal la polit1ca social sufrió 
modificaciones a la forma de entender y hacer la politica social, fue imprescindible 
cumplir con criterios que hicieran a la politica social y sus instrumentos más eficientes 
en beneficio de la sociedad, uno de los criterios, considerados como el principal pilar de 
la eficiencia de la polltica social tenia que ver con un proceso de descentralización, 
tanto de recursos como de programas que estuvieran incluidos como parte de la polit1ca 
social. 

La croaoón de un nuevo ramo presupuesta! en 1998 y la modificac1on de la ley de 
Coon1inaci0n Fiscal para regular sus l~scas de as.gnac16n. formaron parte de un proceso 
gradual de d1stnbuoOn do atribuciones y recursos a partir de l.a expenencaa acumulada por la 
descentralización del Ramo 26. la desccntraltzaCJón de recursos a tos muno~s se tmoO con 
cntenos mas o menos daros en 1994 cuando se transfinó el 25% d~ Ramo 26. para 1995. el 
monto descontrali.z.ado tuo 50% y para los anos sigutent&s se alcanzo el 65%. es decir. la 
lotalidad del llamado Fondo de Desarrollo Scoal Mvruopal (FDSM) 

'' llll/JE.\f rti;" )7Q · 411 
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Puede decirse que desde 1995 el gobierno ha impulsado el proceso de descentralízación 
de las acciones para la creación de infraestructura básica y el combate a la pobf"eza a parir de 
los siguientes criterios: 1) Distnbuir los recursos con transparencia. 2) Garantizar la equidad 
en la asignación a Estados y Municip10s; 3) Evrtar la d1screcionalidad y asegurar que el 
presupuesto se destine sólo a acciones encaminadas a la superación do la pobreza: y. 4) 
Fortalecer la capacidad de decisión do los ayuntam1ontos. M 

Este es el antecedente inmediato de lo que se denomino un Nuevo Federalismo y 
que a la postre se convertirla en el cimiento del gasto social encaminado a solucionar 
los problemas de las comunidades pobres. Con la aparición del Ramo 33 se sustenta el 
cambio de visión en el combate a la pobreza y asl terminar con las desigualdades 
sociales y mejorar la distribución del ingreso de las familias por medio de acaones 
directas, siendo la descentralización de los recursos el principio de un encadenamiento 
de la polltica social y las necesidades de la población. 

Nuevamente la falta de una visión amplia de largo plazo. la mala planeación y las 
práctica clientelaros y de conveniencia de los representantes sociales y de las 
instituciones hicieron que los programas no alcanzaran las metas propuestas. 

El primer problema identificado con la ineftc1enc1a del ejeroc10 del gasto social no 
estuvo relacionado con la distribución de recursos. sino que los municipios segulan 
lógicas distintas a las de los demás niveles de gobierno, lo que hacia que en ocasiones 
la asignación de recursos tuviera una aplicación d1st1nta de los objetivos originales de la 
polltica social. La asignación de los Estados a los Municipios se dio de la siguiente 
manera: 1° Al emular el criterio de equidad federal, en muchos casos se asignaba un 
porcentaje de los recursos, a partes iguales. entre todos lo municipios de la Entidad. sin 
considerar el nivel de pobreza existente ni la cantidad de población con que contaba 
dicho municipio; 2º No fue capaz de generar la suficiente credibilidad ni certidumbre. 
pues esta manera de asignación de recursos cambiaba de un ar'1o a otro; y 3º Se 
careció de las condiciones de obligatoriedad suficientemente sólidas para los gobiernos 
estatales. pues se fijó en convenios celebrados entre la Sedesol y las entidades 
federativas. 

La creación del Ramo 33 tuvo como antecesor la 1mplementac1ón y ejecución del 
Ramo 26 que indula la parte relacionada con las aportaciones a las entidades 
federativas y municipios. este Ramo 26, con las modificaciones de 1998 pasó a tener un 
carácter regional haciendo especial énfasis en atender a la población en extrema 
pobreza. particularmente en el ámbitc- de los ingresos de las comunidades. el empleo y 
los proyectos productivos. 

,. Guem:o Arnparim.. Juan Pabkx AIJ:WIUU /l'C"OO'W'~ ~lo ~i:..o<iO.. MI p.uo .JOCwl En ba .,.aifiiraa Melalin. ck ~tl-úre 
•I na dri milnoio. Ahcu Z.ccanlo y Robndo Carden (Compila6o<nl E..bt. Coordu .. coón de lf...,...,.da.ics. f to llS, Pumía.; 
Mt:s.tc0~ 1000. P.ip. 7SI - 767. 
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El Ramo 26 para lograr un equilibrio en las formas en que se hacían las aportaciones 
a las entidades y los municipios se basaba en el sustento legal que le daba la Ley de 
Planeación. la cual establece la posibilidad de realizar convenios para lograr que la 
ejecución de los programas y sus recursos sea de manera coordinada y con la 
cooperación de los tres niveles de gobierno; los instrumentos que se utilizaron fueron el 
Convenio Único de Coordinación, el Convenio Único de Desarrollo y el actual Convenio 
de Desarrollo Social. 

La creación del Ramo 33, principal instrumento de la política de gasto social en 
México, no fue del todo la mejor decisión debido a ta falta de planeación, a los errores 
de interpretación y a la poca claridad de algunas formas de ejecutar los programas y 
ejercer los recursos. Dados los criterios que utilizan las fórmulas de distribución de los 
recursos a las entidades se tiene graves problemas con las asignaciones de recursos. 

Una de las criticas más importantes se hace al criterio que mide la eficiencia 
recaudatoria de los impuestos federales de cada entidad, teniendo que a ma)>'Or tasa de 
recaudación mayores recursos se les redistribuirán por medio del Ramo 33, es por esto 
que la mayoria de las entidades están a favor de que se les den mayores 
responsabilidades tributarias, lo que les permitiría hacerse de más recursos y asi dejar 
de depender de las aportaciones federales. 

El proyecto de fortalecimiento del Federalismo no debe implicar solamente dotar a 
los estados del pais de mayores ingresos. sino también de mayores responsabilidades 
para tratar de corregir las fallas administrativas que han tenido durante af'los. sin 
importar las preferencias o dominanc1as politicas de los gobernantes. 

En México sólo una parte muy pequeña de los ingresos estatales es generada por el 
gobierno local, por lo que los estados dependen de los ingresos provenientes del 
gobierno federal, las fuentes de ingresos locales, debido a las hmitac1ones polit1cas y 
prácticas, representan una parte muy reduoda. 

Para que la polltica social funcione es necesano que tenga el respaldo de los 
programas sociales y de la participación de los tres niveles de gobierno, pero el principal 
problema al que nos enfrentamos es a la escasez de recursos, es necesario efic1entar 
los gastos y ante esto la posibilidad de tener una política de gasto social es la mejor 
alternativa. 
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4.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD. 

~INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

La seguridad social comprende varios aspectos importantes, destinados a mejorar y 
favorecer el ambiente social en que se desenvuelven dichos programas; los programas 
de seguridad social se dedican a crear una cobertura de apoyo a grupos sociales 
especificas, brindándoles servicios y prestaciones como los siguientes: salud, sistema 
de pensiones, sistema educativo y de combate a la pobreza, etc. 

La meta de dichos programas, es brindar la mayor seguridad posible abarcando a 
toda la población, situación que se ha visto imposibilitada debido a la mala planeación o 
a la creación de organismos e instituciones ineficientes, incapaces de ayudar a lograr 
las metas propuestas. 

La capacidad de poder brindar segundad social se ve l1m1tada por las restricciones 
originadas por el propio sistema, ya que no toda la población puede tener acceso a Ja 
seguridad; otra de las limitantes es la derivada de las bajas aportaciones debido a los 
bajos salarios y el poco interés que muestra el Estado al realizar aportaaones mlnimas; 
por último, el rezago de las contribuciones patronales debido a pollticas 
gubernamentales. 

Existe una diferencia importante entre las obligaciones que por derecho el Estado 
debe otorgar a la sociedad. y lo que el Estado realmente proporciona a la comunidad de 
un pals como es el caso de México. La responsabd1dad estatal en el mantenimiento de 
un nivel minimo de vida, entendido como derecho social, es dear. no como caridad 
pública para una minoría, sino como un problema de responsabi5dad colectiva hacia 
todos los ciudadanos de una comunidad moderna y democrática.87 A lo largo de nuestro 
trabajo hemos considerado una amplia gama de aspectos que tienen inc1denoa directa 
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y dentro de estos mismos 
aspectos destaca la labor que debe desemper'\ar el Estado como proveedor de bienes y 
servicios básicos, tales como la educación y la salud, estos dos conceptos se 
consideran como la consecuenaa de la lucha social del pueblo y a los cuales tiene 
derecho, esto no se da por designio divino. sino que es parte fundamental de las 
garantías individuales de los mexicanos. La educación. la salud y el trabajo son 
derechos inherentes a la calidad de vida de la sociedad mexicana. ya que dichos 
derechos están contenidos en nuestra Carta Magna. siendo los articulos 3º referente al 
derecho a la educación. y el 123º el relacionado con el derecho al traba¡o. 

En lo que respecta al derecho a la salud esta ttene poco tte-mpo de haber stdo e-levado a 
rango constJtuDOnal En 1943 CC>fnenzó ta e~1stenc1a formal do la segundad social en Mexrco. 
con la creación del Instituto "'4-0••cano del $cgUfo Soca.al. en este mJSnxl ar'\o se establt..~ la 
Secretarla de Salubndad y Asistencia. en 1960 nace ~¡ ISSSTE. onen!ado unicamente a 
bnndar atención a los traba,_adO<os al S<..*f"'l;'lOO del Estado. pero no es srno ha~W 1983 cuando 
el derecho a la salud pasa a fe>rTT14.lr p.ar1e de La ConstJtuoOn de la Repu.bhca. entranoo en vtgar 
en 1984 la Ley General de Salud. Que ordeno La creaDón do un S.stem.a Naoon.at de Sa.Jud 

11 Rt"'\o'l"Ua. del Colc-¡:::10 Je C1C'T'k:1.&~ J"'l.lJit~• '.'lo de Admmn.t~.un rut>!1..:.a. roma ~~ d~ 1 ~ J_J 4·~ir>r1~ al~ 
d~ JeuJrrullo ·' /.:i p..,./,11..-J Jv..-J.Jl (d<'fin»e.t<'M1 de C':t.Ud.~ Je bH:t)o.l.at} 
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A més de cincuenta anos de iniciada en Méxtco la segundad social. existe una 
considerable infraestructura fisica para k>s servicios de salud. según la verstón oficialista de la 
Secretarla de Salud. Estas instiludones tienen una díversa gama de prestaciones y servicios 
que prestan. entre los que se encuentran: riesgos de trabaJO, cnfennodades y matemkiad. 
invalidez. ve,rez. cosantla y muerte y guardarlas; además de prestaciones en especie, corno 
los servicios médicos y prestaciones económicas, coma las pensiones. ayudas y subsidios. aa 

la cantidad de infraestructura social basica construida hasta el momento deja 
mucho que desear, dicha construcción de infraestructura estuvo muy por debajo de las 
metas establecidas en los propios programas y se estuvo muy lejos de lograr solucionar 
la carencia de servicios. Esta falta de infraestructura social se debe en gran parte a la 
polltica del gobierno al reducir sus gastos sobre todo por el lado de la inversión en la 
construcción de escuelas. hospitales y viviendas. La constru=ión pública de obras 
sociales no ha logrado recuperar los niveles registrados hace una década, y hoy en dla 
el total de edificios sociales construidos no es ni la mitad de los que se edificaban a 
principios de los noventa. 89 

La falta de infraestructura social suficiente ocasiona problemas corno la saturación 
de hospitales, escuelas y espacios para vivienda además de agregar el punto referente 
al aumento inercial de la población. Asimismo un declive en la construcción pública 
afecta directamente el bienestar del pueblo mexicano y a la competitividad del pals en 
el arnbito internacional, esto sin mencionar la merma en el desarrollo del rubro de la 
construcción. 90 

La atención priontaria que ha dado el gobierno a la construcción de carreteras para 
comunicar zonas urbanas y rurales obedece a una política enfocada a desarrollar el 
comercio tanto interno corno externo. Un pals con buenas vías de comunicación y 
transporte es atractivo para la inversión extranjera y favorece el intercambio comercial 
con otras naciones. 

Conocer la evolución del gasto en salud y seguridad social corno proporción del PIS, 
nos hará tener una mejor perspectiva de los montos del gasto de una forma relativa, 
pero que en la comparación será interesante conocer el peso especifico de estos rubros 
que incluyen los beneficios que puede o no tener ta sociedad . 

... León. ~mue! ; Polilh-..Z S1..1'....a} ·'· .~...i f"...n -La. políticas loOCblre ck !\t~a.ko ~- aa .. ......... "' ... -. Edrt. UNAM.. .. "l.ACSO y 
rbri y Vald6 Pnmcu c-du:1ún. Mcu("O, 1996, P.ip :.'.\~·:.o 
... Valle-gas Amtnunn~ C.am1la. l..a11J.,.-uiJn:~ la infrat!'Strwctura social En El Fl,,..,,..:wro .!.C de aeo-&o de 2001. 
~ lb1dem 
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GASTO EN SEGURIDAD SOCIAUPIB (%) 

Fuente· Centro de Estudl-0'5 do tas Fananzas Púbhcas del Congreso 

Los porcentajes de gasto social que se gastan como proporción del PIB en México 
fluctúan entre el 3% en 1990 y el 4.5% en el 2001, pero desafortunadamente la 
tendencia del gasto social es muy inercial con respecto a la economla y a la política 
económica, esto nos hace ser parte del grupo selecto de paises que no reaben ayuda 
de los paises desarrollados al contar con variables macroeconómicas estables, pero en 
lo que respecta a la calidad de vida de la población la situación es cada vez menos 
satisfactoria. El hablar en términos relativos de lo que se gasta en seguridad social se 
presta a manipulación de la información ya que como vemos. el porcentaje se 
incremento de manera importante en una década. pero seria importante conocer el 
monto total del gasto en segundad social que se ejerce y cuales son los rubros que 
comprende dicho gasto social. 

~EDUCACIÓN. 

En lo que a la educación se refiere. con el ascenso de Salinas de Gortan se senalaron 
algunos elementos esenciales del sistema educativo nacional tales como: 1) La manera 
de concebir la educaaón; 2) Los significados que se adscriben a los pnnapios rectores 
de la educación pública; 91 3) La estructura del aparato educat:vo en lo concerniente a 
la distribución de funciones y responsabilidades entre los niveles naaonal. estatal y 
municipal; 4) La definición de los actores sooales en el debate educativo; y, 5) Las 
esferas de la influencia de fuerzas nacionales e internacionales en la toma de 
decisiones de politicas educativas. 
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8 articulo tercero constitucional es un slmbolo de gran valor para la población que la 
refiere a valores esenciales de la historia de México como nación independiente. En pnmer 
Jugar tenemos la importancia atribuida a la sobaran/a nacional que se expresa en la defensa 
de la independencia y el derecho a la autodeterminación; en segundo lugar, la idea de1usticia, 
que en nuestras representaciones colectivas ha dado origen a la participación del pueblo; y en 
el centro. el valor do la democracia que aparece como un ideal que orienta el sentido último 
de nuestra vJda republicana. 

Tales valores se encaman en: a) la educaoón definida como un derecho social; su 
obligatoriedad; el carécter de servK10 púbhco que entrana y. por tanto, en la responsabilidad 
que le corresponde el Estado; b) su carácter gratuito. laico y obltgatono 

El PND 1988·1994 tiene en la educación el pnmer programa sectorial que implementa, el 
princip;,I objetivo seré modernizar el aparato oduc.attvo del pals. con lo que se hace necesario 
renexk>nar sobre ~s contemdos y mélodos educativos. la organ1zactón del sistema y las 
formas de partcipación de la sociedad on sus tareas La calidad de la educaDón se encuentra 
ya en el centro del proyecto oducatJvo. por lo que ·Me1orar la caltdad de la educación y de sus 
servicios de apoyo os imperatrvo para fortalecer Ja soberan la nacJOnal. para el 
perfeccionamiento do la democracia y moderrnzaoon del pals'" 

En concordancia con lo expuesto. para lograr la m0dem1zac16n se proponen los sigwentes 
objetivos que orientaran la polltica educativa durante el penodo 1989-1 994 

.; Mejorar la col1dad del sistema educatrvo en congruencia con Jos propósitos del desarrollo 
nacional . 

.; Elevar la escolandad de la poblaCJón 

.; Descentra/Izar la educaaón y adecuar la d1stnbucl6n de la funCJón educativa a los 
requenmientos de su n>0dern1zaC1ón y de las caracterlstJCas de los dtven;os sectores 
integrantes de la sociedad 

.; Fortalecer la part1C1pac"6n de la sociedad on el quehacer educativo 

El 18 de mayo de 1992 se firma el Acuerdo Naoonal para la Modernización de la 
Educación Béstea. que marca un importante punto de rnne:.oón en el sistema educativo 
nacional. En dK:ho documento el SNTE, la SEP )'' k>s gobernadores de los estados. pactan una 
profunda reorganizaci6'1 del sistema o/ gobierno federal traspasa • los gobiernos 
estatales /a conducción y oporaclón do/ slstfJl'na da educación básica y nonn•I. 

AJgunas personas lo denominaron como ·Fooerahzaoón· de la educactón A.slm1srno. se 
piensa quo la federahzaaón ha de perm1tar Que. al mantenerse ta functón tntegradora de la 
edUCc.'letón en el plano naaonal. se fortalezcan las subculturas regtanales y loe.ates Ese Ultimo 
punto tiene como uno do sus ptvotes la inctus~n de contenidos regtanales en los planes de 
estudK> 

El ~pcl del Estado en la Educao6n ahora representa 

W El mayor compromrso del Estado haoa la educaci0n bástea que se expresa en el 
estabieam1ento de la obhgatonedad de prestar serv~JOS educatrvos pctr&J que la 
poblaoón pueda cursar la educaoon pt<..loC'Scola.r. pnmana y secundana (Art 3") 

~ Un COfllprom1so mas acot."'ldo en relaClón con ta educaoon media supert0r y supenor. en el 
que asume un p.ap~ de promotor 

W Una nueva asagnaoón de las atnt>uoonos pt'opt..as de las autondades e<lucatiYas federales. 
estatales y locales 
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W La ampliación del espacio de los particulares en la prestación de servicios educativos. 

ID El Estado promueve una mayor participación social en la educación mediante los 
consejos.92 

La cita anterior enumera los cambios más Importantes al sistema educativo 
mexicano dentro de una politica social que busca formulas de equidad para las 
diferentes clases sociales. Se han descrito los cambios en la politica educativa, hemos 
mencionado que el principal instrumento del gasto social es el ramo 33 y dentro de este 
el fondo de aportaciones para la educación básica y nonnal es el mecanismo más 
eficiente, según la versión oficial. para hacer llegar los recursos a las entidades, con 
esto no se hace más que cumplir con el supuesto de la descentralización, básico en el 
modelo neoliberal y fundamental para la nueva visión federalista. 

El rondo de aportaciones para la educación básica y normal y sus formulas de 
distribución son las más equitativas e igualitarias desde el punto de vista del gobierno, 
pero, la versión real es muy diferente, ya que dichas formulas ocasionan problemas 
tales como la manipulación de recursos y es por esto que algunos autores consideran 
que la perspectiva federal en la educación ha dejado mucho que desear. 

Desde la actual perspectiva federalista. la formula me<hante la cual se d1stnbuyen los 
recursos educativos fodorales a los Estados debe constderarsc msatlsfactona por varias 
razones. 

a. Las actuales pautas de d1stribuct6n son fruto de arreglos bilaterales. no de la aphcactón 
de cnterios ob¡ehvos y comunes aceptados por todas las entK:Sadcs y aud1ta~es Por esto 
la distribución que resurta es profundamente ine<:;uitattva. en evidente contradu:oón con 
el derecho de los Estados y de todos los habitantes del pals a partte1par equrtallvamente 
de k>s recursos federales 

b. Aún dentro del procedimiento pragm~hco segutdo histOncamente por la SEP. esta 
procechO sin ajustar sus astgnaciones a critenos cons.tstentos para eua mtsma. Cada 
gobtemo federal ajustaba sus aportaciones a la s1tuaoón que heredaba y tomaba nuevas 
docasK>nes respondtendo a las coyunturas que debla afrontar, la SEP no .ntento d1sef\ar 
polihcas que tendaeran a un reordenarrnento equ1tat1vo on ~ largo plazo 

c. Al no<nlar sus as¡gnaoones fundamentalmente por 6' volumen de la matncula federal, 
tampoco fue plenamente consistente con este entono. En todo caso, prc:Mongar este 
ctiteno al presento y al futuro. cuando ya esa matncuta deJO de ser federal. ltTlphca 
aceptar una profunda anOQuadad en el tratamiento rmanctef°o que se da a las enbdades 
federativas 

d. La actual d1stnbuciOn del gasto federal en educacaOn básica tampoco se ha a1ustado a 
mantener rangos comparables en los gastos por alumno en los dNersos Estados; dichos 
gastos unitarios federales varían mucho de entidad a entidad para el nusmo nrvel y la 
misma nl<>dahdad escolar 

91 Layo. Aurora~ lA.s -~~ onno11J<k'WWS J~ ~ po/ilKa ~OZ1-...J -~UC'"4 f.A Las potitka• ..c-blin dr Mh.ke cw len .... 
110vnata; EdrL UNA..'-f. FLAC..""SO y Pl&r.a y Valc.Scz.. Mt'.UCo. I~. ,.ap. )91-40? 
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EJ problema del financiamiento educativo ha sido poco explorado pero puede iniciarse su 
planteamiento enumerando diversos parámetros que debieran atenderse en su sotuci6n, 
principalmente los no educativos. Como parémetros no educativos se consideran los 
siguientes: 

).o- EJ marco hacendario general, haciendo referencia a la capacidad recaudatoria de las 
ontldades federativas. 

;. El grado de dosarrollo do la• entidades. medido por su aportación al PIB nacional. 

:;.. El volumen do su población total y da su población de 3 a 14 anos. 

;. El esfuerzo flnanclero de las entidades por su educación 91 

~SALUD. 

En 1978, en Alma Ata. La Organización Muncllal de la Salud se planteó el reto de lograr la 
"Salud para todos en el at1o 2000·. en ese momento, los paises participantes consideraron que 
se trataba de una meta ciertamente dificil, pero factible. A sólo un lustro de la fecha fijada como 
plazo, empieza a ser claro que un número considerable de paises, sobre todo del mundo en 
desarrollo, se quedara corto en el cumplimiento del compromiso, a pesar de que se realizan 
esfuerzos especiales en la mayor parte de ellos .... 

Para 1995. más del 60% de la población tenla acceso a algún tipo 1nst1tucional de seMcios, 
mientras que la Secretarla de Salud lograba atender otro 20% adicional. Los resultados se 
hicieron evidentes en una mejorla general de vanos de los indicadores cltlsicos de salud: 
aumento la esperanza de vida al nacer. disminuyó la mortalidad materna e infantil y se 
erradicaron algunas de las enfermedades trad1aonales 

Hay que reconocer sin embargo que. aún contando con la cobertura de la mediana pnvada, 
que alcanza una proporción minoritana de mexicanos, queda todavia. a pesar de los 
esfuerzos y avances logrados. queda una población de casi 25 millones de personas sin 
acceso a seMcios médicos, y sigue habiendo problemas senos de salud, sobre todo 
entre los grupos marginados. 

El Sistema Nacional de Salud en México se enfrenta a problemas similares. aunque 
no idénticos a los que tienen muchos paises en desarrollo; una población que crece a 
ritmos todavía excesivos, encarecimiento progresivo y continuo en los costos de todos 
los insumos para fa salud. y fragilidad en la economla nacional. 

~" L.aiUf!• SUTc. l'•bk1 ~ Manud t:Uo.a. ll'K-..._JuJr4..-,J.~ d~ l.u j<>l'N...Lu ~ Ju.1nbwcuÑt. di ku rn."""Wno..t ~ki ~ la 
nlu .. -a .. -1a.n y f'l'"Vpt.r~r.:u Jfl<""'t.Jtuu.J. l·.n La• pot.dcat. M<ialc-. dC' !'>ltsko al f1a dri miW.._; (-'....dlt. Coord1nao6n de 
hurru..n1d.a.J.n.. 1- f:. llS. Pl;WTU..I.. ,,c ... u:o. :tXiO, ras" Jil.1·101 
"' León, 5..amucl l't.-.lllKJ so...·wl .• J.al....i t:.n -La, pohtK..&" """1&10 de Mt:'l.acc en kn aJkJil novc:nu"": Edtt. f'l&za y V •ldn. Pnmraa 
aJ:c1ón, Mc,te"Q, 19Yc> P.ag :..i.; 
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Es bajo estas condiciones en que la seguridad social en salud se trata de 
desenvolver para tratar de llegar a todas las personas que carecen de este servicio, 
algunas de las complicaciones se pueden explicar por la falta de fomento a la 
construcción de infraestructura médica suficiente; además, la escasez de recursos para 
contratar más personal hace que el servicio médico sea deficiente. esto originado por 
los recortes presupuéstales al gasto social. 

Con la institucionalización de los servicios de salud se da el surgimiento del IMSS y 
del ISSSTE con lo que se trata de solucionar el problema de atención médica para la 
parte de la población que tiene un trabajo, pero no se considero al resto de la población 
que carece de un empleo formal, o que si tiene empleo, tenga derecho a recibir el 
servicio de salud. 

Nuevamente la falta de planeación y una visión de corto plazo hicieron que el rubro 
de la salud tuviera mayores complicaciones que las que debiera. De haber considerado 
una población total, una tasa de natalidad promedio, el costo de Jos insumos médicos, la 
participación organizada de los particulares y un e¡ercic10 del gasto público eficiente, en 
este momento estarfamos hablando de un sistema de salud mas amplio, con mayores 
ventajas y servicios y a los que toda la sociedad tuviera a=eso. En otras palabras. un 
sistema de salud eficiente y eficaz. en todos los sentidos. 

El contar con un sistema de salud sólido da ventajas importantes. como es el control 
de la natalidad, que en caso de no haberse llevado a cabo estariamos con un grave 
problema de sobrepoblación que ocas1onaria mayores conflictos sociales debido a la 
falta de oportunidades para poder desarrollarse como persona; el avance tecnológico y 
la innovación médica han sido una caracteristica del actual sistema de salud. 
principalmente en enfermedades que eran sólo del conocimiento de los propios 
médicos. esto hace que la sociedad sea más conaente de su propia salud; otro punto a 
destacar es el intento de cambiar la polltica de atención de la salud, es decir, se trato de 
apoyar un programa de salud fincado en Ja atención sobre medicina preventiva, esto ha 
permitido bajar los costos unitarios por enfermo ya que la medicina preventiva da la 
posibilidad de que Ja existencia de personas con algún padecimiento sea menor. 

Relacionar el sistema de salud con la sociedad en general ha pasado por una 
trayectoria bastante dificil, principalmente por las organizaciones no gubernamentales 
relacionadas con algún tipo de creencia religiosa, que bajo este contexto se abanderan 
con los principios de la iglesia abandonando cualquier alternativa para lograr que la 
sociedad decida sobre su salud individual y lo que hace o no con su cuerpo, esto origina 
que el sistema de salud. las cllnicas y hospitales públicos luchen en contra de esa doble 
moral religiosa, que tiene como consecuencia inmediata que la poblaoón sufra de 
desinformación en el momento en que requiere atención médica. principalmente en 
enfermedades veneras y de salud reproductiva en general. 
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México no ha tenido la comodidad do que los nuevos retos sustituyan a los viejos. Más 
bien, se ha dado una yuxtaposición de problemas, donde pasado y futuro chocan en un 
presente conflictivo. EJ saldo acumulado de este proceso es una doble carga de la 
enfermedad. Por un lado, persiste un inaceptable rezago epfdemtológk:o representado por las 
infecciones comunes, la desnutrición y las muertes maternas y perinatales. Sin haber resuelto 
este rezago, debernos enfrentar los padecamientos emergentes asociados con la 
industrialización y la urbanización, tales corno las enfemiedades card1ovasculares. el cáncer. 
Jos padecimientos mentales. las adicoones, los accidentes y el problema cada vez más 
severo de la violencia que, en términos de sus socuclas de muerte y discapacidad, se ha 
converttdo ya en el pnncipal problema de salud púbhca en Mé:ioco ~ 

Dentro de las deficiencias que muestra el sistema de salud mexicano nos 
encontrarnos con la dificultad emanada por la carencia de recursos suficientes para 
mantener funcionando el sistema de salud. Hemos mencionado la gama de 
prestaciones y servicios =n que cuentan el IMSS y el ISSSTE. siendo estas dos 
instituciones el baluarte del sistema de salud, dichas instituciones además del servicio 
de salud deben cargar con la parte =rrespond1ente a solventar los gastos derivados de 
las jubilaciones y pensiones de los trabajadores. durante Ja última década del siglo XX 
dicho gasto represento un monto por demás importante del presupuesto que les era 
asignado, esto les ha ocasionado problemas de liquidez en lo que pretenden gastar. 

Debe =ns1derarse la alternativa de hacer que Jos recursos destinados a Jas 
pensiones y jubilaciones no sean parte del mismo presupuesto sino que se creé una 
partida especifica para dichas prestaciones bajo un mecanismo que funcione de forma 
diferente. al actual Para que dicho mecanismo se implemente y tenga un buen 
desernpel"lo, es necesaria la cooperación de varias instituciones públicas. por ejemplo, 
el IMSS y el ISSSTE pueden continuar con su labor de evaluación y seguimiento de Jos 
trabajadores afiliados. y una institución alterna debe de encargarse de los pagos 
=rrespondientes a cada trabajador, es decir. se trata de una descentralización de los 
gastos en jubilaciones y pensiones. 

Gracias a los buenos resultados rnacroe=nórn1cos obtenidos durante la década de 
los noventa es que México ha podido entrar al selecto grupo de paises =ns1derados 
=mo emergentes y que tienen la capacidad de pode: obtener el desarrollo econórni=. 
politice y social en un plazo no muy lejano. Prueba de ello es la pertenencia a la 
organización de paises que componen la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). situación que suena muy contradictoria en lo que a 
gasto social se refiere. para evidenciar dicha contradi=16n basta =n observar el 
siguiente cuadro comparativo de algunos paises con econornias similares a la nuestra. 

•i Fn:n~ .Juho; SaJa.d· la~~"" ~ l..as s-Mlkaa Mida.In ck ~tbke al fla del m:llnliie; EdJl. Cootd&NiclOn de 
humanidada.. F.E.. llS, P~ Mé-uco; 2000, Pap. J9~-::.?17 
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CUáaro. N".cf4 

GASTO PUBUCO ASIGNADO 
Patan G••to en aeg. Socl•I Gasto educaci6n Gasto en ulUd Gasto total salud . . 

·. ·""·PIB 1985-00) "' PNB 1985-POJ "' PNB 11185-llO) ~PIB 11185-am. 
HongKong ne 3 OºIW , 1º.t. 57% 

·~apUr 7 1% 34% 11% 1 9% 

·.Colombh. 1 5% 2 9~. 18% "0% 

-Mdx/Co. 1 5 ... 4 ,, 16% 3.2% 

Fuente Informe sobre oe~rroUo humano 1994 PNUO 

Consideramos que estaria de más explicar lo que es obvio, la situación real de la 
seguridad social en México requiere atención inmediata, no se debe esperar a evaluar lo 
que vemos todos los dlas, los números son frias y carecen de sensibilidad social. Para 
terminar de apabullar las esperanzas de la población será bueno sel'\alar nuestra 
situación en seguridad social y calidad de vida con los paises que pertenecen a la 
OCDE. 

Los resultados que arroja la reunión de la OCDE del al'\o 2001, celebrada en 
Ganada, son por domas representativos de la problemátea de nuestro pals, 

México destina un presupuesto del 5 fiD/o del PIB a la salud, s1tuact6n que nos e;o¡oca en el 
menor rango de la organización, y O 5% por doba10 del promedto de Aménca Latina; en tanto 
que Estados Unidos destina el 14% del PIB a programas de salud. con todo y que los Estados 
Untdos no tiene una polihca social tan mciuyente como la de MéxK:O, mientras que CanadA 
asigna el 10% y Gran Brotana ol 7 5% 

Méxk;o es la oconomla mas grande oe Latmoaménca pero no cumplo con ol entena de 
que a mayor poblaaon y riqueza mayor presupuesto para la salud. pues nos encontramos por 
debajo de la mecha. inclusive es su_eorada Pof paises como Bohv~ (5.8°/o). Cost.i Rtea (8 7ºtó). 
Colombia (9.3%) y Uruguay ( 10%) 

Esto es una parte de la realidad, considerando los altos costos en que se incurre con 
la prestación del servicio de salud, es casi imposible no caer en deficiencias en el 
servicio, fugas de recursos, malos manejos. y desabasto de medicinas y equipo, esta 
situación agrava todavla más la situación. 

Un estudio elaborado por el Grupo Financiero BBVA Bancomer revela datos 
importantes en la calidad y la cantidad del servicio de salud en México, por ejemplo. nos 
mencionan que la falta de recursos se hace más aguda en la zona rural, ya que si 
consideramos el promedio nacional de camas por cada cien mil habitantes del sistema 
de salud pública es de 77.5 camas, y médicos es de 141.2; aunque en estados como 
Oaxaca. Guerrero y Chiapas el promedio os de 47.6 camas y 102.2 médicos. En sitios 
como el Distnto Federal, Nuevo León y Jalisco el promedio de camas y Médicos en el 
ai'lo 2000 fue de 125.9 y 209.4, en ese orden.~' 

.,. lnclán, 1-..ahcl, El 1-~ur..w,.,. J.rn• 1 ~ n..n 1nnbt'c :'Oú 1 

., /11fonPS~.F:.CV.V.6~c., Grupohn.anc»ert..,BB\'A-B.ancomtt 2iJO,: 
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La Secretarla de Salud calcula que entre 1997 y 2000 la calidad, en una escala de 
cero a cien, fue de 68.5% para hospitales y de 52.2% para los centros de atención 
ambulatoria. 

Según los indicadores que utiliza la Organización Mundial de la Salud para evaluar la 
calidad del servicio de salud en el mundo, México ocupa el lugar 61, uno de los criterios 
tiene que ver con la cantidad de recursos que destina el Estado por habitante en el 
rubro de la salud, bajo este criterio México gasta 443 dólares. 

-~NDICADORES INTERNACIONALESDE SALUD 

Pala·· Gú
1

io en aaluÍ:I-. " 
Guto:•11.aaJUd por Poelelónpor .. %d•IPIB habitante d-empetlo . (clóiarés} · · 

Estados Unidos 11.3 3.915 37 

Francia 94 1. 905 01 

11a1i8 7 7 1. 603 02 

Arabia Saudita 40 451 26 

Costa Rica 7.0 446 36 

México .5.4 ., ~ 61 .. ·•-" 
Omán 3.2 327 06 

Fuente OrgarnzaoOn Mundial do la Salud Informe 2000 

4.3 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
EN MÉXICO 

"Para la teoría marxista del valor-trabajo la riqueza generada en una economía 
capitalista tiene como origen el trabajo desplegado por la clase trabajadora. En una 
economla capitalista pura. el PIB se distnbuye entre las clases sociales existentes. 
trabajadores y capitalistas, según los ingresos recibidos por unos y por otros. Por tanto 
en el marxismo existe una relación inversa entre los salan'os y las ganancias obtenidas 
por las clases sociales. La masa salarial recibida por la clase trabajadora es el producto 
de la tasa salarial por el número de trabajadores; el pago por trabajador depende 
positivamente de la produdividad del trabajo, negativamente de la pres1on e¡erc1da por 
el ejercito industrial de reserva. y positivamente de Ja organtzaCJón politJca de la clase 
trabajadora~ "" 

•• (;ucnno de L1;.&.rJ1. ('Mli..~. Ca,,,ib.a ,-~lrtM:~l "°'e-/ f"Wl""»#if ..i<E" la .iutr1l'o-.;k-"#I ~/ utj;rr'q • -odrh• e"<.".:.,.,_,.•'..-... Af..-~:. '" Ln 
-i.:cononu.11 lnfonna s· ~7b . .a..""'nl. JQ<,,lo9. raig l~ 
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La situación de crisis prevaleciente en México desde la década de los ochenta ha 
sido gran parte de la explicación del por que se da una distribución del ingreso tan 
desigual, los malos manejos de los recursos. las practicas clientelares. el favoritismo 
hacia ciertas personas o grupos hizo que la concentración de la riqueza se fuera dando 
bajo un entorno favorable para la manipulación y el despilfarro. A cambio, los 
trabajadores sufren carencias por un salario insuficiente, por la ausencia de programas 
de apoyo social, etc. Para tratar de contrarrestar la situación, herencia de un decenio 
anterior, es necesario replantear todo el modelo económico aplicado en México 

El punto de quiebre de este esquema comienza a partir del reconocimiento del 
fracaso de los instrumentos redistributivos incluidos en el Estado benefactor y 
ensayados bajo la modalidad de un Estado intervensionista en los años setenta en 
América Latina y en particular en México. Este modelo de Estado vigente hasta la 
agudización dramatica de la crisis a principios de la década de los ochenta, dejo 
profundas huellas traducidas en los graves déficits en el area de beneficios sociales. 

Durante 1984. momento de agudización de la cnsis de deuda, y donde este tipo de 
fenómenos económicos son los que mayores efectos negativos ocasionan sobre la 
sociedad se tiene una inflación que se dispara y se convierte en galopante, el precio 
internacional del petróleo tiene sus niveles más bajos y para recuperarse de tales 
situaciones fue necesario incurrir en grandes déficits. donde la sociedad es el principal 
afectado. 

Si bien los resultados obtenidos mediante la aplicación de los programas de 
estabilización y apertura comercial para México, mejoraron las condiciones 
macroeconómicas. ya que gracias a esos programas se ha logrado mantener un 
control sobre la inflación y el crecimiento económico, el ingreso personal ha presentado 
cambios estructurales en su distribución. por una parte originados por el rezago en 
términos reales que ha sufrido en las últimas décadas y. por otra parte. se presenta la 
tendencia marginal a la acumulación de la riqueza en pocas manos 

La Organización lntemac1onal del Trabajo (OIT) señala que por su gran impacto 
inicial, el desempleo en las naciones de la región se ha convertido en el problema de 
mas alta preocupación y prioridad. Un mercado laboral con una oferta de trabajo tan 
estrecha ocasiona desequilibrios en la forma de d1stnbución del mgreso. 

En México. al igual que en la mayoría de paises de América Latina. se utilizan tres 
variables para medir el nivel de ingreso y, así poder realizar un meior analisis del 
bienestar económico: 

1) La distribución del Ingreso disponible entre los propietarios del capital y Jos 
trabajadores; 

2) La distribución del ingreso entre los diferentes estratos sociales y, 

3) El número de personas que se encuentran en algún nivel de pobreza. 

142 



Lo anterior se puede corroborar con el siguiente cuadro que nos indica los 
porcentajes de ingresos para cada décil de población. Es necesario senatar que tos 
anos que se encuentran en el cuadro son para nosotros los más representativos por 
varias, situaciones, tales como: que representan un cambio de régimen presidencial; 
para el caso de 1994, es el momento en el cual se gesta la peor crisis que México haya 
sufrido; y por último el ano 2000 por la importancia que tiene en el ámbito polltico al ser 
el inicio de un cambio de estafeta del poder político partidista. 

DISTRIBUCION DEL IN~RESO EN Ml:XlCO .,,;,_ ... ::; 
POR DÉCILEs * · ·-. 

Décil •• 1989 1994 . 1998 ,; :se-'~,· .li?OOO , _:o ,ce_;··:·. 

1 1 58°/o 1.59°/o 1.49% 1.11% 

u 2 81%. 2.76% 2.66% 2.66% 

111 3 74°/~ 3.67% 3.63% 3.71% 

IV 4 73'% 4.64% 4.68% 4.77% 

V 5 900,,0 5.67% 5.61% 5.79% 

VI 7 29o/o 7.06% 7.20% 7.12% 

vu 8 98~~ 6.74% 6.92% 9.04% 

VIII , , 42~'º 11.34% 11.49% 11.35% 

IX 15 62':-0 16.11% 1596% 16.22% 

X 37 93% 38.42% 36.11% 38.23% 
• La cantidad de hogares que corresponde a cada décd vana en proporoOn al aeomrento que registra la ~aoón 
fUn dóol de ix>blac.on ~Qur-.·alia a 1,944.028 h0garlt$ en 1994. 11ltentras Que para el al'\o 2<X>O cada d<i!IO! contenla 
..... 216.356 8 
• El orcen ae ~s. o~cdes ... a e-n Ot"den des.e.endente. ~I déot 1 es el mas pobre. el déol 10 es el que ao..imula el 

nc-.rcent..."lJO rnavor de 1ri9resos 

Fuenle Encuosta /n9~L•:so Gasto do k>s f'4ogares. INEGI 1~9 - 2000 

Merece tratarse aparte la situación que ha terminado con la clase media, la cual, por 
un lado, representa a toda la fuerza productiva con que cuenta en país, y que por lo 
tanto, ha sido el centro de donde se espera salgan todas las respuestas y soluciones 
para poder enfrentar las malas políticas de gasto deficitario. En ultimas fechas. la clase 
media no recibe las retribuciones que le son propias, que se ha ganado como un 
derecho, sino por el contrario. la mala planeadón de solamente ver pobres y neos, ha 
distraldo la atención del gobierno para un rango medio que es capaz de solventar los 
problemas por su propia cuenta. En México, el decir que tenemos una clase media 
fuerte. se ve sólo por el lado del benefiao que puede dar para todos los demás. pero no 
se consideran sus problemas, que afectan a todos en general. pobres y reos. y que son 
dejados a un lado para satisfacer los capnchos de los encargados de disel\ar tas 
políticas de desarrollo social. 
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Considerando el ano de 1989 como parámetro para analizar la evolución del 
ingreso, que coincide con el ascenso de Salinas de Gortari a la presidencia y la 
lndusión de lleno en los criterios del modelo neoliberal, comparados con la situación 
que tenemos seis anos después en 1994 no resulta muy halagadora y por el contrario, 
muestra aún más el abatimiento de la clase media, sostén de la economla mexicana, en 
beneficio, relativo de los déciles más bajos (el 1 y el 11) que muestran una recuperación 
en comparación con 1989, esta situación de mejora de ingreso se nota más en los 
déciles IX y X que presentan incrementos todavla más altos que el resto de los déciles. 

Los déciles que van del IV al VIII dan cuenta del retraso del modelo en lo que a 
mejorar la calidad de vida de la población, ya que estos déciles incluyen a la mayor 
parte de la población, además de estar conformados por toda la clase media. 

Esto contrasta mucho con lo que son las variables macroeconómicas de México, las 
cuales muestran un abatimiento de la inflación, un crecimiento importante del PIB, 
finanzas públicas sanas, que encubren un amplio défü.:1t en la cuenta corriente de la 
balanza comercial, es decir, 1994 se nos vendió bajo la consigna de ser el mejor ario 
económico después de una década perdida. 

La encuesta sobre el ingreso levantada para 1996, desde un particular punto de 
vista, no refleja la realidad de una sociedad con una cantidad mayor de pobres dado 
que se da después de la crisis de 1995, y por los datos que en ella se encuentran. Es 
por todos conocido que los efectos de ta cns1s de 1995 fueron por demás fatales para 
un pals en pleno crecimiento económico. ya que nunca se considero la posibilidad de 
que pudiera estallar una crisis de tal magnitud. Las condiciones de elaboración de la 
encuesta de 1996, por las caracterist1cas de la encuesta. incluye datos maqu1llados, 
debido a que la mayorla de la poblaoón sufrió los estragos de la cns1s de 1994-1995. y 
que debido a la magnitud de dicha crisis, los resultados que se reflejan en la encuesta 
elaborada, nos dan cuenta do una s1tuaoón de mejoria en el poder adqu1s1t1vo de la 
población. Dicha situación de mejora no se ve reflejada en la realidad sooal, ya que 
observamos incrementos considerables de los indices de marginación. asi como quP. el 
porcentaje de pobres extremos observa una tendenoa creciente. 

Procurar una equitativa y efioente d1stnbuc1ón del ingreso entre la sociedad es la 
principal directriz de la realización de los programas contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo sexenal de cada periodo presidenoal, en dicho plan se establecen los 
mecanismos de red1stnbuc1ón del ingreso nacional. En esto. los proyectos orientados a 
mejorar e igualar las condiciones de bienestar de la poblaoón han carecido de 
fundamentos básicos. tales como: de que no son proyectos a largo plazo, se 
encuentran dentro de una polit1ca social fragmentada e mequ1tat1va. los programas son 
utilizados con fines de protagonismo, sirviendo al cloentelosmo polit1co. sin importar las 
soluciones o las respuestas a las presiones económ1co-soc1ales 
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Hablar de la pobreza sin tener los argumentos cuantitativos que sustenten el análisis 
de dicha variable serla como hablar de la psicologla animal sin tener una mascota en 
casa. Es por esto que se hace imprescindible mostrar algunos de los instrumentos 
clásicos que se utilizan para medir el fenómeno de la pobreza en cualquier parte del 
mundo, y a continuación mostramos su aplicación para el caso de México. 

Una de las herramientas mas utilizadas para tratar de mostrar la concentración del 
ingreso en un pals es la curva de Lorenz, dicha curva se construye a partir de 
considerar los porcentajes acumulados de ingreso que percibe cada décil de población. 

PORCENTAJES DE INGRESO ACUMULADOS* 
1989·- 2000** 

Décll 1989 1994. 1998 2000 

I 158% 1.59% 1.49% 1.11% 
II 4.39~1o 4.35% 4.15% 4.88% 
Ill 8.13% 8.02% 7.78% 8.59% 
XV 12.86% 12.66% 12.46% 13.23% 
V 18.76% 18.33% 18.27% 19.02% 
VI 2605% 25.39% 25.47% 26. 14% 
VII 35.03~10 34.13% 34.39% 35. 18% 
VIII 46.45% 45.47% 45.88% 46.53% 
ne 62.07% 61.58% 61.84% 62.75% 
X 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SOio consideramos estos al°'los por ~r para nuestro trabar:> k:>s mas r&pn.:'t;tMtnt.atrvos. dado que en dd\Os ar.os se 
brusentan k>s penodos oe camb.a oe r6gtf'T'lien pros.Oenoal, que 1't!>neti lt'ltrinseco t!'l fenorneno de las cns1s 
ecurrenles que se presentan en cada sex1truo 
·Los porcenta,es cumu:aoos vienen Oe la suma de k:>s datos contenidos en el o.Jadro N. 16 

Fuente Encuesta Ingreso Gasto de bs Hog.Jros. INEGI 1989 - 2000 
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Fuente Elaborm;t6n prop4a con datos ael cuadro N. 17 
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AJ observar Ja gráfica de la curva de Lorenz es posible damos cuenta de cómo se ha 
evolucionado en la distribución del ingreso. Como sabemos. la distribución ideal es 
aquella definida por la curva de equid1stnbución en donde cada décil de la población 
percibe una cantidad equiparable a su posición dentro de la proporción de población, 
situación que resulta ser utópica 

Las diferencias cuantitativas. en ténninos numéricos, son fáciles de distinguir. con 
relación al nivel de ingreso y la forma de invertir en benefiao de la sociedad. pero 
resultan más importantes las diferencias cualitativas que encontramos. como lo es el 
vivir en un pals. o ser una economía desarrollada, en la que la participación de la 
comunidad nacional es importante para lograr las metas propuestas y que a cambio de 
esa participación. le es otorgada, a la población participante. el apoyo que necesita. 
mediante una serie de beneficios comunitarios y sociales. En tanto. que vivir en una 
economla en vías de desarrollo. implica la explotación de la fuerza de traba10. la 
marginación y la pobreza. debido en gran parte a los métodos tan diferenciados de 
combate a los problemas sociales. que s1 bien las condiciones han me1orado. basta con 
mirar la actual situación para darnos cuenta que logros importantes no se han obtenido 
y que el fenómeno de la pobreza se encuentra presente, aún en espera de terminar con 
ella. 

Es requisito mostrar la curva de Lorcnz. dada la metodología propia del trabajo 
como un ejemplo grafico de los datos que arro1a la encuesta ingreso gasto. pero en 
vista de Ja dificultad notoria debido a que sé graftcan vanos anos. es que presentamos 
en siguiente cuadro. 
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO 1989 - 2000 

40%. 

35'% . 

30%. 

~ 25%. 

!e 20% . ... 
u 

"' ~ 15~. 

10%. 

, .... 
""' . . . . ~ . . 

•1'~89 .1.58111ó 
0

281% 
0

3741' _473% . .5~ _729"-
0

l1P81ii.. 1142 1.5152 J7QiJ 

,0199.f ,r5P'%,2761'_36"'."64" . .56""°·706".ª7"'~. 1134. 1tl 11 »42 

.D 1P9a , 1"'""•2 ~. J 63"-, 4 68"-. 5 ar"°. 1.:!0'Jf. 
0 
ll Q211ó.. 11 4P 1.5 PO .M r 1 

•2000;111",2.66"- 3711' 477'1ó_.579'1í._11~¡_g041',. 1135 U522 3423, 

DtCILES 

Fuente Elabot'"aaón propia con datos óel evacuo N. 1 7 

Con esta gráfica se demuestra que el modelo neoliberal, con el auspicio del 
gobierno mexicano, es la antitesis del Robin Hood clásico. es decir. se les quita a los 
pobres lo poco que tienen para dárselo a los ricos. si a esto le sumamos que los 
programas de apoyo social no funcionan, esto se traduce en la escasez de 
oportunidades para los pobres. y por otro lado. las pocas opciones que se tienen son 
manipuladas en beneficio de personas o grupos no priontanos (grupos con intereses de 
poder). 

En esta gráfica se muestra de una manera mas ciara la forma en como se distribuye 
el ingreso en México. en la misma se pueden corroborar situaciones contrastantes. 
Como podemos observar en la gráfica. la distribución del ingreso durante los al"los 
1989-2000, se podria decir que ha permanecido constante, esto en términos nominales. 
ya que los datos que tenemos son solo los porcentajes correspondientes a cada déol. 
que no varlan mucho en un ar'\o con otro. así, podernos poner como ejemplo el primer 
décil, que corresponde a la poblaoón más pobre. al que en 1989 lt1 correspondla el 
1.58% del ingreso total, para 1994. cons1d~ado como un año de auge. percibe un 
incremento mlnimo de su participación en el ingreso total. 
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Pero en 1998 tiene una perdida del ingreso importante, que no puede volver a 
alcanzar los niveles que tenla en 1989, situación que se agrava en el al'lo 2000. en 
donde sólo representa el 1. 11 % del total. con todo y que en este afio tenemos la tasa 
de crecimiento del PIB más alta durante los dos últimos sexenios. Esta situación es muy 
similar a la que presenta el décil número 11. 

Los déciles que van del 111 al VIII, de 1989 al 2000, presentan una tendencia a la 
baja, con todo y que se ha tratado de coadyuvar el ingreso de las familias por medio de 
subsidios generalizados. los cuales han sido mal enfocados y sólo han servido para 
acentuar más las diferencias. En el último sexenio se trato de implementar los subsidios 
focalizados como una alternativa que diera buenos resultados, pero sé cayo en 
ineficiencias y despilfarro de recursos. 

Después de los primeros dos déciles, que tienen un rezago importante. los déciles 
que incluyen a la clase media mexicana han sido los más golpeados por el modelo 
económico neoliberal, esta clase media ha visto desfilar un sinnúmero de propuestas, 
todas encaminadas a lograr el equilibrio macroeconómico a costa de sus ingresos, y en 
el momento en que este segmento de la sociedad pide o propone alternativas son 
desechadas por el gobierno. Es conocido por la gran mayoria lo poco efectivo que 
resultan los impuestos para redistribuir los ingresos. y que es mediante el gasto como el 
gobierno puede incidir sobre una mejor distribución del ingreso. 

En el momento de realizar el conteo y asi conocer la proporción que corresponde a 
cada décil de población del total del ingreso. es decir, de un cien por ciento cual es el 
porcentaje que cada décil percibe, es necesario considera el teorema del juego suma 
cero que en este caso nos dice que por la cantidad que pierde un décil algún otro 
registra un incremento en la misma magnitud a la redu=ión del perdedor. Este teorema 
es aplicable en el sentido de que lo perdido por los déc1les del 111 al VIII se lo reparten 
los déciles restantes. pero no en la misma proporción. es por esto que la d1stnbuc16n del 
ingreso es tan desigual, ya que los dos últimos déciles captan el mayor porcentaje del 
sobrante, pero además el décil X es el que mayores tasas de crecimiento presenta en el 
periodo de 1989 a 2000. 

Esta desigual distribución del ingreso ha permanecido así desde aproximadamente 
cincuenta al'los. según un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos el 
Sector Privado (CEESP). ducho estudio revela que en la actualidad 20% de las familias 
mexicanas se encuentran postradas en la pobreza y la marginación. Menciona que la 
media de ingreso familiar en el país es de 3.8 salarios mlnimos generales y que la 
desigual distribución del ingreso. en términos relativos ha permanecido durante los 
últimos cincuenta ai'\os. 

Además expone que la poblaaón efectivamente ocupada. en relación con la que 
esta en edad de trabajar (69.2 millones). representa únicamente el 48. 7% de los 
mexicanos, es decir, el soporte económico de las dos terceras partes de la población 
total de este país recae sobre un tercio de los habitantes, esto significa que uno de 
cada tres mexicanos contnbuye a la generación de riqueza y uno de cada dos de los 
que están en edad de trabajar percibe algún tipo de remuneraaón. 99 
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1994 1 , ·· · ·'.\<1998• e: · · '-' 1 '..2000 
0.922417 1 0.922549 1 0.920343 

Fuente Etaboraoón propia con dalos de la ENIGH 

Al analizar el coeficiente de Gini debernos tener en cuenta Jo que significa dicho 
coeficiente, el cual puede variar entre cero y uno, pero entre más cercano sea el 
resultado a uno mayor concentración del ingreso existirá. Partiendo de este postulado, 
Ja distribución del ingreso en México realmente esta para llorar, no es posible que Jos 
resultados que nos muestra el coeficiente sean tan dramáticos, realmente es una 
groserla. es un insulto a la dignidad de una sociedad, que en su mayorla, trabaja a 
cambio de una misera remuneración por su mano de obra. 

4.4 POBREZA EN MÉXICO: LA INFLUENCIA DE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Uno de los principales problemas que encontramos en Jos programas de combate a la 
pobreza implementados por el gobierno mexicano, es que. generalmente. dichos 
programas responden y se realizan bajo los criterios establecidos por organismos 
internacionales, como lo son el FMI, Banco Mundial. y la CEPAL. principalmente. 
Debemos entender que la desigualdad se expresa de diversas maneras entre las 
personas, se puede manifestar a través de Ja d1ferenaa de oportunidades y la mala 
distribución del ingreso; las desigualdades entre las regione$ se dan por las diferentes 
ventajas que tienen unas sobre otras para poder desplegar su potencial productivo 
dentro del contex1o de mayor compet1tiv1dad económica y entre los sectores 
productivos. 

La pobreza. en todos sus niveles. y la desigualdad. tienen un ongen estructural 
común, es causa del sistema económico y de gobierno que prevaleció en otros 
momentos, que fueron los principales causantes de la pobreza estructural. debido a las 
paradojas del modelo neoliberal do crecer económicamente con desempleo. aunque 
esto es una circunstancia nueva, no la debemos considerar como la regla per se del 
modelo económico, debemos de atender tos problemas coyunturales y comunes a 
todos los actores sociales. 
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El diccionario de la Lengua Espanola de la Real Academia da el significado de 
pobre como •necesitado, menesteroso y falto de lo necesario para vivir o que lo tiene 
con mucha escasez·. e igualmente defina la pobreza como ·necesidad, estrechez. 
carencia de lo necesario para el sustento de la vida". Cuando hablamos de 
necesidades, se refiere a la falta de cosas que son menester para la conservación de la 
vida, pero también a una situación en la cual es imposible sustraerse a la acción 
infalible de las causas. 

Algunos autores. como Boltvinik y Hemández Laos. utilizan diferentes métodos para 
medir la pobreza. entre los que se destacan los siguientes: 

Enfoque Sector/a/ do Nccosldados Básicas Insatisfechas Consiste en definir un 
mlnimo en cada necesidad y calcular la población deba¡o de cada uno de ellos y conduce 
a listas fragmentarias de brechas especificas. Los traba¡os de Coplamar en México y los 
calculo de brechas sectoriales del proyecto de pobreza del PNUD para el con¡unto de 
América Latina. ejemplifican este enfoque Sólo proporciona poblaciones objetivo 
fragmentadas en cada rubro 

El mótodo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI/. El método de necesidades 
basicas insatisfechas (NBI) se denva del anterior. pero al traba¡ar las diferentes 
dimensiones del bienestar en ronna simultanea en los hogares. permite 1dent1ficar los 
hogares y persona pobres 

El mótodo de Línea do Pobreza (LP/. Este método se descompone en aneo 
variantes. Las tres primeras son subvanantes de la Canasta Norma!Jva Alimentarla (CNA). 
o método de la pobreza alimentarla. y combinan un enfoque normativo para la 
alimentación con un emplnco para el resto de las necesidades. En los tres casos el 
procedimiento consiste en construir una canasta alimentarla. calcular su costo y 
dividiéndolo entre el coeficiente de Engel. transformarlo en la linea de pobreza. En algunos 
de los estudios. el costo de la canasta alimentarla se denomina linea de pobreza extrema 
o de indigenaa y sirve para identificar a los mas pobres las otras vanantes de LP 
corresponden a métodos que definen norma!Jvamente el con¡unto de necesidades basicas. 
100 

Para poder determinar los niveles de pobreza de algunos paises latinoamericanos. 
y en especial el caso de México, el Instituto Naaonal de Eo;tadlst1ca Geografía e 
Informática {INEGI) y la Comisión Económica Para Aménca Latina {CEPAL) realizaron 
estudios sobre la magnitud y evolución de la pobreza en México en el periodo de 1984 
a 1992 y de ahí surge lo que se conoce como lineas de pobreza. las cuales consisten 
en determinar los requenmientos mínimos de calorias y protelnas requeridas por una 
persona, tomando en cuenta los hab1tos de consumo, la disponibilidad de alimentos y 
los precios de los mismos. De acuerdo con ese estudio, se consideran los siguientes 
grupos poblacionales: 

100 Julio BoJt, mil y Ennquc liCTnindcz Laot.. Pobn-:12 ,t• dutn~ J~ 11tgrr.w C"l'I J.tb..tco Cáp 1 P.íp.. 30-47. 
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a) Hogares en pobreza extrema. Cuando el ingreso total de los miembros del hogar 
no es suficiente para atender las necesidades alimentarias del grupo familiar. 

b} Hogares intermedios. Cuando el ingreso iotal de los miembros del hogar es 
superior al valor de la canasta alimentarla, pero inferior a dos veces dicha 
cantidad. 

c) Hogares con niveles de bienestar superior al intermedio. Cuando el ingreso total 
de los miembros del hogar es mayor a dos veces el valor de la canasta 
alimentarla. 

Algunos resultados mostraron que entre 1984 y 1989 la cantidad de la población en 
pobreza extrema se eleva. al pasar de 11 millones de personas en 1984, a 14.9 
millones en 1989, con un crecimiento anual de 6.3%. Para 1992 el total diminuye, al 
tener ahora 13.6 millones de personas en pobreza extrema. Está disminución es 
atribuible al cambio de las pollticas orientadas al cc<nbate a la pobreza, utilizando 
métodos más eficaces, y si bien es cierto que se han notado mejorías. es necesario 
aumentar los esfuerzos para erradicar el problema en su totalidad. 

De acuerdo con un reporte de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). en 
1997 tenlamos 2. 7 millones de hogares pobres en el medio rural y 1. 7 millones en el 
medio urbano. además de contar con 14.3 millones de personas pobres en el medio 
rural y 9.8 millones de personas pobres en el medio urbano. El problema de la pobreza 
se deriva de una mala redistribución del ingreso originada por la puesta en marcha del 
modelo neol1beral. el cual da mayor 1mportanc1a a mantener equilibrios 
macroeconómicos dejando de lado el beneficio de la población. 

El fenómeno de la pobreza es el resultado del deterioro de las condiciones de 
empleo e ingresos. principalmente en las zonas urbanas. agudizado por la migración 
rural-urbana. que a partir de la década de los sesenta se empieza a presentar con 
mayor insistencia, la migración como consecuencia de la búsqueda de mejores 
condiciones de vida. 

El porcentaje de hogares en situación de pobreza. en el medio urbano y rural, se ha 
venido incrementando durante las últimas tres décadas. El porcentaje de hogares en 
situación de indigencia continua creciendo de manera constante, esto se puede 
representar en el siguiente cuadro para una me¡or comprensión. 
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!t< 
~\·':.-.··pal••• 

:·:Hong Kong 

Singapur 

Colombla 

México 

RIQUEZA, POBREZA E INVERSIÓN SOCIAL 
(Países en desarrollo) 

Poe.t.ACIÓ.N EN· f!,~B',E;!A'''~',~~p;1-UT-' 

PIB real pe~plta/ Pl_B pe~p!t,.dll,!J;;;. _-;T~tal·1118~0 . R1.1.nil 

16,520 13.580 ne n.e 

14,734 14, 140 n.e ne 

5.460 1,250 42% 45% 

7, 107 3,080 30% 51% 

Fuente lnlorTnt't sobre des.<'trrollo hum.ano 1994 PNUD 

.,., 

·Urbal'!~:.'; 

n.e 

n.e 

40% 

23% 

La pobreza es un problema muy complejo que va más allá de la insuficiencia de 
ingresos. Desde una perspectiva más amplia puede decirse que la pobreza es una 
manifestación general de desarrnllo insuficiente, así. se considera que una persona es 
pobre cuando se encuentra en una situación precaria en la que carece de capacidades 
y/o oportunidades de desarrollo, lo que se manifiesta en situaciones de escasos 
ingresos, insalubndad, desnutrición. y vulnerabilidad a las enfermedades y a las 
indemencias del medio ambiente que. por supuesto, inciden negativamente en sus 
oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida. 

Está situación de pobreza o precariedad de los hogares mexicanos es originada por 
diversos factores como el descenso del nivel de empleo. ya que resultan insuficientes 
los empleos creados para poder satisfacer la demanda de la Población 
Económicamente Activa (PEA). la cual se mantiene en constante crecimiento; si 
tomamos en cuenta que a corto plazo el empleo depende de la oferta y demanda 
agregada, las variaciones de estas originan los ciclos econórrncos, lo que se traduce en 
desequilibrios postenores y que duran varios at'los. Los problemas que ongina la falta 
de empleo. problemas que pueden ser económicos. al existir un despilfarro de recursos, 
y sociales como lo que puede ser el sufnm1ento psicológico que se tiene al encontrarse 
en situaciones precarias y sin la posibilidad de emplearse para poder satisfacer sus 
necesidades. 

La mayoría de la PEA. al no conseguir un empleo estable. con buenas 
remuneraciones y en condiciones óptimas de traba10. prefiere 1nclu1rse dentro del 
empleo informal que le genera mayores beneficios y me1ora por mucho las condiciones 
con que puede contar al emplearse en una fi'lbnca o empresa 

La pobreza no es un fenómeno homogéneo. existen distintos niveles de pobreza 
para los cuales se requieren medidas particulares y especificas. para dar un eiemplo de 
esto encontramos la distinción que se hace entre pobreza extrema y pobreza 
moderada. La primera es considerada una condición absoluta, mientras que la segunda 
es la condición relativa. 
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Los pobres extremos son las personas que no tienen un nivel de nutrición suficiente, 
lo cual influye en un desempel'\o fisico y mental deficiente que no les perrnile participar 
en el mercado de trabajo ni en actividades tendientes a superar su situación como la 
educación. Por este motivo. la condición de pobreza extrema prácticamente impide 
cualquier movilidad social: los pobres extremos nacen y mueren por lo general en la 
misma situación. 

Medir la extensión de la pobreza no es tarea fácil. La definición más ampliamente 
aceptada sobre la pobreza es aquella que la define como la incapacidad de lograr un 
nivel de vida mlnimo. Un enfoque convencionalmente aceptado para medir el nivel de 
vida minimo es considerarlo como el nivel de gasto necesario para comprar la cantidad 
minima de nutrientes y otras necesidades básicas. Sin embargo los economistas han 
rechazado esta definición del nivel de vida minimo en favor de un enfoque consistente 
con las percepciones del bienestar dentro de los paises en desarrollo. Esto significa que 
el nivel de vida minimo esta compuesto por dos elementos: 

1• El nivel de gasto necesario para comprar un nivel minimo de nutrición y otras 
necesidades básicas 

.2º La suma total del ingreso o recursos que son considerados como necesarios 
para participar en la vida diaria de la sociedad. Este segundo componente 
variara de una sociedad a otra. 

Los individuos de cualquier sociedad, induso en los paises en vias de desarrollo, 
perciben su bienestar en términos relativos y absolutos. En otras palabras la felicidad 
de los individuos no solo depende de su nivel de vida. sino también de como ellos se 
observan en relación con otros miembros de la sociedad. Esto subraya la importancia 
del bienestar entendido desde la perspectiva de los individuos en la sociedad, en lugar 
de referirse a alguna medida objetiva del bienestar. Como resultado es posible explorar 
varias medidas objetivas de la distrrbución del ingreso y la riqueza; sin embargo. estas 
medidas revelan solo indirectamente lo que esta pasando con el bienestar de los 
individuos y grupos en la sociedad. 

Si los individuos perciben su bienestar en términos relativos. se crea un dilema para 
Jos economistas del desarrollo. porque es probable que los ind1v1duos perciban un bajo 
bienestar al comparase con otros miembros de la sociedad incluso cuando su nivel 
absoluto de vida este mejorando. El problema anterior se solucionaría s1 la d1stnbuc1ón 
del ingreso y la riqueza fueran iguales, algo que nunca se ha observado en ninguna 
sociedad. 
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Algunas fracciones de los partidos politices se han interesado en conocer las 
dimensiones y las circunstancias bajo las cuales se gesta la pobreza en México, en la 
opinión del PRO cinco de cada diez mexicanos es pobre, además de que en las 
ciudades se tiene un grado mayor de incidencia en los Indices de pobreza de México, 
aún cuando algunas ciudades ofrecen condiciones para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, es cierto que en las ciudades los servicios se otorgan a quienes 
pueden pagarlos. y el gobierno federal se desatiende de esta responsabilidad social. 101 

Los retos más importantes para América Latina. según el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). son el combate ala pobreza y la eliminación de la inequidad de la 
distribución del crecimiento. Para enfrentar estos retos lo primero que necesitan los 
paises es crecer. 

"Durante la década de los noventa. se logro detener el crecimiento de la pobreza. 
pero no se ha podido reducir en América Latina. donde existen 160 millones de pobres. 
Ya que este problema se trata de un fenómeno de resistencia de la propia economla a 
la recuperación de los niveles de bienestar de los sectores marginados", senaló el 
representante del BID, Jairo Sánchez. Se dice que las dos prinapales áreas que 
podrlan afectar el crecimiento y desarrollo de la economla mexicana, a pesar de que 
está es fuerte, sólida y coherente. son los sectores externo y el sector financiero. 

El Banco Mundial que tiene como principal lineamiento delimitar los créditos que 
puede dar a un pals con el fin de lograr mejorar sus condiciones de calidad de vida, 
pero demás tiene injerencia directa sobre la decisión de en que se va a gastar y como 
se va a realizar dicho gasto. Dicha institución realiza evaluaciones sobre el combate a 
la pobreza en los paises miembros, para el caso de México, después de las 
recomendaciones que el FMI hizo para 1994, decidió no hacer proyecciones sobre 
cuanto podrla reducirse el nivel de pobreza por medio de las recetas macroeconómicas. 
Sin embargo, estableció que la situación continua como hasta ahora. dentro de 25 anos 
el número de personas pobres con un ingreso diario de un dólar y medio alcanzarla la 
cifra de 2 mil 500 millones de personas. Existen, en la actualidad en los paises 
latinoamericanos. aproximadamente, 33 millones de personas por debajo de la linea de 
pobreza. 1º2 

En el informe de 1994 del Programa de Naaones Unidas por el Desarrollo (PNUD). 
se prevé la creaaón de un sistema organizado a nivel mundial que brinda segundad 
social a la población mundial. Este sistema de segundad social se financiara mediante 
un impuesto mundial sobre la renta de alrededor del O. 1 % que se 1mpondrla a los 
paises con un PNB (Producto Nacional Bruto) per cap1ta superior a 10.000 dólares. con 
lo cual se tratará de beneficiar a los paises que cuentan con un nivel de PNB 
equivalente a 1,000 dólares per capita. En caso de no ser aceptada está propuesta. 
existe la alternativa de que la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) reserve una 
suma equivalente al 0.1 % del PNB para la asistencia a los paises pobres. 

1°'1 Sn..1.ttarw· Gn.lton ~n.a rn !<r.k'w>~"'· ak.-n.;.n. )' hm1tac1<JftC'!. CTI d uglo XXI. U~A.'t :-001 
to: El Fi11a,1.onv 23 de abnl de 19'9Q r 5 
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En dicho informe se contempla la posibilidad de cooperación de la comunidad 
internacional, incluyendo tanto a paises desarrollados (G7}, asi como instituciones 
financieras internacionales, para poder absolver de sus deudas a los paises con menor 
desarrollo, a fin de que el dinero que se destina al pago de la deuda externa sea 
utilizado en mejorar las condiciones de vida de los pobres. 

Cuadro.m.!20 

RIQUEZA. POBREZA E INVERSIÓN SOCIAL 
(Países industrializados) 

' .. .. GASTO P0BLICO ASIGNADO 
_. . .. ,~. . ... 

PÍB .-i p.r dptta. PNB P.r caplta PropoKu...chl Gasto en •-O- o-to ... Gasto tDtal ... 
·pala.ea Soci.J oodUCllCIOn aalud "d61arN11191 dólares1H1 PNB lndualrlal % %PIB %PIB %PlB 

Canadá 19.320 20.510 3 1'>. 18 8% 7~% 99% 

Suiza 21.780 33.710 1 3'>;. , 3 J• ... 54% 8 O"I. 

Japón 19.390 26.640 186% 11 0% 50% 6 B°i. 

Estados 22.130 22.J.40 31 5'>. 12 6~ .. 7 º~~ 13 3% 
Unidos 

Fuente lnlOíTtle sobro Cles.arroUo humano 1994 PNUD 

La infiuencia de los organismos internacionales en las economias es por demás 
obvia e inobjetable, ya que por medio de sus pregonadas recomendaciones o por los 
requisitos que solicitan para brindar apoyo a un determinado país inciden en la 
conformación económico-poiitica con sus consiguientes efectos desfavorables para la 
sociedad. Pero eso si se jactan de ser los ordenadores mundiales, los que deciden 
quehacer y como hacerlo, pero no consideran que las fórmulas mágicas no existen, que 
las recetas deben ser diferentes, considerando las opciones y las posibilidades con que 
cuenta cada econonila. 

Después de haber corroborado que sus dichosas recomendaciones sólo crean más 
pobres y aumentan la marginación en el mundo. prinopalmente por la intervenoón del 
FMI, ahora este organismo intenta defenderse y echarte la culpa de sus errores a 
aquellos que les hacen caso a dichas recomendaciones. d1c1endo que el FMI no es el 
villano de las crisis de las naciones sino que 

•.._os gobiernos son kJs umco.s rosponsabJos de k:J que sucedo t .. n cada uno de los paises 
donde no se adrrnmstran bl6n fas finanzas. actuar do manora difcronte seria una 
Intromisión lrnperdonablo y ocnsK>naritJ tJI desplome de l."J confianza construH:Ja por las 
mst1tuc10nes de Brotton Woods En la construcCJón del nuevo oscenano f1nanc1<0ro. los paises 
1ndustna/1zados tienen la gran responsablhdlKi. en esp.C>Cn1l los del G-7. con el l.Oerazgo de 
Estados Unidos que debe hacerse notar no sólo C()(l la aportaclÓ/'t dd sus cuotas. su mfluenc1a 
en Ja apl1cae1ón de po/itK:as coniunes. Sino en el des.rnantel .. 'lrn1ento de sus deaSJOnes 
protecoon1stas que datian la l1benad de merco~ o 1n1ptden la superaeron de Ja pobreza El 
Fondo solamente establetee los paral'THJtros aprobados por todos /05 SOCIOS, porque Jo.s 
recursos que se proporC1onan son de cado uno de Jos paises mle'mbros '"''".i 
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Esto que menciona el director del FMI revela la nueva actitud que tomará en un 
futuro el Fondo después de haber visto los estragos que causan sus intervenciones, 
ahora quieren aparentar ser las victimas de su propia creación, no asumen su 
responsabilidad que les corresponde. Y asi como el FMI, t::imbién el Banco Mundial 
evade su parte, al mencionar que ellos son la parte de los organismos intemacionaies 
que más cerca se encuentra de los paises en sus momentos de crisis y luchan hombro 
a hombro contra la pobreza y la marginación. cosa que en la realidad es muy d1ferenta, 
ya que al igual que la ONU por medio de la CEPAL, sólo se dedican a formular 
propuestas que no son aplicables bajo las condiciones en que se encuentran los paises 
pobres o poco desarrollados. 

Con esto no queremos decir que los organismos internacionales sean los culpables 
en su totalidad de las crisis sociales de los paises, y en especifico de México, pero si 
marcan las condiciones bajo las cuales un país puede ser sujeto de crédito, y de esta 
forma incidir de manera directa en el desarrollo del país, que tiene que cumplir con una 
serie de requisitos para acceder a dicho crédito, al cumplir los caprichos de estos 
organismos entramos en una situación de sometimiento y dependencia total de los 
propietarios del dinero. 

4.5 MARGINACIÓN E INIQUIDAD SOCIAL. 

Los problemas de la marginación y la inequidad social son fenómenos af'lejos en una 
sociedad como la mexicana, la falta de conceptos y métodos eficientes que logren 
homogenizar a la población, otorgándoles los beneficios para todos en la misma 
cuantla, provoca un rezago por la ineficacia del gobierno en la planeación para 
enfrentar los problemas sociales. La diferencia que existe entre las clases ricas y las 
pobres es muy marcada, y está diferencia aumenta, fomentada por el Estado, al decidir 
apoyar a la gente que mas tiene a cambio de seguir contando con sus grandes 
capitales, sacrificando a las clases que menos tienen y sobre las cuales, se mantiene 
un control más estricto en lo económico. 

Una parte importante de la población nacional sufre los estragos de la marginación. 
lo que favorece la intención de migrar haoa los centros urbanos. o en algunos casos. 
hada Estados Unidos. El abandono del campo mexicano y con esto del sector 
agropecuario, se debe entender como un problema de estructura. no como capricho o 
moda de la gente que habita en el campo. Asi para 1990. Chiapas. Oaxaca. Guerrero. 
Hidalgo, Veracruz y Puebla presentan los indices más altos de marg1nac16n. con lo que 
tenemos que 15 estados de la república mexicana se suman a está marg1naoón. Por el 
contrario, el Distrito Federal, Nuevo León y Baja Cahfom1a presentan indices min1mos 
de marginación, ya que cuentan con mayores reOJrsos. ademas de contar con un nivel 
de mejor bienestar. 

Un análisis de la Organizaoón de las Naciones Unidas para la AJ1mentac1on y la 
Agricultura (FAO) indica que los bajos rendimientos en la producción de alimentos, las 
condiciones climatológ1cas adversas. la perdida del poder adqu1s1!rvo y el crecimiento 
constante del desempleo. limitan el a=eso a los alimentos y. en consecuonc1a. afectan 
el nivel nutricional de la población, sobre todo la marginada y en extrema pobreza. 
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De este modo se pone mucho énfasis en la nutrición de los niños en el desarrollo 
intrauterino y menores de cinco años. debido a que estas etapas resultan ser las más 
importantes para cimentar la calidad de vida futura; ya que la deficiente nutrición limita 
las capacidades flsicas e intelectuales y con el tiempo propicia la muerte a temprana 
edad. 

En el ámbito nacional las defunciones por deficiencias alimenticias. registran una 
tasa de 10.6 por cada mil habitantes. lo que representa 2.3% del total de muertes que 
anualmente ocurren en el pals, siendo los grupos más afectados los menores de cinco 
años y los ancianos. 

El análisis enlista a 25 municipios más afectados por la elevada tasa de mortalidad 
infantil: entre ellos 7 de Veracruz, 6 de Puebla, y el resto de Chihuahua, Guerrero, 
Chiapas, Jalisco y Nayant; pero el problema lo podemos considerar aun más grave en 
las comunidades indlgenas, debido a que el bienestar social no ha podido llegar hasta 
esos rincones del pals, el 80% de la población infantil indlgena, presenta elevados 
grados de desnutrición y enfermedades infectocontagiosas. 

La problemática de la pobreza y la marginación se dan tanto en el medio rural como 
el urbano, la cantidad de hogares pobres e indigentes avanza de manera constante. 
debido a que no se ha encontrado la solución para superar la pobreza. En el medio 
rural la pobreza se gesta por la falta de oportunidades y el nivel de rezago que presenta 
el propio medio, en tanto que, en las ciudades la pobreza tiene su origen en que las 
pocas oportunidades se disputan entre cantidades enormes de personas que buscan 
mejorar su precaria situación. 

Cuitdro N" 21 

PORCENTAJE DE HOGARES POBRES E INDIGENTES 
(En Méx1=) 

Anos Hogares en situación da pobreza Hogares en situación de Indigencia 

Urbano Kural Urbano Runa! 

1970 34'}0 49°,.0 12°-'0 18% 

1977 32<:-'o ne 10~·0 ne 

1984 34".·o 45% , 1 G/u 20% 

1989 34~·c 14°io 9~·~ 23%~ 

1992 36% 46~Q 12'70 2ou,-o 

~ -Fuonto P.-.uf A Samueis.on 1.facroeconomia P.log 1.:.5 Edrt M .... Gra~ H•ll Me.uco 1998 

Dentro de las principales causas que ocasionan el fenómeno de la migración rural
urbana destacan las condioones de pobreza de los estados más atrasados, dicho 
atraso es consecuencia de la falta de dinamismo económico que no es capaz de 
abarcar a todas las regiones del pais, por lo que no permite generar empleos, ingresos 
familiares suficientes y niveles mínimos de bienestar. '"' 
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La falta de un Programa Nacional de Regionalización que realmente funcione y que 
tome en cuanta las capacidades, asl como las necesidades de cada una de las 
entidades que compone el territorio nacional, y fomentando Ja participación de Ja 
población, es una de las principales causas de la migración a las ciudades, en la 
actualidad esta migración se da hacia otros paises. en especial hacia Estados Unidos, 
debido a la falta de condiciones favorables que permitan obtener un desarrollo humano 
adecuado. 

Asimismo, el 80% de las personas ocupadas en actividades agropecuarias 
pertenecen a hogares en pobreza, de los cuales. la mitad se encuentra en condiciones 
de pobreza extrema. Estas areas son localizadas, principalmente, en todas las franjas 
centro y sur del pais. 

Los programas emprendidos por el gobierno, relacionados con brindar apoyo al 
campo, resultan ser inadecuados debido al favoritivismo que las personas encargadas 
de dirigir Jos programas dan a algunos pocos beneficiados. 

CONCLUSIONES DEL CAPITULO IV 

El federalismo y la descentralización han sido las metas a cumplir para el ejercicio de 
las pollticas de gasto social, se busca que el federalismo sea la forma de organización 
que rija las directrices de los programas sociales en México, ya que la participación y 
cooperación de los tres niveles de gobierno hara que las politicas sociales sean mas 
induyentes lo que permitirla un mayor grado de participación de los actores sociales, es 
decir las bases de la sociedad estarían involucradas directamente en Ja formulación de 
los programas, vigilarlan lo que se hace con los recursos. asi como que tendrían la 
obligación de evaluar los resultados buenos o malos de los programa. 

Con Ja descentralización lo que se busca es hacer corresponsables a todos aquellos 
que participen en las políticas sociales: gobiernos. inshtuciones. y personas; desde la 
formulación de los programas, en donde cada participante tenga una act1v1dad bien 
definida y este obligado a cumphr1a, ya que la suma de responsab1ltdades y 
cumplimientos individuales nos dara corno resultado un benefiao común e incluyente 
para todos. 

La responsabilidad administrativa es otro punto fundamental en esta nueva forma de 
hacer las pollticas sociales. y esta característica da muestra de una manera más clara 
en la forma de ejercer el gasto público. 
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La parte que corresponde al ejercicio del gasto social tiene implicaciones diferentes, 
comenzando por la forma de dividir las cantidades y de clasificar el tipo de gasto socia. 
El gasto social se divide en el gasto decidido por el gobierno federal. la parte del gasto 
que corresponde ejercer al gobierno estatal es relativamente autónoma, no asl la parte 
que le corresponde a los municipios. quienes tienen que preguntar en que gastar y 
como gastar. Este punto de en que gastar y como gastar se refiere a la necesidad de 
profesionalizar a los gobiernos municipales, verlos como lo que son: la base del sistema 
federal, es decir, el cimiento de la pirámide del federalismo y no la punta del iceberg, 
cuanta mayor importancia y peso se les dé a los municipios estos tendrán que aprender 
a administrarse de una manera más eficiente y con mayor transparencia. 

El ramo 33 es el principal instrumento del gasto social que se utiliza en México para 
tratar de dotar de los recursos suficientes a las entidades más pobres. como ya hemos 
mencionado, dicho Ramo se compone de varios fondos. pero ha sufrido modificaciones 
importantes con el fin de hacerlo una herramienta más eficiente en la redistribución de 
los recursos que a cada entidad le corresponde, la última modificación tiene que ver con 
la inclusión del Distrito Federal como una entidad federativa más, para lo cual fue 
necesario que la cantidad de fondos que contiene el ramo se incrementará, dando 
como resultado que ahora tengamos siete fondos, en lugar de los cinco con que nació 
el Ramo 33. Los fondos que conforman el Ramo de ·Aportaciones a Entidades 
Federativas y Municipios" son los siguientes: 

l. Fondo de aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

11. Fondo de Aportaciones a los servicios de Salud 

111. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal. 'º' 

El Federalismo ha demostrad buenos resultados en sistemas económicos similares 
al mexicano. tenemos como el mejor e¡emplo de federalismo a los Estados Unidos. en 
donde el nivel de integración federalista que tiene esta muy por encima de México, esto 
se puede corroborar en te momento de revisar el contexto histórico en que se han 
desarrollado sus estados, condados y comunidades, manteniendo un grado muy 
elevado de particopaoón de tos actores sociales. lo que tes ha permitido acceder a una 
democracia que es valida para lodos. 
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El caso más representativo de Federalismo en Latinoamérica lo encontramos en 
Brasil, pals en el cual el grado de participación de los diferentes niveles de gobierno se 
manifiesta en el momento de elegir alternativas para problemas comunes, as[ como por 
la autonomra que demuestran los municipios que conforman una entidad. 

Asimismo, la descentralización ha demostrado que se pueden obtener mejores 
resultados al atacar los conflictos sociales gracia a las libertades que tiene las 
entidades. los organismos y las instituciones para decidir por una opción especifica a 
sabiendas que la decisión será acatada y respetada por los demás. 

Pero, palabra que se ha convertido en parte del folclor y cultura mexicana, para la 
aplicación del Federalismo y la descentrahzación es necesario arriesgar mucho, y en 
este pals nadie esta dispuesto a arriesgar en algo que puede o no funcionar, la falta de 
confianza en las personas ocasiona que las instituciones y gobiernos no tengan la 
validez suficiente para poder tomar decisiones y que estas decisiones sean respetadas 
por los demás. Tenemos como base de nuestro sistema federal al federalismo fiscal, 
pero todavla no se termina de gestar el Federalismo a la mexicana cuando ya se nos 
habla de un nuevo Federalismo, esto resulta por demás gracioso. por que ninguna 
persona se dio cuenta cuando pasó el anterior nivel de Federalismo. Es importante ser 
congruente con lo que tenemos y lo que podemos hacer con ello, se ha ut1l1zado al 
gasto social como bandera polilica. el partido en el poder es quien decide como se 
gasta, nadie se toma la molestia de planificar los gastos de crear una politica de gasto 
social, para después cuantificar los recursos con que se cuenta y asi poder determinar 
los alcances del gasto soaal que se piensa ejercer. Esta tiene que ser labor de los tres 
niveles de gobierno, respetando entre ellos el grado de competencia e injerencia en las 
poHticas federales, estatales y municipales para lograr un desarrollo sostenido y 
sustentable. 

Al hacer una evaluación de cómo se ha administrado el gasto social en México por 
medio de los ramos correspondientes se ha encontrado que una de las debilidades más 
importantes esta relacionada con la discreaonalidad en el manejo de los recursos. de la 
inexactitud de beneficiarios y el uso de los recursos con fines distintos a los que tenlan 
como meta. 

Con la creación del Ramo 33 se trato de homogenizar las fórmulas de d1stnbuc16n de 
los recursos federales para terminar con las d1screcional1dades que se pudieran dar 
para beneficiar a intereses especlficos. para lo cual la Ley de Coordinación Fiscal ha 
sido objeto de mejoras en las fórmulas de participación. pero con todo y eso los 
programas sociales han demostrado ser los que mayores d1screaonal1dades presentan 
dada la complejidad que implica hacer un segurm1ento preciso de su aphcaaón. La 
discrecionalidad trae consigo ineficienaas y corrupoón. 

La transparencia es la parte que más trabajo le debe costar a los gobiernos cumplir, 
principalmente la trasparenc1a fiscal, para hacer buenos ciudadanos las inst1tuc1ones y 
gobiernos deben predicar con el ejemplo. pero esto sólo es parte de la retorica política 
mexicana. cuantas personas no hablan de transparencia en el e1erc1ao político ó 
administrativo, ¿pero conocer.ln parte de los pnnc1pcos que constituyen la 
transparencia?, para recordárselos o menaonárselos a continuación los enumeramos: 
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1. Clara definición de funciones y responsabilidades, delimitación de la 
estructura de gobierno y las relaciones entre el gobierno y el resto de la 
economía. 

2. Acceso del público a la información, donde destaca la importancia de 
publicar la información fiscal completa en fechas claramente especificadas. 

3. Transparencia en la preparación, ejecución y publicación del presupuesto y 
el tipo de información que se hace pública sobre la preparación del 
presupuesto. 

4. Garantlas de integridad, que se refieren a la calidad de los datos fiscales y a 
la necesidad de una rigurosa evaluación independiente de esa 
información. 106 

Ante este entorno es necesario alertar sobre los riesgos y las debilidades de la 
descentralización en México, por lo que es deseable avanzar en este ámbito, pero 
también es importante ubicar los limites para lograr una eficiencia del sistema en su 
conjunto, el riesgo de la corrupción y el mal uso de los recursos por parte de las 
autoridades locales, provoca el desinterés en ejercer facultades recaudatorias por lo que 
se vuelven renuentes a cumplir con los procesos indispensables que implican la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

La transparencia debe abarcar a los tres niveles de gobierno, debido a que si alguno 
de ellos no lo hiciera se estarla cayendo en contradicciones en el sistema Federalista, y 
serla un motivo más para que las Entidades y los Municipios se promulgarían a favor de 
que las participaciones se hicieran de una manera equitativa, respondiendo a sus 
necesidades fundamentales. Cada Entidades tiene una participación relativa en la forma 
en como se componen los ingresos de la Federación, a continuación mencionamos cual 
es el peso especifico de cada una de las entidades en el siguiente cuadro. 
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,_.1 . PAR.Tl:Clf>,ACIONES .FEDERALES 
.. ·P•rtfdpadones ·· .. ·. Partfdpíldones 

:, UblcadÓn · EsbÍdo ti:~;~~r · ·UbÍ~ón Estado .,erap¡t.a 
•·· (peSC>s) 

1 Tabasco 2, 820 17 Tarnaullpas 971 

2 Campeche 1, 694 18 Ol1huahua 937 

J Ba)a c.a11tomld Sur 1, 550 19 Dvrango 920 

4 Dtstnto Federal 1, 536 20 Morelos 909 

5 Sonora 1, 346 21 Veracr-uz 906 

6 Cohma 1, 313 22 Jalisco 696 

7 Baja ca11tomia 1, 163 23 Zacatec..:ss 696 

8 Querétaro 1, 119 , 24 MéxK.O 867 

9 Aguascahentes 1, 099 25 Yucatán 653 

10 NUt."YO León 1, 085 26 San Luts Potosi 793 

11 Nayant 1, 080 27 Gu.JnaJuato 790 

12 Oliapas 1, 074 29· H>dak¡o 783 

13 Quintana Roo 1, 064 29 Puebla 43 

14 Tla-.:c.ala: 1, 045 JO Guerrero 730 

15 coa huila 994 31 Mtehoac.3n 710 

16 SlnalO.> 975 32 Oaxaca 696 

Fuente INEGI Datos pobtaoonalcs oe 1997 1nsMuto Naco00al de Las Haoen<las Pubhcas de 1998 

• • •rDCD<D• • • 
Hablando de rubros especificas que se incluyen como parte de la infraestructura 

social básica mención aparte merecen las situaciones que han enfrentado la educación 
y la salud. Durante los penados sexenales de Salinas y Zedilla se construyo buena 
parte de la infraestructura que ahora conocemos. el interés en la construcaón de 
infraestructura en general. pero principalmente en telecomunic.-ic1ones. tiene un doble 
sentido; por una parte se encuentra la versión que todos conocemos de construir en 
aquellos lugares que no cuentan con la infraestructura suficiente para intentar indu1r1os 
en el desarrollo económico del pais. pero esta la otra versión. que tiene que ver con las 
adecuaciones necesanas e imprescindibles para que México se muestre como una pais 
en vlas de desarrollo. con el fin de atraer inversión extran1era. y adem.."ls, demostrarle al 
FMI que se estaban considerando las recomendaaones de cambio estructural. de 
fortalecimiento del aparato productivo. con el fin de hacer de Mex1co un mercado 
atractivo para el resto del mundo. 
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En lo que respecta a la educación ha sido uno de los rubros que mayores rezagos 
presenta, durante el momento en que se aplicaron Solidaridad y el PSP el número de 
escuelas aumentó de manera importante, pero lo que no aumento fue la calidad de la 
educación, sé continuo trabajando con la misma cantidad de profesores y el salario que 
perciblan los mismos sigue manteniendo una tendencia a la precariedad. Esto nos da 
como resultado que en la actualidad, uno de cada diez jóvenes mexicanos no saben 
leer ni escribir, por lo que se les considera como analfabetas, situación que predomina 
especialmente en las zonas rurales y en las areas que circundan a las grandes 
ciudades. 

El nivel educativo de la población tiene incidencia directa en si nivel de vida, pues 
los salarios a los que puede aspirar aumentan conforme su etapa educativa. En México, 
21 % de la población alcanza al menos un nivel por encima de la educación media 
superior, lo cual en un marco internacional resulta bajo. pues en paises desarrollados la 
proporción es superior al 80%. Por otra parte, la tasa de analfabet;smo de jóvenes entre 
15 y 24 arios es de 9% en nuestro pals, mientras que en naciones equiparables 
económicamente con México es menor. Por ejemplo. en Argentina el porcentaje de 
analfabetos en este rango de edad es de 3.1 %, mientras que en Chile es de 4.3% y en 
Uruguay es de 2.2%. Esto significa que casi 10% de la población jOven que habita en el 
territorio mexicano no es capaz de leer o escribir, según lo indican estadísticas 
proporcionadas por la UNESCO. 'º' 

El servicio y las instituciones dedicadas a procurar la salud pública en México han 
entrado en una espiral descendente que lo esta llevando a su desapanción en un plazo 
no muy lejano. La población ha crecido de manera importante con lo que la demanda 
del servicio de salud supera por mucho la oferta del mismo. ante esta situación. es 
necesario maximizar los recursos que se le asignan a la salud. pero la necesidad de 
eficientar debió de haberse considerado desde hace unos diez años. cuando el sistema 
nacional de salud todavla contaba con los recursos tanto humanos como económicos. 
La mala planeación en los programas de salud implementados nos dan como 
consecuencia que la cobertura del sefVlcio de salud sea muy pobre. 

Las autoridades de salud afirman que el sistema público de salud cubre al 89% de la 
población; si se considera la falta de recursos para adqumr todos los medicamentos, 
material y equipo necesarios. y la carencia de infraestructura y personal. sobre todo en 
las areas rurales, la realrdad es que hasta un tercio de los mexicanos no cuenta con 
atención médica. 

SI contamos a los trabajadores retirados se tiene que casi el 60°/o no cuenta con 
algún tipo de seguridad social, esta parte de los trabajadores se retira sin derecho a 
pensión, y pierde su derecho a recibir atención médica. por lo que es necesario crear 
mecanismos que permitan incluir a esta parte de la población. pero sin saturar más el 
servicio que se presta actualmente. 

163 



•••<D<D<D••• 
La marginación y la inequidad social causa estragos en el segmento de la población 

compuesto por los menores de edad, ya que los primeros anos de la vida del hombre 
son los más importantes debido a que dentro de esta etapa se gestan las habilidades y 
capacidades de los futuros hombres y mujeres. 

En México hablar de marginación se relaciona irremediablemente con las 
comunidades indlgenas y no sé esta errado en esta relación, ya que los ninos y mujeres 
indlgenas presentan altos grados de desnutrición lo que les provoca males endémicos 
que no les permite desarrollar del todo sus capacidades. La UNICEF ha identificado 
ocho estados de la república que muestran altos Indices de desnutrición insalubridad y 
hacinamiento, esto estados son: Yucatán Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosi; 
Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Guerrero. Dichos estados muestran las más altas tasas de 
desnutrición, con indicadores de talla y peso menores al promedio nacional. Además de 
que los mismos estados muestran un alto Indice de abandono escolar por el fenómeno 
de la pobreza, la tasa de deserción por pobreza es del 25%. 

La marginación origina otro tipo de problemas sociales como el alcoholismo, la 
drogadicción,. la delincuencia, la violencia intrafamiliar. en done las principales victimas 
son las mujeres y los ninos. es por esto que la marginación enmarca una realidad cruda 
y cruel de un México en los umbrales del principio de un nuevo milenio. 
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V. CONCLUSIONES GENERALES. 

La primera conclusión a la que llegamos es que la hipótesis que formulamos •08
• y que 

serla el centro sobre el que girara el entorno del trabajo, realmente se comprobó, esto 
gracias a la amplia labor de investigación y análisis que nos permitió hacer el propio 
tema, ya que no es fácil comprobar una hipótesis en una problemática social debido a lo 
cambiante y diverso que llega a ser el panorama de una sociedad, y más como la 
mexicana. Es por demás evidente que la intervención de personas, organismos e 
instituciones ajenas a nuestro pals, con sus re=mendaciones y condicionantes, han 
hecho de México un Frankenstein lleno de dudas. diferencias y disparidades que se 
manifiestan en la vida común de la sociedad, y en espoaal de los segmentos dela 
población que menos tienen. 

•••CD<DGJ••• 
Pocos estudiosos se ha propuesto estudiar detenidamente el modelo neoliberal 
mexi=no, por lo que no se han dado cuenta do las coincidencias y contradi=iones que 
tiene la aplicación de sus supuestos. Esto modelo neoliberal a la mexicana tiene 
enclaves muy importantes con el modelo Keynesiano. estas coincidencias se hacen 
evidentes en el manejo de las variables relacionadas con el empleo. los salarios y el 
déficit público, con lo que tenemos un modelo técnicamente neokeynesiano, esto 
resulta traer beneficios en lagunas de las variables macroeconómicas, pero las 
contradicciones que se pueden derivar de esta combinación de modelos nos hace caer 
en errores que ya cometimos preV1amente y que no logramos resolver. 

El modelo neohberal a la mexicana ha sido y será cuestionado por la gran mayoría 
de la sociedad, las supuestas ventajas que traería consigo este nuevo modelo 
económico se han quedado en el discurso oficial. la teoría y la demagogia han sido los 
emblemas de este cambio y evolución del neol1beralismo, que con sus principales 
supuestos (focalización. privatización y descentralización) han provocado la decadenoa 
de las condiciones de vida de la población mexicana. 

La focalización lo podríamos definir como el único supuesto con apl1cabli1dad y 
resultados concretos en beneficio de algunos sectores desprotegidos, pero aún y con 
eso los alcances delos programas sociales localizados se han quedado cortos en 
resultados y en estructura. El principal objetivo que se pretendía conseguir con la 
focalización era hacer do los programas sociales más eficientes y menos costosos para 
el Estado y la sociedad. para lo cual era necesario realizar una depuración exhaustJVa 
de los programas implementados e identificar a la los grupos objetivo de los programas. 
pero para realizar todo esto era necesario crear la infraestructura sufiaente que 
permitiera alcanzar la metas contraídas. 

h"' ~ h1r-:>IC"'\1\ fi~I Jd lt.a!"oaJO ~ '1UI: -1_.,u roJ1l14.~.&" """"'aln C"'oUMCl.·"1.u C'n 'tcu;.-._J no ~.,, i.1~ ..: .. ~Jn ,...,,,, C'l ¡·orutikrn.a de U 
p.i."lbrc.".&. Jcb1J._, a que n...• \.C' con .. ...:c t.a nu.gn1tu.J n:-.al de lA. m•"•~ La mfl¡,;cn..;1a JC"l C"l.1~...- . .,:._..., l.a a.~ur-a 1;:urncn:1.AI :-- ta 
or1n1on de- K.,. or-}!an1vno\ 1n1nn~ivnaln tCl·PAL. B.arxo ~!~ul. t-~tl. l>"'-1.:. n..· L .a. .. :knU\ .. 1c l.u m.&l.u. ao.:1minu.tr.;.:1ona r'"'-"" 
J"-&MC' de 101. gob1c:Tf'Ktt. en rurn..1. rt'-)'·l-.:.an que tu ,,-.lit.e.&• k.X-t.ak-t. no.• furn.:u,)C')(TI "-º"""--. ..e- rl~..n. k1 que ioC' tT»JIJll..c en un 
1ncrnncn10 de IA nur¡::1n..a.:ion y la r-.-'obrr.r..a en P..tcu'-""O -
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La aparición de Solidaridad. considerado como la plataforma de las pollticas 
sociales, es el principio de una nueva configuración de combatir los rezagos, la 
marginación y la exclusión de los grupos más vulnerables o pobres. En algún momento, 
la CEPAL, el FMI, la OMC y demás organismos internacionales, consideraron al 
PRONASOL como el ejemplo más palpable y que mayores beneficios trajo a la 
sociedad de cualquier pais del mundo, pero este fue un juicio muy aventurado y por 
demás adelantado a su tiempo de evaluación. 

SI bien se redujo la cantidad de pobres que habia, la mayorla de los rezagos 
sociales prevalecieron. dando como consecuencia que una gran parte de la población 
se incluyera como parte del segmento que carecla de los mlnimos para subsistir. 

Con el cambio de sexenio llega el Programa para Superar la Pobreza, que tiene en 
el Programa de Educación, Salud y Alimentación su prinopal instrumento para combatir 
la pobreza. y en el cual, nuevamente, el supuesto neoliberal de la focallzac1ón vuelve a 
hacerse presente, pero esta vez con una incidencia y una preponderanaa aún mayor 
que con el Pronasol. La labor de selección de los criterios y la 1dent1ficación de los 
grupos sociales más vulnerables fue el principio rector de este nuevo programa social. 
Era necesario reducir los gastos que originaba una mala planeación de los proyectos 
sociales. por lo que se implementa el principio de selectividad, lo más especifico que 
fuera posible, con el fin de conseguir mejores resultados. La selectividad de los 
programas sociales y su aplicación trataba de abarcar las diferencias que existen entre 
la diversidad de la población, selectividad en estratos por edades. por clases sociales, 
por condición socioeconómica, en el espacio geográfico yendo de lo más general (una 
Entidad completa) hasta lo particular (un Municipio o una comunidad rural), esta 
clasificación permitirla hacer un escrutinio más veraz del fenómeno de la pobreza para 
tratar de subsanar este problema con soluciones más concretas, de¡ando de lado el 
favoritismo y la discrec1onalidad en la aplicación de los recursos. 

La privatización de la mayorla de empresas públicas es un mal necesario debido a 
las características de la economla mexicana. pero esta necesidad impostergable se 
convirtió en un saqueo y un robo. en donde los únicos benef1c1ados de este supuesto 
neoliberal fueron los duel'\os del capital. pero no todos. sólo aquello que contaban con 
algún tipo de nexo con las autoridades gubernamentales en turno. lo que les permitía 
comprar las empresas públicas a preaos muy por deba¡o de su costo en el mercado. 
esto les permitía alcanzar latas tasas de ganancias con una inversión mínima. debido a 
que el mercado y los demandantes eran una variable dada. conocida y que se podía 
manipular. Este es el caso de algunos bienes y servicios públicos que proporc1ona~a el 
Estado y que al pasar a manos de los particulares estos aprovechaban una curva de 
demanda inelástica, que les permitía manejar el precio, como es el caso de el servicio 
telefónico, las carreteras. etc. 

En estos momentos la privatización ha sido un principio mal entendido por los 
encargados de realizar los esquemas de pnvatizac1ón, ya que lo único que interesa es 
hacerse de recursos de inmediato dejando a un lado las extemahdades negativas que 
puede producir un esquema privatizador mal planeado. 
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México no es el único pafs que ha sufrido los estragos de la privatización mal 
encausada, Gran Bretana, Chile, Brasil Colombia son algunos ejemplos de privatización 
con peores resultados ya que las fuerzas del mercado no conocen de necesidades 
como el alimento, el techo, el empleo, la salud y una remuneración suficiente por su 
trabajo, dichas fuerzas se rigen por las leyes de la oferta y la demanda, sin conciencia 
social o sentimiento de hermandad. tal vez esta pudiera ser la explicación del por que 
las pollticas sociales y la atención a la parte de la sociedad que menos tiene, son vistas 
como un estorbo que sólo ocasiona gastos infructuosos y que no soluaona nada. el 
propio sistema desplaza a aquellos que considera incapaces de adaptarse a la 
competencia y, que por lo tanto. no tienen dered"lo a un espacio en la sociedad. 

La descentralización es algo en lo que se tiene mucho camino que andar, esta no es 
una falla que se pueda achacar al modelo neoliberal, esto obedece más bien a lo 
complejo que resulta hacer. que las personas que participan en el aparato 
gubernamental, entiendan que son parte de un proyecto de desarrollo común para 
todos' y no son los que pueden disponer de recursos y poder que les otorga la 
población. y que traicionan esta confianza depositada en ellos. 

Esta es una falla por demás humana, ya que los instrumentos. los mecanismos y las 
formas en como se deben entrelazar los actores socioeconómicos. tanto públicos como 
privados esta ahl en los documentos oficiales en cada una de las leyes de la 
administración pública, en los reglamentos internos de cada una de las entidades e 
instituciones, por lo que toca a cada uno de los empleados de gobierno cumplir con la 
parte que le corresponde, si partimos de este principio sencillo las cosas serán más 
sencillas y fáciles para todos. resultando benefiaados los que de verdad lo necesitan. 

•••<D<D<D••• 
La inserción de México en la competencia internacional llego en un momento poco 
propicio y bajo circunstancias que perjudicaron el acontecer del pais y su conjunto 
poblacional. Entramos en una competenaa todos. sin de¡ar fuera a un solo habitante. 
pero lo malo esta en que nunca se nos pregunto si estábamos preparados para formar 
parte del mundo globallzado, por lo que, un dla nos despertamos viendo a través de la 
ventana gente construyendo una franquicia de hamburguesas. a un lado una agenaa 
de vehículos de lujo. junto una tienda de ropa elegante y en la acera de enfrente se 
encontraba una plaza comercial inteligente de primer mundo. y nosotros conocimos 
este nuevo entorno en base a la expenenc1a de tropezamos con lo desconocido. nunca 
nadie nos digo o nos advirtió sobre nuestro nuevo papel ante el resto del mundo. sólo 
nos induyeron y ya. 

Con la firma de México en el TLCAN se descubría un panorama muy negro. lleno de 
humo. en donde nuestro pais avanza con los ojos cerrados. y esto no es culpa mas que 
de nosotros mismos. de nuestro gobierno en tumo que aprovecha el desconocimiento 
de las cosas por parte de la gente, esto le permite manipular los discursos. 
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Los beneficios del TLC y de nuestra inclusión en el mundo globalizado todavia los 
seguimos esperando, esto sin tratar de desconocer lo logrado hasta ahora: como el 
incremento en el volumen comerciado con nuestros socios; o que estamos rankeados 
como la economla número trece del mundo; o que somos el pais con la mayor cantidad 
de tratados de libre comercio con el resto del mundo; que pertenecemos a una de las 
organizaciones mundiales mas importantes que rigen la actividad económica del orbe, 
como es la Organización Mundial de Comercio; y que ademas formamos parte del 
bloque con mayor cantidad de PIS en el mundo, como lo es la APEC; que somos una 
economia en pleno crecimiento, ¡desde hace más de treinta años se dice lo mismo¡ y 
que no terminamos de crecer; que nuestros productos son conocidos en todos los 
rincones del mundo; somos uno de los paises con mayores posibilidades de hacer 
presencia comercial en Europa y que ademas estamos próximos a firmar mas 
convenios comerciales. como por ejemplo con el MERCOSUR y cualquier otro que se 
deje. Bajo este pequeño esquema cualquier ciudadano del mundo quisiera ser 
mexicano. pero le bastaría con vivir un mes en suelo mexicano. con todas sus 
complejidades y problemas internos. para decidir que estaba mejor siendo ciudadano 
de mundo, pero desafortunadamente esta es nuestra realidad. 

La pasividad demostrada por los encargados de negociar nuestra participación en el 
mercado mundial nos ha conducido a vivir en bajo un ambiente de 1ncert1dumbre y con 
pocas esperanzas de poder revertir esta situación. La falta de v1s1ón y capaodad 
demostrada no ha permitido diversificar nuestros potenciales mercados. el poco apoyo 
que se le da a la pequel'\a y mediana empresa. que son las que mayores empleos 
generan. ha sido poco, a tal grado que ha disminuido en número de empresas de este 
tipo; por darle prioridad al sector externo se cae en problematocas sociales que agravan 
la situación de pobreza y marginación; las luchas sociales se han intensificado, y aún 
desconocemos el final de esto. 

La Inversión Extranjera Directa, principal logro de la apertura comercial y la 
implementación del modelo neoliberal, se ha convertido en un mito, puesto que no 
refleja la capacidad de creación y compromiso que demuestra en otras economias 
similares. 

So ha vuelto muy tnllado el discurso que so reftere al monto de la IEO como sarvaoón para los 
paises en vlas de desarrollo N1 en su momento ~s oxpanslVO el rubro fue redentor de los paises 
en vla de desarrollo que finalmente marcaban dos tendencias. el auge expanSlvo del fenómeno 
de Ja globalaaclOn (hoy do capa caída) y la captura de las JOyas estratég~as de los países 
receptores Por Que nadie dtee que la mayor pano de )Os capctales transfendos como IED. en la 
fase del saqueo glob.a.h~ador. 5orvian para absort>er las empresas valt0sas y las matenas pnmas 
estratOgicas El repot1e de ta UNCTAD (Confcrenaa SObfe Comerc.a y Des.arrollo de la ONU). 
acerca de la IED en el 2001 es rcvcl.adOt y relevante Con sOlo analt~ar1o desmonta los m•tos Que 
so han eng•do en fonna tdo!atra y tnvol.a Rud.ger Dombusch. antes de fallecer. exfunoonano del 
FMI. confeso que desde ~ R10 Bra~-o hasta ta Patagon&a no iban a acudsr mas los caprtales 
forAneos porque pr~chcamen:c todo habia s.1do pnvat.Jzado. con muy pocas excepcaones. 
¿entonces. las IEO sOk> venian a Anlénca Lat111a (AL) a Uevarse las 6fnpres.a.s naoonalcs y no a 
partiopar en el desam>llo y la prosperidad oc un pals? Que ingenuos hemos sioo No lo d~o 
Dombusch. pero cuando escnbtó su tóxico ensayo contra AL tOd.avia et petrók..'O y el gas meXJCaOO 
segulan siendo propiedad estatal. aunque ba¡o la espada de Damocles de estar cerea de se< 
"privatizados", es dectr. capturados por las trasnaoonalos anglosa¡onas 
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Debe quedar claro cual es el propósito flnal del ingreso de la IED a un pals en vlas de 
desarrollo. entran para dejar de lado las fantaslas de los mercaderes bursatdes. que con sus 
ªofertas y demandas'"' de piso muy aburridas y aldeanas. pretenden jugar fuera del marco 
geopolltlco vigenlo. 

Se puede decir que los nuJos de IED, cuyo monto total se calcula en 1. 3 millones de dólares. 
en sus salidas y entradas. es prá:chcamente un juego tripolar entre Estados Unidos . la Unión 
Europea y Japón. que acaparan entre 75o/o y 82°/.,, dependiendo del ano. si son entradas o salidas. 
y sJ existe auge o recesión. Nada de que asombrarse, por que refle1an en el mundo financiero el 
axioma infalible de la globalizactón que se aseme1a a todos los rubros de la actividad humana. a 
todos los sectores de la actrv1dad económica 

Lo interesante radica en la comparactón de los flujos de IEO de los paises desarrollados (21 
en total), un millón do dólares (ano 2000) frente a los numerosos y multrtud1nanos paises en vlas 
de desarrollo con 240 mil millones de dólares (af\o 2000). En partjcular, AL y el Canbe recibteron 
86 mil millones (ano 2000), es doar, un raquihco 6 6o/o de la IEO globaL Los paises en vlas de 
desarrollo de Asia recib.aron 125 mil millones de dólares en el ano 2000, es decir, 9 6º.IO. y es 
notorio el reacomodo y redirecaón de los fluJos hacia China para 2000. Una cuarta parte de las 
trasnacionales de Japón prevén incrementar inversiones en China y una qumta parto de la mismas 
se reubicara ahl. ,OSI 

Los supuesto beneficio y ventajas que trae consigo la IED son meras 
especulaciones. ya que la realidad resulta ser muy cruel. La posibilidad de poder 
realizar una analisis tan detallado y lo doloroso que puede ser darse cuenta de que 
vivimos en una fantasla, tal y como sucedió con el autor dela cita anterior. es algo que 
no puede ser dado a conocer a la población de México, ya que de hacerlo surgirían una 
serie de acontecimientos sociales que estarían totalmente justificados debido al engaño 
en que nos han hecho creer. El supuesto liderazgo de los paises emergentes que nos 
da una IED que entra en México =n un monto importante es sólo una falaaa ya que los 
resultaos e impactos positivos de dicha IED se quedan en los grandes corporativos 
internacionales. 

La IED en México ha demostrado su incapacidad por generar empleos. mejores 
salarios y elevar la calidad de vida de los traba¡adores formales. es mas una estadística 
que se queda en los numeras. México tiene en s11s manos la posibilidad de hacer que la 
IED de verdad genere beneficios importantes para la sociedad, esto mediante varios 
mecanismos. como el establecer impuestos a los montos de IED. hacer que dicha 
inversión se comprometa a incrustarse en el aparato productivo nacional por un periodo 
mas o menos largo de tiempo, procurar que la inversión se diversifique y no sólo se 
inserte en aquellos proyec.tos que le generan altas tasas de ganancias. 

•••<DCDCD••• 
Con el cambio de modelo. la 1nclus1ón de Mex1co en el desarrollo económico mundial a 
través de la apertura comeraal y la nueva vision que esto conlleva. hacen que la las 
políticas internas de nuestro pa1s tengan que adecuarse a los nuevos momentos que se 
viven y, en este caso. la Politica Econórrnca (PE) sufre una revolución hacia adentro. en 
la que la Política Social (PS). la Polillca Monetaria (PM. y la Política Fiscal (PF) tiene un 
nuevo enfoque que se supone. haré'! mas propicio el entorno en que vivimos. 
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La PE tiene la obligación de ser la directriz y de marcar el rumbo de la economia 
nacional, para lo cual, la PS, la PM y la PF deben someterse a los lineamientos que 
marca la PE, sin embargo la PF y la PM tienen mecanismos que las hacen un poco 
menos dependientes de la PE, tanto en los mecanismos como en la práctica, situación 
que no se presenta con la PS, ya que sus formas y mecanismos no le permiten una 
autonomla relativa para poder decidir que hacer y como hacerlo, la dependencia de la 
PS a la PE puede se tal que si a la PE le da sueño la PS tiene necesariamente que 
dormir. 

Esto no ha permitido que la PS se convierta en la protagonisla del desarrollo social 
de la población, esto ocasiona que existan grandes disparidades enlre las variables 
económicas y las variables sociales, ya que las segundas no reflejan en bienestar de 
las primeras. Desconocemos el porque de esta falta de atención a la sociedad y sus 
problemas, en caso de que la lógica impere la PS deberá ser considerada como una 
parte integrante de la PE y no sólo parte del relleno, es decir que los criterios de PE que 
se proponen a principio de cada año incluyan variables de impacto social, pero 
variables duras, de estructura. por ejemplo: si la PE determina un nivel de inflación que 
se propone lograr al final de año, la PS debe proponerse lograr que los salarios de la 
población que menos llene puedan ser mayores en un determinado porcenta¡e; este 
criterio de PS debe ser considerado como el principio de la PE y no a la inversa. es 
decir, no se puede esperar a evaluar los resultados de la PE para poder recoger las 
migajas y decidir que obra social hacer para tapar el orgullo social nacional. 

Se debe procurar porque la PS tenga criterios y montos de dinero asignados de 
forma especifica, que no sea la caja chica de los diferentes niveles de gobierno. que el 
desarrollo social se adquiera como un compromiso real y se quede en los discursos 
públicos, se debe dejar la practica de que en los momentos en que el dinero no 
alcanza. el monto destinado al gato social es que se ve reducido, haciendo que las 
metas de los programas sociales no se puedan cumplir por lo estrecho de los recursos 
asignados. 

•••<DCDCD••• 
El crecimiento de los precios ha sido un fenómeno que ha causado graves problemas a 
la sociedad mexicana en todos sus niveles. pero los sectores sociales en pobreza y 
pobreza extrema son los que mayormente resienten estos problemas de comprar 
menos con lo mismo. El incremento porcentual de las mercancías no tiene el mismo 
efecto en una familia que percibe un salario mínimo como remuneración. a una ramilla 
que tiene ingresos superiores a diez salarios mínimos. y esta divergencia salarial es 
algo que es parte de nuestro entorno corno país. 

La inflación, el desempleo y los salanos son variables que no pueden estar aisladas 
una de las otras ya que de hacerse se estaría incumendo en errores aun mayores. pero 
sin embargo, es lago que se ha intentado hacer por parte del gob1emo en tumo. pero 
lejos de entenderlos como fenómenos aislados es necesario concebirlos como un 
conjunto de variables que no sólo requieren de una fórmula mágica sino de soluciones 
concretas y acordes con la gravedad que representan. 
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Con el modelo neoliberal el combate a la inflación ha tenido mejores resultados que 
los esperados, se ha convertido en una variable, hasta cierto unto, predecible, pero que 
aún asl, se ha demostrado que en cualquier momento puede sufrir incrementos 
importantes, debido a la estrecha relación que se ha dado entre las economlas del 
mundo globalizado. La polltica monetaria implementada por el Banxico, mediante la 
utilización de cortos de flujo de dinero que circula en la economla, ha sido una receta 
que arroja buenos resultados en el abatimiento de los niveles de inflación ; además de 
que ha identificado que de mantener una tasa de incremento salarial por debajo de la 
tasa esperad a de inflación Jos resultados permitir6n manipular los precios a favor del 
segmento pobre de la sociedad, pero es tiempo de preguntarnos ¿hasta donde 
alcanzará esta politica de cortos al flujo monetario?, se ha visto que es una receta que 
no perdura en el largo plazo debido a lo dinámico que puede ser una economia en 
determinado periodo del cido económico; y además, ¿qué tanto más esta dispuesto el 
trabajador mexicano a sacrificar su porvenir. medido por el volumen de remuneración 
que recibe por su fuerza de trabajo. para hacer que el nivel de precios de las 
mercancfas baje?, por que hasta el momento es algo que no se ha logrado, si bien el 
incremento de Jos precios no es tan alto como anteriormente lo era, los beneficios que 
debe otorgar a la población no se notan y por el contrano, cada vez se compra menos 
con un salario mlnimo. 

El desempleo es una caracteristica intrínseca de cualquier economia. ya que no se 
tiene el antecedente de alguna economla del mundo que trabaje al cien por ciento de su 
capacidad productiva, de poder darse la mayorla de paises restantes copiarían el 
modelo productivo. Pero el caso del desempleo en México no es algo nuevo, y que lejos 
de lograr ampliar la planta productiva del pals se ha estado desmembrando un ejercito 
social de reserva que sólo mira pasar las oportunidades sin lograr insertarse en el 
carrusel del empleo formal. 

Por un lado, tenemos que la economía no ha sido capaz de crecer a un ntmo 
sostenido lo que no le ha permitido generar la cantidad de empleos suficientes para una 
demanda que se incrementa de manera importante al termino de un al"lo; este problema 
es originado por una falla estructural del aparato productivo nacional. derivada de la 
ausencia de crecimiento del PIB durante la década de los ochenta y que arroio una 
cantidad importante de desempleados. que sumado a la pocas pos1b1l1dades de poder 
crear plazas de trabajo ha derivado en una secuela de desp•dos estructurales, 
originados por la privatización de empresas públicas. cierre de empresas y un aumento 
importante del nivel de empleados en la economía informal. 

Por otro lado, la falta de una polit1ca de fomento al empleo ocasiona graves 
distorsiones en la oferta y la demanda de empleo, en caso de exist:r una polit1ca de 
fomento al empleo que incluyera un seguro del desempleo, cobertura eficiente y 
garantizada de los servicios de salud en caso de no tener trabajo y que se pudiera 
brindar la oportunidad de reincorporarse al aparato productivo mediante un empleo 
formal, serian la mejor alternativa para hacer que la sociedad se comprometiera 
consigo mismo para procurar hacer una economla que produzca y genere riqueza. 
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Esta situación de tener una tasa de desempleo abierto con tasas superiores al 20% 
de la PEA, contrasta mucho con lo mencionado en los discursos y las cifras oficiales, en 
caso de darse a conocer esta cifra que nosotros manejamos nos acarrearla una serie 
de complicaciones de todo tipo, algunas de ellas serian: 

> Dejar de pertenecer a la OMC, ya que para ser miembro de esta organización 
es necesario tener una tasa de desempleo abierto de máximo el 3.0% de la 
PEA. 

> Se estaría poniendo en entredicho los datos que arrojas las encuestas 
realizadas por el INEGI, lo que contravendría los discursos con la realidad del 
pal s. 

La ausencia de oportunidades se manifiesta. principalmente. en Ja falta de un 
empleo. posteriormente. que ese empleo sea bien remunerado, y que además, incluya 
las prestaciones sociales básicas a que tiene derecho todo tr<ibajador. Estas cuestiones 
se han dejado de lado para dar paso a lo que los empresarios consideran como vital 
para una economía: el incrementar la product1v1dad del obrero en función de 
incrementar las tasas de ganancia a costa de jornadas de trabajo más exhaustivas. 

Este modelo de incrementar la productividad ha dejado de ser benéfico para el 
individuo que cuenta con un empleo por diversas circunstancias. entre las que podemos 
mencionar: 

a. El incrementar la productividad de un trabajador ha dejado de ser redituable 
por que ahora se trabaja más por el mismo salario. 

b. Siempre se necesita tener un modelo altemat1vo, situación que no ha sido 
considera. por lo que dicho modelo de productividad ha sido rebasado, se ha 
agotado. Esto es uno de los principales problemas que originan una mala 
redistribución del ingreso. debido a los salarios tan precanos. 

c. Debemos atender todos los sectores productivos. si estamos orientados hacia 
la apertura comercial y la exportación. debemos saber cuales son las 
condiciones en que estaremos inmersos. para poder aprovechar las ventajas a 
favor de otorgar mayores beneficios sociales. 

Hemos mencionado que los salarios con una variable dependiente del modelo de Ja 
productividad de la mano de obra. y que por lo tanto mientras más produzca un 
empleado mayores serán sus niveles de salario que perob1ra. Pero además de que 
dicho modelo ha sido totalmente superado se sigue haciendo creer que s1 trabajan más 
se les pagara más y eso no es cierto ya que los s..>lanos se reales mantienen en total 
decadencia, a tal grado que es prefenble cualquier actividad que no tenga relación con 
un trabajo formal con tal de hacerse de un peso más en si ingreso. a sabiendas de que 
esto implica que no se tenga derecho a segundad social. prestaaones y demás 
atribuciones que implica trabajar en el mercado formal 
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La polftica salarial implementada en México, de mantener topes saláriales, sólo 
contraviene la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana, 
y en especial. la que se considera motor de la economla, el sector obrero. Se debe 
terminar con el sacrificio de la clase obrera en beneficio de un reducido sector. 

El salario es una variable que refleja la pobreza de una pafs, y en México esto no se 
ha considerado como parte de este entendimiento. Si realizamos una comparación de 
los niveles de ingreso entre economias desarrolladas y economfas como la nuestra 
tendremos que: para poder ubicar las brechas sociales y económicas, el ingreso 
promedio en los veinte paises más neos es de 37 veces mayor que el de las veinte 
naciones más pobres, y esa brecha se ha duplicado en los últimos cuarenta at'los. 

•••<DCDCD••• 
Los programas de combate a la pobreza en México y en el mundo no han logrado abatir 
en nada el nivel de pobreza que se registra actualmente. El propio Banco Mundial ha 
reconocido que los esfuerzos se han quedado cortos, por ejemplo, para 1999 existlan 
mil 300 millones de personas que tenian un ingreso diario de un dólar y medio, 
insuficiente para poder subsistir e inútil para poder incrustarse en la dinámica del 
mercado productivo mundial. Otro supuesto derivado de las buenas intenciones de los 
organismos internacionales por tratar de hacer que los paises pobres mejoraran su 
situación era la creación de un mecanismo por medio del cual a los paises más 
endeudados se les condonara o perdonará parte de su deuda con el fin de que lograsen 
implementar pollticas macroeconómicas que generen efectos positivos en el desarrollo 
productivo y la reducción de la pobreza.''º 

Son crfras que ahf están, que prevalecen y se incrementan dia a dia, pero que tan 
bien actúan los que provocaron estas d1spandades para intentar solucionar estos 
problemas, es en estos casos en donde se puede decir que México es viclima de las 
circunstancias del entorno. ya que por cumplir con lo que las autoridades financieras 
mundiales definen como lo mejor. se cae en errores que ocasionan descontentos 
sociales y provocan incertidumbre sobre que sera lo que vendra en el futuro próximo. 

Los programas de combate a la pobreza se han convertido en un mito histórico. y en 
entre los perjudicados por creer en los cuentos de hadas nos encontramos nosotros, 
especialislas como Nora Lusting. representante del Banco Mundral en Asuntos de 
Pobreza. reconocen, en el informe sobre la pobreza en el ano 2000. que: 
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-,os tratados comerciales multilaterales y la apertura al mercado de caprlales mantienen 
vulnerables a la población con altos niveles de pobreza en todo el mundo; paises como México no 
han logrado compensar a la poblacJ6n pobre los anos costos do la apertura de los mercados y 
capitales. en donde existen ganadores y perdedoros. y nosotros estarnos dentro de los 
segundos... Crisis como la de Móioco en 1995. causan ropercus10nes negatwas entre la 
población. por la perdida del empleo y por que el poder de compra les10na los niveles de nutrición 
de Jos nil'kJs.. El acuordo comercml con Norteaménca y la apertura del pals al morcado do 
capitales no fueron compensados con un programa do protección sOCJa/ dob1do a la perdida de 
empl~os ante la alta compet1t1vtdad de las empresas de los f,f/sos desarrollados, Jo que mnuye 
también en Ja ba1a do los precios de los productos ogncolas 

Ha llegado el momento en el que las autoridades y organismos internacionales 
entran en un periodo de arrepentimiento y tratan de enmendar sus errores haciéndonos 
creer que ello no son los causantes de los desequilibrios sociales que viven las 
econOfTilas en vías de desarrollo. reconocen que no existen las fórmulas mágicas y 
únicas como pregonaban que existían. y ahora el Banco Mundial recomienda a México 
que: crear un programa de protección social de mayores alcances al Progresa; 
erradicar las prácticas de corrupción y burocracia en el sector público; adecuar el 
sistema judicial; invertir en educación; fomentar la democracia, eliminar la 
discriminación e incorporar a la población al mercado con microcreditos y empleo 
temporal. " 2 Además de agregar que no existe un guia universal y cada país deberá 
elaborar sus propias estrategias de reducoón de la pobreza. 

Se deben entender las complicaciones que se tienen en los nuevos momentos de 
globalización, así como considerar todas las paradojas que encontramos en un modelo 
económico como en el que sustentamos nuestra economía. En los últimos tiempos, 
estas paradojas de las que hablamos. tienen mayor vigenoa y son vistas como propias 
de este tipo de modelo económico. por lo que la objetividad y la 1mparaalidad debe ser 
otro de los objetivos de este programa y sólo así se podrán obtener resultados reales. 
pero primero reconociendo las propias diferencias del régimen de gobierno; el 
crecimiento con desempleo no debe ser considerada como característica intrínseca del 
modelo neol1beral, debe ser entendida como uno de los principales problemas que se 
deben atender de manera inmediata. por que la falta de un empleo, primero y segundo, 
que sea bien remunerado nos inserta en una espiral de problemas originado por la 
ausencia de oportunidades para todos. 

t 11 VCasc: El fm.anacro J 1 '5c octuMc de 2001 
IU/bN:f,..,. 
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•••CDCDCDCD••• 
Se han realizado esfuerzos muy importantes y amplios para hacer que los recursos 
lleguen a los más necesitados. pero desgraciadamente se quedan muchos en el 
camino, el exceso de burocracia, en algunos, ocasiona que los gastos se incrementen 
de manera importante. Pero esta el otro lado de la moneda, en donde las fallas 
humanas vuelven a hacerse presentes y provocan cuestionamientos que tienen toda 
razón de ser. en caso de que los recursos se descentralicen, es deor, que a cada una 
de las Entidades Federativas y Municipios se le de la capacidad de administrar los 
recursos que le corresponden se tendrlan que crear los mecanismos de vigilancia y 
seguimiento que verificarán la autenticidad de lo que se esta realizando con cada peso 
que se ejerce. pero esto tiene que ser un proceso paulatino y que debe tratarse en el 
mediano plazo considerando varios factores. entre los mas importantes podemos decir: 

> Cada una de las Entidades Federativa debe demostrar que tiene la capacidad de 
autonomía en el ejercicio fiscal sin compromisos extras que ocasionaran desvíos 
de recursos. 

> La participación de la sociedad en la vigilancia y segu1m1ento de la acción 
gubernamental en lo que respecta a la forma en como se gastan los recursos. 

En este momento es comun, entre los paises federales. que las entidades y los 
municipios se autofinanden por medio de la colocación de bonos publicas en las bolsas 
de valores, esta es una alternativa nueva para México y sus entidades. pero 
desafortunadamente no se cuenta con la suficiente infraestructura f1nanoera para hacer 
de las entidades y municipios sean sujetos de crédito, debido a la gran dependencia de 
los ingresos federales, y a la poca flexibilidad en la obtención de ingresos suficientes 
que garanticen el pago de los bonos al vencimiento. 

•••CDCDCD••• 
Es importante señalar el papel que han desempeñado las Organizaciones No 
Gubernamentales {ONG's) en lo que respecta a intervenir en rubros que se 
consideraban exclusivos del Estado. Como la educación, la salud. la defensa de los 
derechos humanos. la atención a grupos m1nontanos. el combate a la pobreza y la 
marginación. Pero estas ONG's también tienen su parte mala. que va desde las 
supuestas donaciones altruista que tienen como fin obtener grandiosos descuentos en 
el pago de impuestos. hasta las donaoones obligatorias a cambio de facilidades para 
seguir trabajando como hasta ahora. 

Uno de los problemas fundamentales que enfrentan las ONG·s es la falta de fuentes 
de financiamiento para Is organizaoones civiles Dichas organizaciones tienen un 
origen por demas peculiar. ya que aparecen en un momento cnt1co de la sociedad 
mexicana. siendo a finales de los oehenta cuando surgen con un impetu por domas 
importante. bajo el auspicio y patrocinio del gobierno. estas asociaciones se erigen 
como la alternativa para solucionar problemas SOCJafes a cambio del sólo 
reconoomiento de sus acciones. pero siendo el gobierno el principal sosten al 
proporcionar el capital para que pudiesen seguir existiendo. 
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No es posible poder determinar la cantidad de organizaciones civiles que se dedican 
a luchar por alguna causa. que consideran justa. esto por que no se cuenta con una 
institución que se haga cargo de realizar un registro confiable debido a la flexibilidad 
para crear y desaparecer a las ONG's. Lo que más se acerca a un registro es el que 
tiene el Centro de Documentación e lnfonnación sobre Organizaciones Civiles 
(CEDIOC) de la UAM, que en su análisis nos dice: "En los u/timos años las 
organizaciones civiles desaparecen y reaparecen con extraordinaria facilidad. siendo 
una de las principales causas la falta de financiamiento. El problema es que muchas 
organizaciones difícilmente logran sobrevivir cuando se ha reducido sustancialmente las 
fuentes de financiamiento de las entidades publicas y en realidad son pocos los 
donantes privados y sus aportaciones están dirigidas a ciertas organizaciones de 
carácter asistencia/". " 3 

Algunos académicos encuentran un motivo para la existencia de las ONG's como es 
indudable que somos un pais de cambios, mucho de lo que se ha hecho en el ámbito 
politico no se podria entender sin la movilización ciudadana. ta democracia en una 
sociedad como la nuestra va más allá de los partidos polit1cos y de las 1nst1tuciones 
estatales. Pero la desmedida proliferación de organizaciones civiles obedece a que el 
aparato gubernamental ya esta agotado y hay que renovarlo con modificaciones y 
desde sus estructura. 

Para tener más clara la existencia de estas ONG's mostramos la siguiente gráfica 
que hará más ilustrativa esta explicación. 

ORGANIZACIONES CMLES 

O Nuevas 

a ~nnanente.s 
CDeSDpamcen 
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•••<D<D<D••• 
Bajo la nueva dinámica globalizadora y la injerencia del modelo neoliberal se ha 
modificado la forma de entender los problemas sociales como la pobreza y la 
marginación, y México no ha sido la excepción. No se ha logrado encontrar la receta 
mágica que de una solución palpable, seguimos a la espera de que nos digan que 
hacer y como hacerlo para que alguien salga beneficiado con las nuevas politicas 
sociales con un sentido humano. 

Entre tanto, en México se ha criticado hasta en cansancio que los programas de 
combate a la pobreza tienen una tendencia marcada a favorecer a las ciudades, y que 
en la nueva perspectiva gubernamental se seden atender los problemas de las zonas 
rurales y alejadas, pero el siguiente cuadro nos dice una cosa que no terminamos de 
entender. 

POBREZA EXTREMA 
Hogares Urbanos 

Con mayor porcentaje 

Chiapas 55% 

Zacatecas .. 41% 

Michoacán 39% 

Oaxaca 39% 

San Luis Potosi 36% 

Veracruz 35% 

Jalisco 31% 

Tiaxcala 30% 

Yucatán 16% 

Nuevo León 13% 

Distrito Federal 10% 

Con menor porcentaje 

Baja California Sur 0.1% 

Colima 03% 

Baja California 0.9% 

---\S C0'N 
t_.E. OR;.GEN 

177 



Este cuadro nos indica que tres ciudades concentran al 50% de los marginados y 
contra la creencia generalizada en México el mayor número de pobres vive en las 
ciudades. Los estados con más hogares en pobreza extrema son Veracruz. 
Guanajuato, Jalisco Estado de México y el Distrito Federal. asl lo afirma la Fundación 
Academia Metropolitana. ,,. 

El más rec•ente estudio establece que alrededor del 70% de la población nacional vrven en las 
grandes capitales y sus zonas conurbadas El D1stnto Fedentl. GuadalaJara. Monterrey y sus 
respectivas zonas motropohtanas concentran el mayor porcenta1e de familias on pobreza 
extrema, que alcanza a mas del 50%. Un e1emplo dramáhco es que si México lograse mantener 
un aecimiento de 2ª/o al ano. le tomarla 60 anos eliminar la pobreza y misena 

La pobreza urbana ha •do creaendo poco a poco y que s1 esta problemática se enfoca desde 
la perspectiva de los grupos de edad, se observa que ta compostc16n urbana muestra que el 4% 
son lactantes. 22% son ninos. 13 son adolescentes. 56o/o son adultos y 4~~ son adultos 
mayores. 11 ~ 

Algunos personajes e instituciones proponen nuevas alternativas para tratar de 
solucionar el problema de la pobreza. y una de ellas es la que realizó Joseph Stiglitz 
que propone financiar la ayuda para el desarrollo de los países pobres mediante las 
reservas internacionales. Propuso un sistema de pago global subvencionado por las 
reservas financieras de todos los paises. para protegerse en caso de eventualidades, 
como la perdida de confianza por parte de bancos acreedores o una calda de los 
precios de las exportaciones. Señaló que la comunidad internacional ha acordado hasta 
ahora una serie de objetivos modestos para el desarrollo global. como la lucha contra la 
pobreza y el analfabetismo, asl como el mejoramiento de lo sistemas de salud 

En una época en que la de por si la 1nsuhc1ento ayuda por parto de los paises neos e rOOuco 
aUn m:ts, es nccosano un 1ncrcrnento importante de los subsidios Una fdea mteresante serian 
los derechos de giro ospec1alcs. similares al medio de pago global del FMI. estas son reservas 
intemaetonales asignadas por el FMI, que tos paises rocrben y pueden cambiarse por dólares u 
otras monedas fu~ncs 

En lugar de osas reservas en dOlares so podría crear un sistema de pago global que serviría 
como reserva para todos los paises. este dinero se pondria a d1spos1cl6n de las naoones en 
desarrolk> para el financiamiento <le sus programas para progresar 

Existen 1nst1tuciones que se pueden encargar de la as.gnao6n de esos pagos, corno el FMI, y 
también podrian crearse nuevas que dec.td.an sobre <M monto y la asignaaón do los modK>s 116 

" 4 Véase ñ ¡.-¡"'°'6CÚ'r0· 1-4 dt" no'\"1cmbrtt de ioo1 
115 bJJttWt 
•• ,.. nrunc.UmH::nl"? J'U.r.11 .:-/ F'r::urnVL't.. ~\.:mt~~ 200.Z. D llrutne:ic:ru z l de marzo de zooz. 
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