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1. I N T R O O U ce IÓN 

Se ha decidido tomar el tema LA INTERVENCIóN DEL ESTADO EN LA ECONOMIA, 

porque además de ser de actualidad encierra un debate teórico respecto al fin de la 

historia a partir de 1989 año de la desintegración de la URSS (Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) y del socialismo. 

Por otro lado, en la realidad nacional viven en situación de pobreza y marginación 213 de 

la pobtación de nuestro país, yel nulo desarrollo económico de las ultimas tres décadas 

etc. 

En su tiempo se dijo que nos preparáramos para administrar la abundancia del boom 

petrolero, se fracasó. 

Se prometió que nacionalizando la banca tendríamos una BANCA mas comprometida 

con el país, se fracasó. 

Después se 'lOMó a privatizar y posteriormente se vendió al extranjero y todo siguió 

igual, por el contrario es una banca especulativa que no arriesga en el desarrollo del 

país pues no invierte en los procesos productivos. 

Se aseguró que firmando el tratado de libre comercio (TLC) el pais entrarfa al primer 

mundo y que la economía crecería exponencialmente acabando con la pobreza, se ha 

fracasado. 

Se dijo que el Estado no deberfa intervenir en la economía y que era conveniente 

vender sus empresas. Así se hizo y surgieron nuevos ricos. ¿La venta de empresas del 

Estado fue conveniente? ¿ Para quien? 

La única verdad consistente es que la economía de libre mercado ha entrado en crisis; 

profundizando en nuestro pals la desigualdad social Y el atraso económico. La historia 

justifica como una necesidad la intervención del Estado. 

En el marco teórico de este ensayo se trató de ubicar primeramente el contexto de 

discusión teórica, valga la redundancia de la intervención del Estado y posteriormente 

rescatar los principales argumentos teóricos a favor de este planteamiento para así 

comprender la intervención del Estado donde el mercado ha estado fallando. 



En el siguiente capitulo se refiere a la intervención del Estado en México, se consideró 

importante referenciar el basto marco jurídico constitucional que legftima al Estado su 

intervención en materia económica, deja abierto el interés para un análisis posterior si 

este marco jurídico es respetado. Se busca entender también la intervención del Estado 

a través de la ~ntación de políticas públicas, el ejercicio del presupuesto Y la 

operación del llamado sector público. 

Los capitulas cinco y seis están orientados hacia la pobreza. En el capitulo cinco se 

busca entender la pobreza como un fenómeno que se agudiza por la ausencia de 

Estado Y la capacidad desarrollada por la SEDESO para mitigar el impacto mediático. 

En el capitulo seis se encuentran los elementos sobre el fracaso o derrota de la política 

de combate a la pobreza en el gobierno foxista tanto en sus programas sociales como 

por el incumplimiento de sus promesas, le anteceden en el fracaso las gobiernos 

priístas más contemporáneos. 

El siguiente capitulo se refiere a los ancianos, destacándose la importancia numérica 

que han cobrado y por tanto política. En el futuro inmediato se convertirán junto con el 

problema de las pensiones en los ejes de las políticas públicas de los próximos 

gobiernos. 

El capitulo ocho sirve de referencia y de marco general por la infonnaci6n que se 

maneja para entender el gobierno de L6pez Obrador en el siguiente capitulo. 

Lo fundamental del capitulo nueve es demostrar que se puede ejercer un gobierno 

diferente y ejercer un gasto público que no sólo beneficie a sectores de población en 

situación de pobreza; también dinamizar el mercado intemo incorporando algunos miles 

de consumidores. 

Al final en las condusiones se espera ver QJmpUdo el objetivo central de demostrar la 

validez y necesidad que el Estado intervenga en la economia, la mpostergable tarea de 

respetar el marco jurídico mas aún cuando se ha entrado a una etapa de agudización 

de las contradicdones sociales Y no se ve por donde el neoIiberaJismo rn:entive el 

crecimiento económico para frenar el empobrecimiento de la pobtaci6n. 

Se busca también evidenciar. que se puede gobernar con una vlsi6n social distinta a 

contraluz de la experiencia de gobiemo en el D. F. 
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2. O B JET I V O S 

2.1 OBJETIVO CENTRAL Demostrar la necesaria intervención del Estado en el 

desarrollo económico de nuestro país, marginado en los últimos 4 sexenios. El libre 

mercado ya demostró su inoperancia para atender las necesidades sociales y lograr 

un desarrollo armón ico de los actores econ6m iros. 

2.2 OBJETIVO SUBYACENTE: Evidenciar elementos acerca. de la pobreza como 

fenómeno estructural de la economía y que sólo con la intervención del Estado se 

logra enfrentarla con mejores perspectivas. 

2.3 OBJETTVO SUBYACENTE: ~a1ar que los programas sociales del gobierno del 

DF 2000-2006 son un ejemplo demostrable de la intervención del Estado que logró 

frenar la pobreza de sus habitantes, particularmente de los sectores más 

vulnerables. 
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3. MARCO TEÓRICO 

... ¿ Que son las personas de carne '1 hueso? Pata los 
economistas más notorios números.. Para los banqueros más poderosos, 
deudores. Para los lecn60atas más eficientes molestias Y para los 
poI!ticos mas exitosos, votos. 
... América LatinIi QLizás nunca habla sufrido un saqueo poIItico 
comparable al de los OOnos anos" 1 

3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

¿B gasto social combate la pobreza? ¿Quién ha gastado históricamente y quien debe 

gastar? ¿En que se gasta la riqueza producto del desarrollo económico? ¿En donde 

queda el Estado? 

Sin duda el tema de este ensayo La Intervención del Estado en la Economía es de 

mudla actualidad y polémica. Se ha generado un fuerte debate al respecto, en medio 

de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo económico, el Capitalismo 

Salvaje, donde la globalización del mercado ruestiona los Estados NacionaJes 

derrumbando sus fronteras, violentando las oormas nacionales e intemacionales, Mdie 

regula a nadie, la Ley de la Selva es la Ley del Lilre Mercado Mundial, la Ley del mas 

fuerte por sobre el mas déb~. La gran empresa no permite existir y desarrollarse a la 

pequeña y mediana empresa, ni a las rrticroempresas. 

Las comunidades y pueblos desaparecen para dar1e preeminencia al incIivicluo/a 

(Iismo). Pero incluso no a todos, pues las oportunidades son limitadas; son convocados 

los que se pliegan mejor a la nueva filosofía empresarial, ni siquiera los mas inteligentes 

o los que tienen ingresos. 

El momento culminante del modelo neoliberal mexicano iniciado en el sexenio de 

Miguel de la Madrid fue la finna del Tratado de Ubre Comercio de América del Norte 

que entro en vigencia a partir del 1° de enero de 1994, evitó se profundizara la crisis 

1 GaleIroo. ~"\.os kNiIIibI1!s'" La JomedII W&ico. 2 de IIOYiembre del 2002, 
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provocada por el llamado error de diciembre de 1994195. Sin embargo este impulso 

inicial de la economia, no fue aprovechado. 

"México ha perdido competitividad y atractivo para los i1versionistas, porque 
desaprovechó el impUso econ6mico que le dio el Tratado de I.be Comercio de América 
del Norte (TlCAM) Y no nvi"ti6 suficiente en educación, infraestructura Y desarrollo 
tecnológico ... " 2 

VIVimos un México post-TLCAM a 12 af\os de la firma del tratado, el sector no 

exportador se encuentra sumamente debilitado, los salarios se han estancado durante 

af\os y el papel regulador del Estado abandonado, más pobreza y la economia muy 

polarizada. 

Para Joseph Stiglitz, novel de economla 2001 y ex asesor económico de BiU Clinton, el 

gobierno "debe 8SlU'TÚI" la función que le corresponde: socio, no sirvieme de la comunidad empresarial" J 

El nuevo modelo económico que propone Stiglitz está basado en la cooperación entre 

mercado y Estado. 

la pobreza continúa sjendo un gran tema en el discurso po I itico , pero sin perspectivas 

de solución económica al interior del pa~, pues seguimos dependiendo del Estado en 

que se encuentre la economia de Estados Unidos de Norteamérica. 

En poIltica de gasto no vislumbramos una política de choque, es decir, un cambio 

radical que realmente ataque de ra[z la pobreza. En combinación con una poIftica 

tri:lutaria eficaz, un ingreso suficiente y una visión de largo plazo. 

El gasto social no ha sido prioritario en los últimos 4 sexenios; se ha sustituido por 

acdones de beneficencia de la iniciativa privada (lP), tipo teletón Y asistencial 

implementados por OfQanismos híbridos: I P-Gubemamentales corno la fundación 

SVamos México", o programas electoreros como el PronasoI en el gobierno de Safinas 

de Gortari. 

2 Stiglitz, Joseph E. "México ha perdido competitividad. .. ". La Jornada México, 17 de junio del 2004. 
3 Idem, p.28 

5 



El gasto social en el gobierno del D. F. es un caso sobresaliente y práctica concreta de 

ejercicio presupuestal para beneficiar a sectores de baja Y alta pobreza. Es una 

evidencia vigente de la intervención de un Estado en materia económica que se 

distingue de los demás ejerciendo la independencia del gobierno federal para gastar su 

presupuesto, sin alinearse a la orientación federal, es una situación novedosa, ~ 

parangón en la historia reciente del Distrito Federal. 

Esta situación, de ejercer un gobierno propio con independencia de la federación es la 

verdadera razón del enfrentamiento que penne6 todo el gobierno de l6pez Obrador con 

el gobierno de Fax Quezada. 

3.2 LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

la intervención del Estado en la economía pareciera un tema agotado, acabado, 

desfasado y obsok!to, poi' el dominio del libre mercado. Sin embargo como lo 

señalamos en la introducción sigue siendo de apasfonante actualidad. 

En el análisis que hace Carlos Tello Macias, profesor de tiernJx> completo de la Facultad 

de Economia en su artículo "Estado y Economía", señala que el tema ha estado 

presente: 

" ... en el pensamiento económico y en el político, desde por lo menos finales del siglo XVlU 
(reruarde:se el celebre principio proclamado por Quesnay "dejad hacer, dejad pasar") 
aunque tomó auge 'f lo ha mantenido con intensidad desigual, a partir de la crisis murKiaI 
de 1929 Y de los primeros anos de la década de los anos treinta y la importante influencia 
que recili6 del pensamiento keynesiano ... " ~ 

En los últimos años, en el mundo se continúan padeciendo atsis Y estancamiento 

económico, ha quedado demostrado que el mercado no es suficiente para superar los 

problemas del crecimiento Y la estabilidad. Se han venido generando cuestionamientos 

a la imposición del nuevo orden económico mundial, aiticas severas al Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y Banco mundial (BM) por las fallas en la aplicación de 

las medidas que exigen a los países en desarrollo, por ello se está generando un mayor 
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consenso actual en tomo a la necesaria intaIvención del Estado en la economía que 

posibilite el crecimiento económico, abatir la pobreza y una mejor y mas equitativa 

distribución de la riqueza y del ingreso. 

Con el tiempo la experiencia que arroja la intervención del Estado en la economia ha 

generado: teorías, mitos y algunas creencias falsas. 

Por ejemplo el mito del tamaño óptimo del Estado. 

"Desde el punto de vista de la teorfa no hay un tamal\o óptimo de! Estado... lo que hay 
que precisar es que tipo de Estado es el que ss busca '1 cual debe ser la naturaleza y las 
caracteristicas de su participaci6n en la economía".s 

Se comparte la anterior afirmación de Carlos Tello, que derrumba el mito del tamaño del 

Estado. Aspecto en el que se centró en el pasado la crftica a la intervención del Estado 

en la economía para justificar la venta de empresas por el gobierno en su calidad de 

propietario y/o administrador, pero además existen casos donde la interverlción del 

Estado está regulada por un marco jurfdico interno que los gobiernos están obligados a 

respetar. Es el caso de México. 

Otro mito se refiere al "Estado Muralla". 

los aiticos insisten en señalar argumentos contra la intervención económica del 

Estado, que este lo que hace es amurallar la economia en los linites del Estado 

Nacional. Nada más falso, aunque los Estados Nación quisieran sustraerse del ámbrto 

intemacionalla fuerte inercia que oonlleva los arrastraría 

"La acción Y las decisiones de los estados nacionales en materia económica y social están 
inscritos en y condicionados por, contextos trallSllBCionales"! 

5 Iaem El SIJtny.cIo 88 l"oUeIIIro. 

6 Iaem. 
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Es cierto que el Estado no puede sustraerse a los cambios inherentes al desarrollo 

nacional e internacional, por lo que 'eI grado de acción Y la cobertura de la participación del 

Estado en la economla han cambiado en el tiempo ... y dirección·7 

Esto quiere decir que con el tiempo los cambios que se presentan en una sociedad, en 

sus instituciones, en su economia; retroalimentan la intervención del Estado cambiando 

las formas de hacer10 Y hacia donde dirigir1a: facilitando el desarroUo, influyendo para 

bajar la pobreza, el desempleo, generando iniciativas de ley, creando infraestructura, 

etc. 

Otra teorfa es la invasión del Estado de la esfera pública a la privada. No tiene 

fundamento. 

Las decisiones de los Estados Nacionales no esta calculada en razón de si invade 

esferas privadas. • ... Las decisiones de los Estados Nacionales (en materia económica) obedece a 

necesidades sociales' ! 

Para entender el papel del Estado nos debemos remitir a su origen, un dásico en este 

tema es Federico Engals, su libro "El origen de la fam~ia la propiedad privada Y el 

Estado-, es de consulta obligada para quien quiera profundizar. 

Hay opiniones que señalan que el Estado surge con la propiedad privada. Antes, en las 

comunidades primitivas el Estado 00 existía todo era público: que. como y para quien 

producir toda la comunidad lo decide. 

Para Carlos Tello, la frontera entre lo público y lo privado, nunca ha sido del todo 

definida. 

7 1dem. 

"la reaidad, después de varios lustros de cIesincorporaci de empresas del Estado ... 
COt'1Ü'lÚa arrojando una situación no ~ que combina lo p(.Oico con lo privado, al 
mercado con la intervenci6n del Estado" 

8 1dem. El ~ Y ~ eelllBSiro. 
9 1oem. 
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La intervención del Estado en la abrumadora mayorfa de los paises se ha oñentado a 

estimular, e inclusive a hacer posible el pleno aprovechamiento de los factores de la 

producción y de los recursos, a promover la asistencia social Y los sistemas de 

bienestar. 

En una economía mixta (así se Damaba nuestro sistema económico hasta antes de la 

impostci6n del neoIíberalismo). Ricardo Cibotti y Enrique Sierra10 definen dos funciones 

esenciales que cumple el Estado: Las orientadas a regular la eoonomía y la 

producción de bienes Y servicios. 

Joseph Stiglitz premio novel de economía, integró el Consefo de Asesores Económicos 

del presidente Sin Clinton en el gobierno de Estados Unidos, VICePresidente dei Banco 

Mundial y ahora contumaz añico de las medidas del Fondo Monetario Internacional yel 

mismo BM que en el pasado dirigió. 

En su libro La Economía del Sector PÚblico"11 señala: Que en una economia mixta la 

frontera entre el Estado y las actividades privadas, se definen constantemente, no son 

fronteras estáticas o preestablecidas. 

los países occidentales tienen una economia mixta, pues unas actividades económicas 

son realizadas por empresas privadas y otras por el Estado e influye en el sector 

privado, mediante reglamentaciones, impuestos y subvenciones. los países 

desarrollados como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, Canadá, entre otros 

exigen a los países atrasados no subsidiar el campo, dejar la educ:aci6n y salud en 

manos de la iniciativa privada, eliminar toda intervención del Estado en la economia, 

eliminar restricciones de todo tipo en la exportación de productos, elimnar las 

pensiones del gasto social. Para lograr sus exigencias condicionan sus relaciones 

comerciales y prestamos financieros a la adopción de sus medidas. 

1 G CDcU, Ricardo Y Sierra, ~. 'B SacIDr Público en la PIa ........al d81~. YbIco, Ed. Sigb XXI, 1910 

11 StigIiitz. Joseph E. 'la EeoncmiII d8I SacIDr PúblIco', Ban:aIora. Ed. ArW:InI BostI, SA , 1988 
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Sin embargo la práctica de estos paises es totalmente contraria; su mercado interno 

fuertemente protegido con medidas arance1arias, cuentan con la mayor cobertura de 

pensionados con cargo a sus presupuestos de gasto Y su producción agricola absorbe 

amplios subsidios, por eso fracasó el acuerdo de Ibre comercio de América (ALCA), en 

Mar de Plata Argentina a fines del aoo pasado; 'J por eso fue un error la posición del 

gobierno de VIC8f1te Fox de exigirte a los paises en desacuerdo firmar sin atender sus 

argumentos. Argentina, Ch~, Brasil, plantearon en el seno del ALeA la exigencia a 

Estados Unidos para que elimine los subsidios a su producción agrícola. 

Stiglitz explica en su libro antes mencionado, la intervención del Estado a partir de las 

fallas del mercado. Por ejemplo: 

• El tibre mercado en paises atrasados y desarrollados no satisface a ciertas 

necesidades sociales básicas. 

• En situaciones de depresión econ6mica, el ~bre mercado no ofrece alternativas, 

afectándose los sectores más vulnerables en situaciones de perdida de ahonos, 

cuando quiebran los bancos, perdida del empleo, cuando cierran las empresas, 

el decremento de los precios en muchos productos agrícolas. 

• Para regular los prados, por la tendencia de los mercados a establecer precios 

de monopolio. 

• Después de la gran depresión de 1929 el Estado interviene en Estados Unidos 

a través de un conjunto de programas como: 

}1- Programas de subsidios 

}1- Programas de seguridad social 

}1- Programas de precios a productos agricolas 

}1- Programas de fondo de garantía, etc. 

El conjunto de programas anteriores propició un nuevo pacto social, New Deal. 

Es cierto, la intervención del Estado lleva a otras fallas como la formación de 

buroaacias, la formación de monopolios estatales, altos indices de corrupción, politicas 
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paternaJistas, faUas que se pueden subsanar entre otras y a pesar de ello siempre ha 

resultado más benéfica su intervención. 

• ... dos razones que justifiquen la intervención del Estado. En primer lugar el mercado 
competitivo puede dar lugar a una cistribución de la renta que no sea deseable desde el 
punto de vista social, y, en segundo lugar, hay quienes aeen que los illdividuos, aún 
cuando están bien informados, no juzgan correctamente los bienes que consumen, lo que 
justifica las reglamentaciones que restrinjan el consumo de algunos bienes y la promoción 
pública de otros, llamados bienes preferentes· 12 

¿Que consumo está reglamentado en nuestro país? Los cigarros, el alcohol, productos 

que contienen distintas drogas, etc. Una empresa jamás va a decirle al público iOye, no 

consumas mi producto! Solo el Estado es capaz de obligar a los proouctores a decirle al 

consumidor que contiene su producto y en su caso prohibir, restringir o conooonar su 

venta. 

Los bienes preferentes a los que se refiere StigJitz, en nuestro país son aquellos que 

forman la canasta básica, por ejemplo: maíz, frijol, sal, leche, huevo, etc. Que también 

en fas sexenios neoliberales pasaron a ser parte de la historia. 

Sin restarle valor a las razones teóricas y prácticas que justifican la intervención del 

Estado, la principal es la distribución de la renta para entender la exacerbación de la 

pobreza y las políticas de empleo. 

Los gobiernos neoliberales fundamentan su ideología en Friedridl Hayek paae de esta 

corriente dominante en materia sociaL Esta sostiene que: '!él interferencia del Estado ... y otras 

instituciones corttrarias a la 'competencia perfecta', son ta causa de todos los males en materia 

económica" .13 

Desencantada después de su idilio con el gobierno de Fax la iglesia se suma al coro de 

los cuestionamientos de! modelo económico que prevalece y a repensa" e! rol del 

Estado, va mas allá, convoca a intensificar el debate sobre el "rediseño de nuestro 

sistema económico' somete a las mayorías a condiciones de empobrecimiento, 

marginación yexdusión.. 

12 Id em. S lb'ayado nuestro 

13 Bo.tvncJ(. J u io, • Econom ia MoraI", Jornada. novienVe 2005 
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"El actual "modelo económico" - sostiene- ha fracasado_ .. urge del Estado un nuevo papel, 
solidario y subsidialio en la promoción de la adivOad económica, abriéndose a la 
partidpación de organizaciones no sólo empresariales, sino sociaAes, sindicales y 
profesionales, como vía para reducir la desiguakls(L prMIegiando el interés nacional"1. 

Jorge G. Castañeda, a principios de los noventa antes de dar su salto al vació de su 

pretendida candidatu"a a la presidencia de la República después de utilizar al PAN para 

posicionarse, en estos años todavía defendia la intervención del Estado en la economia 

concibiéndokl como un Estado Benefactor. 

"La aplicación del modelo Renano en América latina significa en pri'ner lugar la 
construcción de un autentico Estado Benefactor y enseguida su extensión a los pobres Y a 
los margiMelos. 
Creer que los viejos programas de ayuda de inspiración populista o los actU<Hes programas 
de beneficencia son e! equivalente local de! Estado benefactor europeo es una aberración. 
América Latina, todavía no posee Ufl Estado Benefactor, pero ha legado la hora en gue lo 
construYa_ .. hoy la construcción del Estado Benefactor significa extenderlo a los que no 
gozan de sus benefICios: los que carezcan de empleo formal o lo tienen por tem¡x¡radas o a 
tiempo pardal:, sobre todo los pobres - urbanos, pero también las masas rurales 
empobrecidas" 15 

Que vueltas da la vida, de ser más radical que los populistas pasó a ser defensor del 

voto útil, representante e integrante del gobierno de Vicente Fax, feroz antipopulista, 

defensor del libre mercado y del gobierno de Estados Unidos siendo canciller de 

México. 

14 Ve lasco, e _ EizabeIh (reportera j, "Desencanto poi" el got:iemo de F al( advierte la igIaia" , ..IcJrnad¡¡, Noviembre 2005 

15 CastaI\ ed a., Jo rg e G.. 'La Ulopi a Desa rm ada·, México, Ed. J oaqui n MortIz, Planeta. 1993 (Su tnyado rgSro) 
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4. LA INTERVENCiÓN DEL ESTADO EN MÉXICO 

4.1 MARCO CONSTTTUCIONAL 

En el país la intervendón del Estado en la economía es un mandato constitudonal 

regulado por los artículos 25 al 28. Simple y llanamente el Estado está obligado a 

intervenir, es mas preserva algunas áreas consideradas estratégicas para ser 

administradas por el mismo. Pero en ning .. ma acción del Estado se considera la 

exdusián de algún sector, por el contrario nuestra Constitución es muy induyente. 

Art. 25 Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste 
sea integral que fortalezca la soberanía 00 la nación y su régimen democrático y que, 
me<iante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una mas justa distribución del 
ingreso y la riqueza, pelTl"Wta el pleno ejercicio de la ~bertad ... El Estado planeara, 
conducirá, coordinará, orientará la actMdad económica nacional ...• 16 

Es daro y detenninante el anterior artículo. El Estado mexicano es responsable de la 
rectoría económica, asumiendo las ft.nciones constitucionales antes mencionadas que, 
ninguna empresa o grupo de empresarios asuniría porque no es su papel. 

Art. 26 'EJ Estado organizará un sistema de planeaciÓll democrática del desarrolo nacional 
que imprima solidez, dinamismo, pem1anencia y equidad al crecimiento de la economía ... 
La ley facultará al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consuíla oopular ... para la forrnUación, instn.mentaci6n control y evaluación del plan y los 
programas de desafTOl;lo ...• 17. 

Resaltamos en este artículo la obligación que tiene el Estado de consultar a toda 

la sociedad en la planeadán económica. 

Salvo aquel memorable epiSO<io de la expropiación petrolera no recordamos 

ninguna otra acción presidencial de consulta popular que respalde acciones del 

ejeOJtivo. 

Art. 27'La propiedad de las tierras y aguas com~ dentro de los lirMes del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la nación ...• 1e 

16 Constituci /In P oIitica de los Estados Un des 'M e:w:icano5. Ed. S I STA, Méxicc. 200<4. Los stb<1yados son nuestros. 

17 Idem. 

lO room. 
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ArtIculo 28 • ... No constituirán monopolios las fin::iones qtJe el Estado ejerza de menara 
EXCLUSIVA en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radioteIegrafia 
oetró!eos y !os demás hidrocarbuys, petroqufmk:a básica, minerales racIioactivos y 
Q911E!! ación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente senalen las 
leyes que expida el cong-eso de la unión. La comunicación via satéite y los fermcaniles 
son áreas prioritari as pa ra el desarToIlo nacional ... • t9 

En una violación más a la Constitución, se vendieron Ferrocarriles Nacionales en el 

sexenio de carlos Salinas de Gortari, debido a ello carecemos en la actualidad de 

sistema ferroviario. En el gobierno de Fox se pretende vender el pe~ Y la 

electricidad. 

Un problema real mas de orden poUtieo, es la aplicación disa'ecional de la Constitución 

o su no respeto irrestricto por los gobiernos en tumo. 

Ahora resulta que es más preocupante que un partido político como el PRI cambie sus 

estaMos (impedimento interno de este partido para apoyar a Fox en la apertura de 

PEMEX Y electricidad a la in iciativa privada Y capital foráneo) para permitir la venta de 

empresas estratégicas, que el respeto de la misma Constitución. 

4,2 POúncAS PÚBUCAS ¿POPUUSTAS? 

La intervención del Estado se realiza a través de las llamadas pollticas públicas. El 

concepto es tan amplio que englobarfa no sólo a las poIitica:s de carácter económico; 

también las juñdicas, sociales, etc. Por lo mismo se convierten en dominantes. 

Miguel González Madric:fO profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, afirma que la 

politica públtca se centra en la acción gubemí:mental, para ordenar los intereses 

sociales o para formular una oferta social a la. comunidad. 

Es indudable que las políticas p(JbJicas, revelan el modelo de desarrollo econ6mico 

imperante, por lo mismo se encuentran en medio del debate. 

l~ Idem. 

20 Gonz¡¡jaz Madrid Y9*. ",. que lIamamoe poIIicas púbIcaa", Revista lzlapaIapa, UAM, Maco 
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Las políticas públicas requieren de un proceso metodológico que Miguel González 

Madri<fl resume en el siguiente diagrama. 

I 
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21 Idem. 
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Todo Estado que utiliza el poder público como mecanismo para generar bienestar a la 

pobladón suele ser tiklado con propósito de deslegitimaci6n de "populista". 

Las corrientes económicas que resisten las reglas neoli:>eraJes de la gIobalizaci6n en 

curso son presentadas como "popurlStas" dejando sin responder las siguientes 

preguntas: 

¿ La miseria y la desigualdad no son un asunto en el que deba intervenir el Estado? 

¿La pobreza de la población debe ser razón suficiente para que intervenga el Estado? 

Entre otras asignaturas pendientes que le dan razón a la intervend6n del Estado. 

4.3 EL SECTOR PÚBLICO 

Otra cuestión teórica necesaria a tomar en cuenta para comprender la intervención del 

Estado en la economra de nuestro país es el sector Uamado público. 

José AyaIa Espif10ZZ sei'laia que el sector público comprende una parte reJevante de los 

recursos económicos de una sociedad, factores productivos y de la producción que son 

de apropiación pública. 

El sector público incluye todos los departamentos, agencias de gobiemo, corporaciones 

y empresas públicas. Ello confiere su organización y estructura orgánica. 

Hasta el gobierno de José López Portillo Y la primera mitad de Miguel de la Madrid se 

podia hablar de un sector público de la economía administrada y organizada por el 

Estado. Existia una ea>nomra mixta y un modelo económico conceptualizado como 

"capital monopolista del Estado". 

A partir de 1982 empieza su desmantelamiento con el cierre, desaparición o fusión de 

las empresas públicas. 

22 "}'lila Esproo, Joa6,"EccnamIa del Sec:D PúbIco·. Ed. EñIge, Máio::o. 200 1 
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En México el sector público prácticamente ha desaparecido, quedando sólo algunas 

áreas estratégicas de la economia. 

Como lo muestra el siguiente cuadro, el Estado Mexicano lega a poseer entre 

empresas descellb a1izadas, fideicomisos, empresas con capital mayoritario del 

gobierno y con participación menor, 1 155 empresas en 1982, en 1992 sólo tenia 223 

empresas. 

Número de empresas públicas, 1982-1992 

Me Organismos Entidades Fideicomisos Entidades COfl Total 
Descentralizados con púbicos participadón 

Parti~6n minoritaria del 
Mayorita<ia gobierno 

Delgobiemo 

1982 102 744 231 78 1,155 
1983 97 700 199 78 1,074 
1984 95 703 173 78 1,049 
1985 96 629 147 69 941 
1986 94 528 108 7 737 
1987 94 437 83 3 617 
1988 89 252 71 O 412 
1989 88 229 62 O 379 
1990 82 147 51 O 280 
1991 77 119 43 O 239 
1992 77 106 40 O 223 
FiJerk Banco de MéDco, The Macan Econcmy. México, 199, Y ocoe, E5IudioI ~ de Múico, 199111992. 

En 10 anos prácticamente se vendieron una gran cantidad de las empresas del Estado. 

4.4 UNA CONFERENCIA MAGISTRAL 

Garlos Tello en conferencia magistral que dictó a los alumnos del seminario en el marco 

del proceso de tibJlación setla16 una serie de razones para la intervención económica 

del Estado Mexicano, que de acuerdo a las notas tomadas, se presentan a 

continuación: 
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Primero, porque es una obligación constitucional. 

Es necesario que el Estado garantice bs derechos sociales de cada uno de los 

individuos. 

Para corregir los desequilbrios económicos. 

Es necesario que el Estado impulse actividades económicas para el desarrollo nacional; 

ahí donde el capital privado se inhibe por el riesgo y/o por el prolongado tiempo de 

recuperación . 

Porque es necesario que el Estado impulse en ciertas zonas o regiones actividades o la 

comercialización de productos. 

Para estimular la inversión privada. 

El Estado es el único que puede integrar el país a través del desarrolkl económico. 

Ahi donde el capital privado ha mostrado incapacidad o desinterés para sostenerse o 

invertir en algunos sectores económicos, el Estado interviene al rescate. Ejemplos: 

carreteras, ingenios, líneas aéreas, bancos. Por lo tanto, es necesaria la intervención 

del Estado para la eficiencia económica, etc. 

Por las razones que expone Carbs Tello es evidente que a la luz de la polltica 

económica actual implementada por el Estado Mexicano no ha interesado al gobierno 

actual ni a los que le precedieron las necesklades sociales, en cambio han 

implementado una economia a la Roobin Hood al revés, quitarle a los pobres para darle 

a los ricos, distanciando aún mas bs polos de pobreza y riqueza. 

Siendo la clase media la más castigada por su paulatino empobrecimiento 

Car10s T ello Y Roiando Cordera ya vislumbraban en 1981, la disputa de dos proyectos 

de nación. 

'La primera de estas opciones que hemos Jamado N eoIi>era l ... una estrategia de esta corte 
contempla la necesidad de un periodo de ajuste estructlnI de duración indeterminada, 
durante el cual casi indefectiblemente se generarla una situación de ma'JOlf marginalidad y 
poIarizaci6n económica y social ... la segunda vía, que lamamos "Nacionalista'. supondría 
Ja reactuaización del pro)'eC:to Nacional de desarrollo. esbozado de manera embrionaria 
en la constitución de 1917 ... ..2:1 

ZJ Tella, Carlos, Cordera, Rolando "México, La disputa por la Nación.". Ed. Sigk> XXI. México, 1981 
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Además de la ya conocida venta de empresas y los recortes al gasto social el gobierno 

foxista ha ensayado otras modalidades de privatización de las garantías sociales. Por 

ejempk), transfiriendo a la iniciativa privada responsabilidades que le atanen al Estado, 

es el caso de la construcción de hospitales o equipamiento de escuelas que se vlene 

realizando a través de organismos altruistas como "Vamos México-, que es un ejemplo 

actual. El altruismo se ha convertido en jugoso negocio y más si se hace desde el 

poder; la práctica de este altruismo es tramposa por el interés y la inlencionalidad 

poHtica. 

Otro caso es la privatización de los ahorros de los trabajadores, siendo estos los 

recursos más importantes de la clase trabajadora. los sistemas de ahorro para el retiro 

(SAR) tutelados por el Estado se han convertido en recursos que ha tomado la iniciativa 

privada para inverti10s en áreas especulativas, ni siquiera \os aplican en la producción Y 

generación de empleos. Recursos que no son suyos los arriesgan con la autorización 

del gobierno. 

El caso del FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) es patético, para 

demostrar como una crisis financiera, no se convirtió en crisis social gracias a la 

intervención del Estado por una parte, pero en otro sentido es un ejemplo de cómo 

intervino el gobierno de Zed~lo al estaBar la crisis de 1995, convirtiéndose en 

cóMPLICE de los de~naJentes financieros. En lugar de transparentar el quebranto 

bancario, fincar responsabilidades y buscar el menor costo para las finanzas públicas, 

en cambio optó por la simulación, el engaf\o e incluso por la violación constitucional y la 

ilegalidad . 

"El caso Fobaproa muestra con daridad que la poI!tica económica del gobierno tiene como 
principal Hneamiento, ~ los intereses financieros sobre las demandas sociales '1 
aún sobre el interés púbico' 

24 L6pez Obrador, Andréll MameI, "FOSAPROA- ElIpecieonIe Abierto", Ed. ~ W6xIco 1999. 
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La deuda se legalizó con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (lP AS), 

convirtiendo la deuda privada en pública. El monto del fraude financiero es muy alto, 

alrededor de 850,000 millones de pesos, superior a la deuda externa (737,000 millones 

de pesos) y a la deuda interna (550,000 millones de pesos). Esta deuda se ha 

mantenido constante, ya que en tinco aros de 1998 al 2003 la deuda del FOBAPROA -

I PAB creció poco más del 100%, en términos nom.,ales. 

VariabJes 

Deuda púbica (Mm.) 
Oficial (Mm.) 

Interna (Mm.) 
Externa (Mm.) 

Deuda oculta (Mm.) 
(Fobaproa-lPAB) 

Deuda total (% del PIS) 
Cifra oficial 
CIfra verdadera 

Cuadro 5.2 Deuda pública Fobaproa-I P ~ 

(Miles de mi!klnes de pesos) 

1998 1999 2000 2001 

1 091 1287 1490 1735 
353 550 666 820 
738 737 824 915 

653 850 956 1076 
O 

28.8 28.3 27.9 28.2 
50.8 49.0 48.3 

2002 2003 

2021 2368 
1000 1203 
1021 1163 

1205 1355 

27.9 27.9 
47.5 46.6 

Los recursos que se destinan a la deuda del Fobaproa provienen del presupuesto 

nacional, se originan de cuatro opciones: recortes al gasto, incremento a los impuestos, 

aumentar el déficit fiscal o vender bienes de la nación, en cualquier escenario el costo 

\o paga la sociedad Y particulannente la clase trabajadora. 

".SEL PRESUPUESTO 

En la historia contemporánea de nuestro pa~ nunca se habla presentado una 

controversia en materia de presupuesto, donde el ejecutivo pretende asumir faaJltades 

que no le corresponden. 

El Art. 74 de la Constitución en su trace. IV señala que es una facultad exdusiYa de la 

Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. 
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ToI. Examinar, discutir '1 aprobar anuament& el Presupl8Sto de Egresos de la 
Federación ... el efecutivo federal hará llegar a la cámara la rnciativa de Ley de Ingresos '1 el 
proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación ... o2e 

La administración taxista, omite el anterior mandato constitucional al pretender decidir 

como ejercer el presupuesto, abrogarse funciones legislativas ha sido una oonstante en 

su mandato. 

El presupuesto de egresos es otra fonTla que tiene el Estado Mexicano para intervenir 

en la economia, se convierte en un instrumento que le permite orientar el desarrollo. 

El actual gobierno pasará a la historia como uno más donde el gasto social no fue su 

prioridad. Por ejemplo en el año 2002 la Secretaria. de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) envió a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto de egresos en el 

que dejará de gastar en 2003. 

"9,893 m~1ones de pesos en eduaIciórI, salud, actividades agropecuarias '1 desarroIo 
social '1 destinará en cambio 170,708 mlIlones de pesos para el servicio de la deuda púbica 
'1 el pago del rescMe bancariooZl 

Considerando que el presupuesto es más que un documento técnico, encierra visión de 

pals, compromisos sociales, orientación económica, etc.; en su capitulo que se refiere 

al gasto, el que se ha venido ejerciendo es totalmente improductivo pues la pequeña y 

mediana indusbia así como el campo están abandonados. Con un presupuesto de esta 

naturaleza no se generan empleos. 

Cuadro 25.2. GASTO SOCIAL (ESl'RUCTURA PORCENnJAL CON RESPECTO AL PIS) 
1988 1990 1992 1994 1996 

Produc:tD nano bruto 
Gasto progrwnabIe total 
Desarrollo social 
Educación 
Salud 
Laboral 
SoIIdarldad 
Desarrollo UrbEwlo 
Abasto 

100.00 
19.01 
6.08 
263 
277 
0.03 
0.24 
0.39 

Fuente: Informe de Gobierno 1997. 

100.00 100.00 
17.06 17.49 
6.47 8.&4 
3.13 3.53 
3.13 3.78 
0.03 0.03 
0.41 0.59 
023 0.45 

025 

28 ConstiucIón PoI itIca de Ice EstiKIo& lJndos Msxicanc:a, Ed. 51ST .... Maco. 2004. 
'El ConcIa, 1oi¡p..IIII, "Deuda Social Y Presupo.-ao Púbico, La Jomada, l'IO'I'iIImIft 2IlO2-

100.00 100.00 
19..91 18.08 
1027 9.19 

4.48 4.15 
425 3.65 
0.04 0.04 
0.63 
0.65 0.99 
0.22 0.42 
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CUADRO 25.3. GASTO EN DESARROllO SOCIAL (ESTRUCTURA PORCENTUAl) 

DesarroIo SoáaI 
EcbICaCión 
SalId 
Laboral 
Soidaridad 
Oesarrolo Urbano 
Abasto 

Fuerñe: Infonne de Gobierno 1997 

1988 1990 1992 1994 

100.00 100.00 100.00 100.00 
43.60 41.36 40.85 43.60 
45.62 48.34 43.75 41.43 

0.55 0.48 0.37 0.39 
3.98 8.33 8.88 8.18 
6.49 3.49 524 6.30 

2.90 210 

En los cuadros anteriores es demostrable como en la década de los noventas 

particularmente an el sexenio de Sa~nas de Gortari, el rango del presupuesto destinado 

a gasto social es muy pobre respecto al PIB, ya que ha oscilado del 6. O al 9.1 %. Sólo la 

partida de educación si se atendieran mejor sus requerimientos, absorberfa todo este 

gasto y le faltarfa. 

SOLIDARIDAD a pesar de que fue el programa estrella en el combate a la pobreza en 

el salinismo apenas mereció el 0.24%. Observando este programa a través del tiempo 

así como al PROGRESA an el gobierno de ZedHIo Y OPORTUNIDADES en el actual 

gobierno de VIC8Jlte Fox, todos ellos han fracasado por lo exiguo de los recursos y 

porque el interés es mas a mediatizar la pobreza, a controlarla por su potencial foco de 

inestabilidad social, que realmente solucionarta. 

Además de ser todos estos programas manantiales de votos. 

En la hemeroteca se encontró una verdadera joya, en el al\o 1993 Manuel Camacho 

Salís, hoy diputado por el PRO Y muy cercano a Andrés Manuel L6pez Obrador, ex jefe 

del gobierno del OF. Y responsable de su campaña, inauguró el Décimo Congreso 

Nacional de Economistas el 11 de marzo de 1993 en su carácter de regente de la 

ciudad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahi dijo que 

" .. Jos temas de la estabilidad, la competencia, la ~ y el desarroIo sostenille que 
mporta hacer y que son f9Slitado de la prácticcI de LW'I gobierno, de los cambios que ha 
ortentado el presidente Carlos Sainas de Gortari"28 

22 



Con el tiempo fue evidente que el verdadero efe orientador de la política salinista fue 

insaibirta en la órbita internacional con la finna del Tratado de Ubre Comercio. Sin 

estabilidad, pues estalló la crisis económica de 1994 Y pofttica con la rebelión 

zapatista. Sin competitividad, pues de los 3 paises firmantes del TLC el menos 

competitivo es México. Sin desafTOlJo sostenible pues desde entonces la economla 

no ha crecido Y sin equidad pues la gran industria ha sido la més favorecida en 

detrimento de la pequef\a y mediana. El abismo entre pobres y ricos es más grande 

después del TLC y el sector agrario esta prácticamente en quiebra. 
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5.- LA POBREZA. AUSENCIA DE ESTADO 

El infonne del afio 2003 del organismo civil, Intemacional Social Watch integrada por 

organismos no gubernamentales de mas de 150 países- señala que: 

'B Estado Mexicano contillÚa desentenclléndose de la pobreza social, que esta. obligado a 
entender en términos de delechos econOmicos, sociales Y culturales f'1'"ÁefltraS el 
empobrecimiento de la pobIad6n avanza y las desigualdades se ac::entiI!in ... ~ 

La pobreza es carencia de lo necesario para el sustento de la vida, así lo define el 

diccionario de la Real Academia Española. No es tema de este ensayo defmir los 

distintos conceptos teóricos de pobreza que Julio Bottvinik rescata en sus artículos de 

economía moral de autores como Altimir, Amartya Sen Y James Foster, Meter 

TO'NI1send, Ak:Ii A¡enas, las del propio Bottvinik y de organismos internacionales como 

Naciones Unidas. 

El gobiemo de Fax ha fracasado en materia económica, ya que se comprometió a un 

crecimiento de la economía del 7% Y crear anualmente 1.3 millones de empleos 

incumpliendo ambos compromisos. Es verdaderamente cuestionable que en un país 

como el nuestro, con un excelente y diverso dima, riqueza maótima, miles de 

kilómetros de titofaI, riqueza mineral, riqueza forestal, etc. se tenga al 71 % de la. 

población en sttuaci6n de pobreza. Así lo calculó Julio BoItvin~ acorde a su 

metodología en el siguiente cuadro, cuando fue colaborador de Vicente Fax en el 

equipo de transición en el ano 2000. 

Proyecciones de la Pobreza al 2006 
% de personas pobres 

Escenarios 2006 Pobreza Pobreza alimentaria Indigencia 

Situación al 2000 71.0 55.0 35.0 
Cero c:recim ierrto 76.0 62.5 40.0 
Desaceteraci6c I (3%) 67.5 51.0 33.0 
Inercial (5.1 %) 61.5 44.0 28.0 
MOOo 57.5 41.5 26.0 
Meta 52.0 36.5 21.0 .. 
Fuente. Proyecaones propiaS en el equIpO de transición de Fax 

2B Intonne ISW, Jornada, dicierrtlre 2003, P6g. 23 

30 BoItv i:nik, Julio, "2 años después mas pobres", La J omada. Pág. 23, S de julio del 2002. 
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Es urgente una distribución más equitativa de la riqueza y que la economía aezca ya 

que la pobreza está ligada a la desaceleración económica. 

A partir del año 2000 con un crecimiento pobIacional estimado por el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) en 1.5%, el crecimiento mínmo para que no &.mente la 

pobreza debe ser de 2.5% anual. Al automarginarse de intervenir en la economia, como 

lo ha hecho en los cuatro últimos sexenios, incluyendo el actual, ha provocado la 

polarización en la distribución del ingreso. En 1984 el 20% de los hogares más ricos se 

apropiaba del 51.5% del ingreso total mientras que para el año 2000 este grupo ya se 

apropiaba del 54.8%, de mantenerse esta tendencia en el año 2006 se apropiarán del 

56.9% de la riqueza social. 

En los dos prineros años del gobierno de Fax los pobres aumentaron en 2.6 millones 

de personas. También, en lo que parece una apuesta macabra, Fax prometió crear 1.3 

m~lones de empleos al año, en lugar de ello ha creado 1.3 millones de pobres. 

Julio Bottvinik introduce otro elemento de polémica, que el problema principal de la 

pobreza está en la política económica y no tanto en la social. Creemos que ambas 

están condiciooadas, es decir una política económica exitosa de crecimiento puede 

concentrar más la riqueza sin una política social de gasto que permita distribuir de 

manera equitativa el ingreso. También es importante definir para quien se gobierna 

reflejándose esta defi1ición en el proyecto de nación. 

¿A quienes afecta y a quienes beneficia las medklas de gobierno? Todos los 

presidentes electos dicen gobernar para lodos los mexicanos, pero en el caso de 

VICente Fax (ya sea por desliz, por cinismo a inexperiencia) declaró que su gobierno era 

de empresarios y para empresarios. 

El gobiemo de Ernesto Zedillo (priísta) antecesor inmediato del gobierno de Fax 

(panista) asumió 10 compromisos para combatir la pobreza 

"canasta básica de saUd ... nutlición para la pobIaci6n ... vivienda Y servicios ... educaci6n y 
capacitaci6n ... desarrollo rural ... lnfraestructl.ni Y desarrollo regional ... combate a la pobreza 
y ecoIogJa ... acceso a la justicia. .. finandam iento popuer ... crecnúento de empIeo.Jl 

J 
1 ~. EmesIo,"1 o '""*'lA CA 1 .... para el COfTIbatI a .. pobreza". PefIiI de La Jornada. 16 de jo:.rio de 1994. 
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Fracasó el gobierno de Ernesto Zedillo en sus 10 puntos. ¿Por qué fracasan los 

gobiemos?, pues no ha sido el único que lo ha intentado, la respuesta se resume en la 

siguiente idea, son gobiemos que no han puesto toda la fuerza del Estado (ni mucha, ni 

poca) y de sus instituciones para combatir la pobreza. 

5.1 LA MEDICIÓN DE LA POBREZA. SEDESO 

A principios del gobierno de Vicente Fax la Seaetaría de DesarroRo Social adoptó una 

nueva metodoIogia a propuesta de su Comité Técnico para la medidón de la pobreza 

en México, que depende de la Subsecretaria de Prospectiva, Planead6n y Evaluación 

de la Secretaria de DesarroKa Social. 

T amando como base la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del arto 

2000, elaborada por eIINEGt; calculan la pobreza para el año 2000: su ingreso y tipo 

de población. Adoptando tres criterios. 

1.- Se consideran con población y pobreza alimentaria a los hogares cuyo ingreso es 

insuficiente para cubrir las necesidades de atimentaci6n que equivalen a 15.4 y 20.9 

pesos diarios por persona en áreas rurales y urbanas respectivamente. 

2.- Se considera población en pobreza de capacidades a los hogares aJyo ingreso es 

insuficiente para cubrir las necesidades de alinentaci6n, educación y salud 

equivalentes a 18.9 y 24.7 pesos diarios por persona en áreas rurales y Ufbanas 

respectivamente. 

3.- VlV8n en pobreza patrimonial los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir 

las necesidades de alimentaci6n, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y 

transporte público que equivalen a 28.1 y 41.8 pesos diarios por persooa en áreas 

rurales y urbanas respectivamente. 32 

32 SEDESO. Mecici6n da 11 Patoza, PerII de L.. J CII'Tl8da. 19 de agoÁ) del 2002. 
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Con los anteriores datos la SEDESO elabora el siguiente cuadro33 de pobreza medida 

para el año 2000 

Cuadro 1 
Propord6n de población pobre en zonas rurales y urbanas en México 

para el ano 2000 

Porcentaje del total de hogares 

Pobreza alimentaria Urbano 9.8 
Rural 34.1 
Nacional 18.6 

Pobreza de capacidades Urbano 16.2 
Rural 41.4 
Nacional 25.3 

Pobreza de patrimonio Urbano 37.4 
Rural 60.7 
Nacional 45.9 

P del oo:entaje total de personas 

Pobreza alimentaria Urbano 12.6 
Rural 42.4 
Nacional 24.2 

Pobreza de capacidades Urbano 20.2 
Rural SO.O 
Nacional 31.9 

Pobreza de patrimonio Urbano 43.8 
Rural 69.3 
Nacional 53.7 

-ooame.nto e!aborado por la &meaetaria de PIao tiOCaci6i , y ~ de 111 Seaemria de 0esatr0I0 SociII 

Jl Idem. 
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5.2 DUDAS EN LA METODOLOGIA DE LA SEDESO 

Lo que no resuelve la metodoklgfa de la seDeso es porqué divide los hogares en 

rurcHes y urbanos. Este problema es mas observable cuando al sumar los pobres de la 

ciudad yel campo el resultado nacional es otro y no la suma de ambos en cualquiera 

de los tres tipos de pobreza, como se puede observar en el cuadro anterior. 

Porqué mantiene los tres niveles de pobreza, si la pobreza de patmlonio resume los 

tres. 

Aunque se considere el ingreso del año 2000 es difícil aceptar que la alimentación se 

pueda garantizar con 15 o 20 pesos diarios, la metodología adoptada para calcular la 

pobreza en aNmentaci6n no especifica que Upo de canasta básica está considerando. 

La metodoIogfa de la SEDESO no consideró lo que dice la Constitución, acerca de lo 

que debe garantizar el salario. 

Ninguno de los tres ~s de pobreza considera el esparcimiento o recreación como 

necesidad, ni la educación Y capacitación permanente. 
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6. EL FRACASO EN EL COMBA TE A LA POBREZA DEL GOBIERNO 

FOXlSTA 

6.1 PROMESAS INCUMPLIDAS 

El gobierno de VlCeOte Fox reconoce a través de la Secretaría de Desarrollo Social que 

existen 20 m~lones de mexicanos en pobreza alimentaría en el ano 2005. Cifra 

polémica al obtenerse con un método endeble y que deja abiertas muchas dudas, como 

ya fue se f\a lado. Al inicio de su mandato Fox prometió que los mexicanos tendrían 

vocho y changarro; vocho ya es imposible, pues justo en este gobierno a mitad del 

sexenio la empresa Wolkswagen deja de producir el vehiculo, dejando en el desempleo 

a miles de trabajadores. 

Los changarros se quedaron en promesa pues es imposible establecerlos con 

microcréditos de trescientos pesos, y sólo en los casos de los afortunados que acceden 

a eL 

6.2 EL PROGRAMA CONTIGO DEL GOBIERNO FaX/STA 

El programa CONTIGO es el eje rector del gobierno de VICente Fox, en su poIitica de 

combate a la pobreza. En sus palabras: 

•. -_ hoy podemos decir que la esb ategia CONTIGO marca lrI antes Y un después en el 
combaR a la pobreza ... con este programa se apoya en maleria de educaci6n, salud Y 
nubicI6n, de manera di'ecta a 4mfunes 200 mi famiias asr, hoy LnO de cada cinco 
mexicanos se belleficia con eI". 34 

Es decir 20 millones de mexicanos. 

El programa se aplica en micro regiones en 450 municipios, identificados como los más 

pobres en México. El programa OPORTUNIDADES tarTt>ién cubre becas a jóvenes 

estudiantes en condiciones de pobreza, ofrece 900 mil becas de nivel medio-superior y 

superior. 
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Este programa además de cubrir el sector educativo, también abarca los aspectos de 

nutrición, sal LXI , etc.; en total son 4 mmones 200 mH familias -según VICente Fox- las 

beneficiadas del programa oportunidades. 

El programa HABIT AT está destinado a los habitantes de los cint\xooes de miseria de 

32 ciudades principales a partir del reconocimiento que el gobierno hace de 820 mil 

familias (casi 5 millones de personas) que viven en oondiciones de pobreza alimentaría. 

Para el sector de la pobtación rural se diseñó el programa "PAQUETE ALCANCE" que 

arrancó con 300 mifk>nes de pesos para albrir 300 mil hogares. 

¿Con 1,000 pesos al año podrá una familia salir de la pobreza almentarfa? 

iCon 83 pesos mensuales! 

Para dar a conocer sus programas sociales que se mencionaron, el gobierno foxista 

organizó en los pinos el 7 de mayo del 2003 la Conferencia Internacional "MEJORES 

PRÁCTICAS DE POLrrl CA SOCIAL", en ella participó Josefina Vázquez Mota, ex-titular 

de la SEDESO, David De Ferranti, Vicepresidente para América latina y el Caribe del 

Banco Mundial y Enrique 194esias, entonces Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo. Todos ellos chulearon la polftica social foxista. 
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7. LOS ANCIANOS 

1.1 VULNERABLES Y EN DISPUTA 

Los ancianos entran a la palestra en la definición de la política social como sujetos 

definitorios de una política populista o neoliberal versus de desarrollo estabilizador. 

En la definición más actual, Fox dice311 que su programa CONTIGO es Il19jor, porque 

deja atrás esquemas patemalistas y privilegia la formación y el desarrollo de las 

personas. 

El ex jefe delegacional en Miguel Hidalgo Ame Aus Den Ruthen Haag define así el 

populismo 

·La sociedad se debate entre dos proyectos, el populista ... eI que crea la fcMsa reaIidad ... y 
que seduce regalando lo ajeno.36 

El ex delegado y el presidente no ofrecen una attemativa real para sacar a los rnilklnes 

de mexicanos en situación de pobreza, se exceden en cuestionamientos y vaguedades 

para descalificar a potenciales adversarios partidistas como el ex-jefe de Gobierno 

Andrés Manuel L6pez Obrador. Y lo que es peor y deleznable en la persona de un 

Presidente que lo que antes criticaba, termine promoviéndok> al final de sexenio con 

fines electorales, es el caso del apoyo a los ancianos. 

La sociedad mexicana presenta un abanico de sectores de la población wlnerables, los 

principales son: indfgenas, niños, personas con capacidades diferentes, madres 

solteras, gays, ancianos. Como resuHado de la cultura predominante y del abandono en 

que se encuentran en los programas del gobernante en tumo desde hace décadas. 

311 IcIem. 

31! RuIhen HaaQ, Ame Au5 Da, SeguIda I nfomIe de Gobierno 2002, 15 febrero del 2003. 
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El Estado mexicano no ha asumido su responsabiidad hacia estos sectores, no cuenta 

con poIiticas públicas para atenderios en la satisfacci6n de sus necesidades. 

La atenci60 de los ancianos empieza a prefigurar una situación distinta. Se les tendrá 

que atender sino por convicción, si por la fuerza poIitica electoral que vienen 

representando. 

"En 2006 los viejos representarán 8.6% del electorado 
En 2012 los viejos representarán 9.2% del electorado 
En 2018 los viejos representarán 11.3% del electorado 
En 2030 los viejos representarán 17.1% del electorado 
En 2050 los viejos representarán 30.1 % del electorado.r37 

En la campaña del 2006 el candidato que quiera asegurarse el voto duro del 8.6% que 

representan los ancianos deberán dirigir sus propuestas hacia ese sector. 

Paradójicamente, como en la época de los aztecas, los ancianos vuelven a tener 

importancia poIitica en la toma de decisiones. 

En 2002 los viejos conformaban una población de alrededor de 7 mmones en el país, 

para el 2050 rebasarán los 30 m~lones. Sólo en el D. F. tenían su residencia casi un 

millón de viejos. 

7.2 LA SEGURIDAD SOCIAL Y POBREZA 

En ambas categorías hay una relación de causa y efecto, con toda certeza si no hubiera 

pobreza, una de las causas que explica la wlnerabiliclad de sectores de la población, 

no buscarfan la seguridad social, por lo que es el Estado quien debe asegurar el acceso 

a la misma. 

De los 7 mlBones de ancianos, en el 2002 el 28% contaba con un sistema de seguridad 

social Y el 25% está i1corporado a un sistema de pensiones, recibiendo en promedio 

$ 1,200.00 al mes. 

Las pensiones han puesto en crisis financiera allMSS y al mismo tiempo es el reflejo de 

una política soda! que no ~ prioritaria para el gobiemo actuat, por ejempk>, el 

lNAPlEN (Instituto Nacional de Adultos en Plenitud) atiende a 300 ,000 personas al día 

37 CofTea, Gl*rmo Y Cabalero, Alejandro. 'la disputa por loa ~. Reporta EspeciIII RINiIIIa Procaeo No. 1350, 15 
sapIiembf& del 2002 
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mediante clubes en todo el pa¡s. El gobierno del D. F. atiende a más de 300,000 adutíos 

mayores sólo en esta entidad. 

La q.Jiebra del sistema de pensiones en México y del seguro social como se ha venido 

señalando últi'namente es suficiente material para otro ensayo o libro. 

7.3LA TRANSICIÓN DEMOGRAFICA 

En nuestro país se ha comenzado a dar el fenómeno de la transición demográfica, 

después de ser un país de jóvenes por muchos años desde la revoluOOn mexicana, 

hemos iniciado el proceso a ser un país de v}ejos, así lo demuestra la pirámide 

poblacional. :le 

Gráfica 1. Pirámides de población, 2000-2050 
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Las gráficas son muy ilustrati\tas, comparando la del año 2000 y 2050 para fijar los 

extremos, se puede observar que en la primera el grueso de la pot¡¡ación se concentra . 
en el rango de edad de 1 a 45 af'ios. En la gráfica del aoo 2050 se presenta una 

población envejecida, mayores de 55 años predominantemente. 

311 CONAPO. Infoone de Ejecución ~ P"r"oo7am a (j& Acci/:I:"o de ~ Conferencia h .,18CiOO i3I sotIfII 111 F'oI:iIa<:ióft ., el 0esar0II0. 
MélIico, Ed. CONAPO. J l6:l del 2004. PiIg. 61 

33 



8. EL DISTRITO FEDERAl 
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8.1 GENERAUDADES 

El Distrito Federal tiene una pobtación de 8, 857,800 habitantes que representa el 8.8% 

del total nacional (es la segunda entidad mas poblada del pais después del Estada de 

Méldco). Es la ciudad más densamente poblada, considerando para ambos datos el 

último censo de población del aOO 2000. Estos datos se pueden apreciar en la siguiente 

tablaJa 

k1dicadores demográficos, 2003 

CONCEPTO 
PotKacIón 
Tasa de creclmiento (%) 
Densidad (AabJkm2) 
Estructura por sexo (%) 

• M~ 
• Hombres 

Estructura por edad (%) 
• Menores de 15 años 
• 15 a 64 anos 
• Mayores de 64 aI"Ios 
• Población dependiente 

TOTAL 
8,857,239 

0.20 
5,808 

51.2 
48.8 

24.7 
68.7 

6.6 
48.0 

El D. F. tiene una extensión de 1 525 km2 que representa el O. 1 % del territorio nacional, 

su densidad de población es de 5 808 habitantes por knf, la mas poblada del mundo, 

con una tasa de crecimiento anual de 02 %, una de las mas bajas. 

8.2 LA ECONOMfA. DEL D. F. 

La economia del Distrito Federal trasciende a pesar de ubicarse en un territorio tan 

pequeño. Representa el 9% de la población del pais, sigue siendo la entidad con el 

producto interno bruto más grande, representa el 22.5% del total nacional y los niveles 

de Jtgraso y bienestar más eJevados. 

Ji Agur,oo, Quazada Sergio, '8 ~ del D. F.', Ed. Pax, MáiaJ, P1Ig. 31 
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Al iniciar el 2002 el PIS del D. F. tenía un valor de 1 194 553 millones, las actividades 

que generaron ese valor fueron 77.8% servicios, 22.1 % industria y 0.1 % el sector 

agropecuario.40 

PIS por actividades, 2001 

CONCEPTO 
Agropecuario 
h:tustriaI 
Mineria 
ManufactLzera 
Construcci6n 
Electricidad, gas Y agua 
Se:I.icios 
Comercio, restaurantes y hoteles 
FInaflCieros 
Comunales, sociales y personales 
Bancarios Imputados 

VALOR TOTAL 
1, 163, 804,000 

1, 053, 723,000 
189, 727,831,000 

69,122, 296,000 
3, 495, 500,000 

235, 268, 381,000 
132, 124,211,000 
467,018,323,000 
-55,484,752,000 

% 
0.10 

0.09 
15.92 

5.80 
0.29 

19.74 
11.09 
39.19 
~.66 

La población económicamente activa en el D. F. es de 3.8 m~lones de personas. El 

empleo se concentra en el sector servicios (75%). 41 

401d11m. 
~1 Idam. 

Indicadores de PEA, 2000 

CONCEPTO % 
Población Económicamente Activa· 54.6 
Hombres 61.2 
Muferes 38.8 
Sector de ltCtiYidacI 
Agricutura 0.6 
Industria 212 
Servicios 75.0 
Situeción en el trabajo 
Empleados Y obreros 73.0 
Trabajadores por su cuenta 19.9 
Patrones 2.8 
Trabajadores famiiares sin pago 1.3 
JomaieI os y peones 0.7 

• De la pot¡¡aci6n mayor de 12 anos 
Fuwa: IHEGI 
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8.3 SITUACIÓN POLiTICA ELECTORAL DEL D.F. 

No es propósito entrar al debate acerca del determinismo económico 6 po Iftico , sin 

embargo para entender el rnodekl de política social del D. F. debemos aproximamos a 

comprender los profundos cambios polfticos que se dieron en esta entidad en la década 

de los ochentas, impulsados por un fuerte movimiento social y urbano que se vino 

incubando af\os antes. Y como esta situación política cambiante, se ha reflejado en 

distintas poIfticas económicas de los gobiernos de distinto signo partidista. 

En 1987 se crea la primera Asamblea de Representantes del D. F. 

En 1996 se dá la Refonna PoIftica para el D. F. que establece: 

La primera elección del Jefe de Gobierno en 1997 donde triunfó Cuauhtemoc Cárdenas 

Solórzano. 

En el ano 2000 la primera elección de Jefes Delegacionales y la segunda eiecci6n de 

Jefe de Gobierno que ganó Andrés Manuel L6pez Obrador. 

El padrón electoral del Distrito Federar'2- que a continuación se señala- lo conforman 

6,713.011 mWones de votantes. 

Padrón electoral DF, 2003 

CONCEPTO 
Empadronados 
Ml.;efes 
Hombres 
Por grupos de edad ("ti) 
18 a 19 
2Oa29 
3Oa39 
4Oa49 
5Oa59 
6Oa64 
650més 

F uenIIJ: !FE 

PADRON ELECTORAL 
&. 781,534 
3,583,779 
3,197,755 

3.6 
26.0 
25.3 
18.7 
12.0 
4.1 

10." 

USTA NOMINAL 
&. 713.011 
3,546,522 
3, 166,489 

3.6 
25.8 
25.3 
18.7 
12.0 
4.1 

10.4 

La población mayor de 50 años es 9126.5%, lomando los datos del padrón electoral del 

af\o 2003. Porcentaje igual a una pobtaci6n de 1 783543, personas que en tiempos de 

eHecci6n emitirán su voto. L6pez Obrador y/o el PRO se verán beneficiados por gratitud 

o para asegurarse su futuro, pues esta población mayor de 50 al'los fue beneficiaria de 

uno de los programas de L6pez Obrador. 

el Idem. 
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9. EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR 

9.1 DE UN GOBIERNO DIFERENTE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA 

Andrés Manuel arriba al pOOer político de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 

el afio 2000 en medio de aJestionamientos de su candidatura por su residencia en el 

Distrito Federal. 

Sucede en el cargo al primer gobernante electo, Cuauhtemoc Cárdenas S<»6rzano y a 

Rosario Robles Bertanga, Jefa de Gobiemo interina que impulsó ·un gobierno 

diferente", todos por el Partido de la Revolución Demoaática (PRO). El nuevo gobiemo 

de L6pez Obrador hizo 40 propuestas de campai'ia esbucturadas en 5 apartados, 

destaca el apartado "Por el bien de todos, Primero los pobres" que inicia en la 

propuesta 23 y termina en la cuarenta, el antelior fue el lema del gobierno en sus inicios 

después fue cambiado por el de la "Ciudad de la Esperanza". Este apartado es la 

columna vertebral de su po1itica social, el gasto social realizado en su gobierno es el 

rasgo distintivo del gobierno que ha ejercido López Obrador, en su administración se 

ejercitó la intervención del Estado a través de las instituciones de su gobierno para 

crear empleos, facilitar la inversión pública, favorecer la inversión privada, proponer 

leyes para combatir la pobreza y destinarte recursos. Se gasto en educación, salud, etc. 

En su práctica de gobernante refleja su concepto de Estado: 

•... ReMndicamos el Estado promotor, sociaInten18 responsable. En la era de la 
gIobaización, la capacidad de los Estados para controlar su poIitica monetaria, 
presupuesta! y de gasto social ha cismi'luido considerablemente ... eI Estado promotor no 
se ~be a las labores de normatMdad y regtJaci6n. Se hace presente en todas las 
áreas en las cuaJes juzga que es necesario para cumplir con sus responsabilidades 'J 
promover sus proyectos ... oo Estado socialmente responsable asume a p¡enitud y m 
ambigüedades su papel redistribuidor a favor de los sectores más débiles. .c3 
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9.2 LA NUEVA AlETODOLOGIA 

El gobierno del Distrito Federal disei\6 una metodoIogia para determinar el grado de 

marginación y poder asignar \os recursos.+4 En otros términos conocer la 

territorializaci6n de la pobreza. 

La metodologia consiste en auzar la información del censo del ano 2000 obtenida por 

el I NEGI Y que tiene como referencia las áreas geoestad~cas básicas mas 

comúnmente conocidas como AGEPS, con 170 variables de información 

socioecon6mica. 

El territorio del D. F. contiene 2,367 AGEPS, sin embargo esta información se cruzó en 

las 1,352 unidades territoriales en las que el Instituto Electoral del Distrito Federal 

divid ió el territorio. 

El grado de pobreza se reconoce como muy atta, atta, media, baja Y muy baja. 

9.3LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR 

En el primer aoo (2001) el gobieIÍlo gastó 4,752 millones de pesos en sus programas 

sociales. En 2002 el gasto se incrementó a 6,276 millones de pesos, el incremento fue 

del 33% beneficiando a 5.9 millones de personas. 

Es necesario señalar que el Distrtto Federal está fuera del presupuesto federal del ramo 

33 que entre otras partidas comprende el "Fondo de Aportaciones para Infraestructura 

Saciar (lucha contra la pobreza). 

La población de la zona metropolitana (habitantes del D. F. y Edomex) son 17.1 

millones, 61.3% es pobre, 6.7 mi len es están en pobreza extrema (39.3%) y 3.8 

millones son pobres moderados. De acuerdo a la encuesta nacional de ingreso-gasto, 

muchos pobres son ignorados por la federación. 

El 7 de febrero del 2001 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal AMLO presentó el 

Programa Integrado Tenitorial de Desarrollo Social comúnmente llamado PIT a 

aplicarse en 1,352 unidades territoriales, destinado a combatir la pobreza en la ciudad. 
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El programa arranca con 4,455 millones de pesos Y lo conforman tos siguientes 

subprogramas,<t5 

PROORAMA INTEGRADO TERRITORIAL PARA EL DESARROLW SOCIAL, 2002 
RESUMEN POR SUBPROGRAMA 

AVANCES AL 31 DE MAYO DE 2002 

Meta anual I Programado a Mayo Avance Acumulado 

I Hrica I F inaDcicra I FinsK:icn I Financiera 

PROGRAMAS A CARGO DEL GOBIERNO CENTRAL 

Apoyos a Adultos 250,000 1,908,000,000 .00 250,000 195.000,000.00 250.000 195 ,000.000.00 

Mayores 

Apoyos a Consumidores 
550.000 1504»00.000.00 550,000 17.000.000 .00 516,G40 79,761,MO.00 

de Leche UCONSA 

Apoyos a Persooaos con 
Di scapacidad 411,333 307,821,456.00 4lI,33J 12l.,2 58,940.00 40.093 127,815,012..00 

Apoyos a N ifIos Y N iftas 
en Coodkiooes de 
Pobreza Y V uJnerabj I idad 16,666 127,194,912.00 16,666 52,997,88!) .00 16,659 52,987,704.00 

Ampliación Y 
rehabi litación de 23,459 1,166,000,000.00 1;t72 361,441,454.00 6,130 m ,756,172.00 
Vivienda 

Rescme de Unidades 
Habitacianales 719 1] 0,000,000.00 200 4S,ooo,000.() () 261 19, 171,217.00 

Desayunos Escoiar'es 
110,00II.000 303,392,819.00 50,615,551 148.,1 1 0,30 S.OO 46,401,159 I3S,5'l1.,05411O 

Créditos • 1 ].8,000,000.00 
microempresario 27,100 iJ, 1 00.000.00 2(),500 ~,95O,OOO.oo 11,887 n, 188,972.00 
M icrocrédltos 1,22G 504,900,000 .00 610 27,45Q,000.00 407 63,082,400 .00 

MyPES ~106,5n.oo 

Apoyo a la produccióo. m,m,m.oo S 3,224,116.00 46,791,206.00 
Rural 

Proyectos 617 1004,089,251.00 197 33,.308.5 6().OO 156 21,2!2, 106.00 

Empleos 920 49,789,041.00 ~ 19.9IS,616.00 617 2.5.,S08.5OG .00 

Programa de Apoyo al 
1,500 

~ 67.000.000.00 3,(160 24,120,000.00 549 1,301,699.00 

TOTAL 4,4 S S,287 ,4 79.00 1,174,102,15S.oo 1 ,691 ,n2,3 36.00 

45 Cooo dinac::ü1 da PIaneac:ióI. cIeI DesantIIo T entIorial, • Prcgrama Intagndo T efTIIoriaI para el DIsa'roIIo SocIal 2002", JefatI.r.I ele 
GobIIImo. 
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10. CONCLUSIONES 

1.- Veinticuatro años de neoliberalismo en México demostraron que el libre mercado no 

resoMó los grandes problemas sociales y económicos. Por el contrario, encontramos 

más pobreza y un país mas dividido, en donde los ricos son más ricos y los pobres son 

más pobres, de acuerdo al índice de Gim. 

2.- La pobreza es consecuencia del desarrollo económico desigual y de una injusta 

distrtbuci6n de la riqueza asi como de la ausencia de la intervención del Estado en la 

ecooomía; esto es as! debido a que al productor privado le interesa atesorar o 

incrementar su plusvalía, no distribuir la riqueza que generan los trabajadores. La única 

institución capaz de hacerlo es el Estado, a través de distintos mecanismos como: los 

impuestos, el gasto social, el salario, mediante el uso de sus facultades juridicas en la 

aplicación y elaboración de leyes. 

3.- El gobierno actual de Vicente Fax, más que atacar de fondo la pobreza, desarrolló 

una capacidad y propuesta metodológica para simularla. 

4.- Teóricos destacados como Joseph Stiglitz, entre otros, en su experieocia académica 

y empírica, llegan a la condusión que el libre mercado no es la alternativa para el 

desarrollo armónico de la economía. Por el contrario, el capitalismo salvaje ha 

engendrado más problemas y complicando otros en los países atrasados y 

dependientas. Así como los desarrollados ya que al interior de estos también ha crecido 

la pobreza. 

5.- Uno de los desequmbrios sociales que ha provocado el libre mercado es la no 

atención de los sectores vulneratHes de la sociedad, versus los ancianos, sector que irá 

cobrando importancia cada vez mayor por su trascendencia eledoral. Es el Estado, vía 

gasto social, el responsable de atender a estos grupos vulnerables. 
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6.- El Estado mexicano se ha dejado sustituir por acciones de la iniciativa privada que 

organiza eventos como el Teleton y por organismos llamados no gubemamentales, 

caso "Vamos México- para atender a los grupos antes mencionados, convirtiendo el 

altruismo en negocio. 

7. - El Distrito Federal es un ejemplo nítido de la repercusión positiva de una política 

social adoptada desde el gobierno a través del gasto social. Un ejemplo es su programa 

a personas mayores de 70 años que recibieron irticialmente una pensión de $ 632.00 

mensuaJes. En este grupo de ancianos se frenó su deterioro económico, se les integro 

a su vida familiar revalorando su rol social y famirlar. 

8.- Si bien es importante que el Estado intervenga para atender los desequilibrios 

económicos que provoca el libre mercado, no es suficiente, se requiere: 

9.- La interverJción del Estado en la economía tendrá que ser la pauta para el diseño e 

im~mentadón de un nuevo modelo económico que permita: 

* El crecimieflto económico sostenido y sustentabJe, postergado por 30 años. 

* La inclusión de tooa la población en el disfrute de los bienes de la nación, 

particularmente los más marginados. 

* Acceso de la población a los satisfactores básicos para la vida: salud, alimentación, 

emp4eo y esparcimiento. 
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