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Proemio 

El estado de Chiapas, se caracteriza por tener los niveles mas altos de marginacion a nivel 
nacional. Esta situacién motivé el estudio del fendmeno de la pobreza, en la region Cafiadas 
de esta entidad, a fin de tener una mejor concepcién de la focalizacién de la politica social 
instrumentada por el Estado en la region. Para ello, es necesario un enfoque basado en fa 
teoria del Estado y la administracién publica, en donde ef Estado asuma la politica social, 
como politica de Estado, que reconozca los esfuerzos de la participacién social, y valore la 
iniciativa ciudadana en la conformacién de una sociedad, més justa y equitativa, que dé 
muestra de la corresponsabilidad de los tres érdenes de gobierno, para lograr el desarrotlo 
social. 

Este trabajo contiene un anilisis de la politica social, instrumentada por el gobierno, con los 
recursos del Ramo 26.- Superacién de la Pobreza en el trienio 1995-1997 en la Region 
Cafiadas del estado de Chiapas. Establece un contexto analitico, para efectuar fa evaluacién 
de los impactos y alcances de la aplicacidn de los recursos para el abatimiento de los rezagos 
sociales (educaci6n, salud, vivienda e infraestructura basica), ademas, contempla los avances 
en los mecanismos de coordinacién intergubernamental, que hacen posible la realizacién de 
convenios entre federacion, estados y municipios para enfrentar el problema de la pobreza. 

El trabajo se divide en cuatro apartados: el primero, Estado y Politica Social, comprende la 
ubicacion tedrica del concepto de Estado y sociedad civil, en et contexto de la filosofia 
politica, y el de Estado de derecho y politica social, en el ambito del Estado contemporéneo. 

El segundo apartado, se refiere a la pobreza en ja region Cafiadas, del estado de Chiapas. 
Analiza el entomno social, econdmico y politico, del fendmeno de la pobreza en la region, 
destacando el diagndstico de los principales indicadores del bienestar social, que expresan 
fos graves problemas de la deuda social del Estado con las comunidades indigenas. 

En el tercer apartado, se analizan los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal, 
insertos en el programa para la Superacién de la Pobreza 1995-2000 Su estrategia, sus 
instrumentos y objetivos, asi como sus alcances y limitaciones, en la atencin de las 
insoslayables necesidades sociales. 

El cuarto apartado, contiene la reflexion del estudio de la administracion publica, como el 
vinculo que asegura la relacion Estado-sociedad, que permite el desarrollo del sistema social. 
Se aborda la contradiccion que existe entre el modelo de desarrollo, y los propésitos de la 
politica social para la superacién de la pobreza y sus perspectivas mas inmediatas.



L- ESTADO Y POLITICA SOCIAL 

1.1 Antecedentes y Concepto de Estado 

Las fuentes tedricas en toro a la explicacién del concepto de Estado, y los antecedentes que 

hicieron posible su definicion y caracterizacion, nos remiten al estudio de las corrientes del 

Pensamiento europeo de los siglos XVI - XVII. 

Estudiar o analizar el Estado, desde cualquiera de sus connotaciones conceptuales: 
Historica, filosdfica, politica, juridica, econédmica o humanistica; implica invariablemente, un 

gercicio metodolégico de retrospectiva y estudio de diversas realidades para su 

comprension. 

Este trabajo, se limita a estudiarlo desde el punto de vista de la ciencia politica como 

instrumento fundamental, para registrar las razones y motivaciones de su proceso evolutivo. 

Comprende las connotaciones; politica, econdmica y humanistica del origen evolutivo y 

conceptualizacion del Estado moderno. 

Hablar del Estado es hablar de la vida de las naciones, de sus hombres y de sus 
pensamientos, es hablar de la Edad Media, del Renacimiento y del Estado moderno, del 

surgimiento de la democracia, la monarquia, de los conceptos de territorio, poblacion y 

poder constituyente del Estado contemporaneo, es hablar de las libertades, derechos y 

obligaciones. 

A través del tiempo, se han desarroliado y materializado, diversos esquemas tedricos de 
grandes pensadores. Por ello, es necesario remontarnos a su estudio, al tiempo que debemos 

aceptar que en la actualidad, es premisa de los gobiemnos seguir con la construccién teérica 

del tipo de Estado que dé respuesta a los principales problemas que enfrenta la sociedad de 

nuestro tiempo. 

La actual realidad expresa que enfrentamos, una crisis en la construccién y aplicacién del 
pensamiento tedrico. Sin embargo, para el estudio de la teoria general del Estado, esta es 

una oportunidad de volver a pensar, reflexionar y discutir en torno al concepto de Estado, de 

ja misma forma que en otros tiempos Io hicieron, N. Maquiavelo, T. Hobbes, J. Locke y J. 

J, Rousseau. 

En este sentido pretendemos analizar al Estado, desde su origen conceptual, conformacién 

politica y sus tendencias, desde una vision que va desde la teoria general, al estudio 

particular del Estado mexicano. 

Desde el punto de vista de la cultura occidental, lo ordinario es buscar los origenes del 
Estado en ta Polis Griega y en Jas Civitas Romanas. Ambas formas primarias de 

organizacion politica que han sido concebidas como comunidades de ciudadanos, 

entendiendo por politica todo lo que se relaciona con la ciudad. 

Cabe sefialar que en esta época, no se desarrollé el concepto de Estado, unicamente se 

puede hablar de formas de Gobierno; asi, en Grecia fueron fa democracia y la monarquia y 

en Roma, la Republica, la Monarquia y el imperio. 
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El Estado moderno, nace secular y nacional con Maquiavelo, se convierte en soberano con 

Jean Bodin, en contractualista con Thomas Hobbes, John Locke J. J. Rousseau. Sostenemos 

el argumento que después de éstos tedricos del Estado, las caracteristicas mas importantes 

del mismo no modifican el concepto esencial. 

Considero que el Estado moderno en su expresion contemporaénea conserva las 

connotaciones que adquirié después de la revolucién Francesa. (Estado de derecho). 

A la caida del imperio Romano, Europa se sumerge en un largo periodo de evolucion 

cultural y politica. Los territorios se dividen en innumerables sefiorios, con lo cua! aparece la 

forma de organizacién Feudal. 

Sabemos que durante el Renacimiento Italiano, se introduce el término Estado en la 

literatura politica. En relacién con el surgimiento del Estado moderno ha dicho el Dr. Mario 
de la Cueva “Nacié con el despertar de la idea de la Res Publica, quiere decir, cuando el 

problema de Florencia dejé de ser la cosa del Rey o del principe y devino /a cosa de todo el 

pueblo. 

Podemos decir que fue a partir de la obra de Nicolas Maquiavelo, que el Estado moderno se 
conceptualiza plenamente en la teoria juridica y politica, que hasta nuestros dias la 

convivencia de los hombres, ha propiciado la construcci6n de una teoria general del Estado. 

La obra de Nicol4és Maquiavelo, "El Principe", se inicia con la frase: “Los Estados y 
soberanias que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o Reptblicas o 

Principados”? 

Mario de la Cueva, ha expresado de !a siguiente manera la conceptualizacion del Estado en 
el pensamiento de Maquiavelo: “El cambio terminolégico no fue un mero accidente: 
Maquiavelo se encontré una Europa nueva, cuyas naciones o pueblos, firmemente asentados 

sobre territorios determinados, habian formado comunidades plenamente unidas, 
independientemente unas de otras y con un poder politico que habia roto la jerarquia 

medieval y destruido el sistema Feudal: eran comunidades territoriales con un poder politico 
wo 3 unitario”. 

Estas nuevas expresiones de poder, se caracterizan de tal manera, que las diferenciaron 

claramente de las organizaciones politicas del pasado, en este sentido el Estado Modermo, es 
territorial, nacional, monarquico, centralizador de todos los poderes piiblicos y soberano. 

Es conveniente precisar que Maquiavelo y Hobbes, entre otros pensadores, miraron el 

Estado desde la perspectiva de la monarquia y en ese sentido se esforzaron por su 
justificacién; en tanto, John Locke fue el tedrico del Estado Burgués. En la segunda mitad 

del siglo XVIIL es Juan Jacobo Rousseau, quién propone las bases del Estado 

contemporaneo. 

' Mario de la Cueva, Idea del Estado, p. 45. 
2 Nicélas Maquiavelo, El Principe, p. 305. 
> Mario de la Cueva, Op. Cit.. p. 43.



Thomas Hobbes nacié en 1588 en Wesport, actualmente (Malmes Bury), fue el tedrico del 
absolutismo. Influenciado por las corrientes individualistas que negaban la doctrina 
Aristotélica del Hombre-Ser-Politico; es decir, ésta concepcidn del individuo es anterior a la 
comunidad y ésta una creacion del hombre. 

Por lo anterior, Hobbes sostenia que la condicién del hombre es una condicién de guerra de 
todos contra todos, en la cual cada uno esta regido por su propia razén, de tal manera que, 
en el Estado de naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. Asi, la idea del Estado con 
Hobbes es y se expresa con un realismo singular, argumentando que: “No es extrafio, por 
consiguiente, que (aparte del pacto) se requiera algo mas que haga su convenio constante y 
obligatorio; ese algo es un poder comin que los mantenga a raya y dirija sus acciones hacia 
el beneficio colectivo....... Auforizé y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi 
derecho de gobernarme a mi mismo, con la condicién de que vosotros transferireis a e 
vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud 
asi unida en una persona se denomina ESTADO en latin CIVITAS esta es la generacion de 
aquel gran LEVIATAN, o mas bien (hablando con mas reverencia), de aquel DIOS 
MORTAL, al cual debemos, bajo el dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa.......... La 
esencia del Estado, que podemos definir asi: una persona de cuyo acto se constituye en 
autora una gran multitud mediante pactos reciprocos de sus miembros con el fin de que esa 
persona pueda emplear la fuerza y medios de todos como juzgue conveniente para asegurar 
la paz y defensa comin”. 

Cabe sefialar, que Hobbes se ocupé del poder politico para depositarlo en un rey o en una 
asamblea, como la unica garantia posible para asegurar la estabilidad y fa paz social. 

En tanto que para John Locke, al que se ha considerado como el teérico del Gobierno de la 
Burguesia, el poder politico, afirmaba, corresponde a los tenedores de la riqueza, a los 
duejios de la tierra (en su tiempo). 

La preocupacién central del escritor inglés, fue la propiedad sobre la tierra y los demas 
bienes materiales de los siglos XVI y XVII, heredero también de la concepcién individualista 
de la sociedad, creyd en la teoria contractualista; identificado con la idea del derecho natural, 
afirmé la existencia de derechos individuales que derivan de fa naturaleza humana y que son 
anteriores y superiores a la sociedad y el Gobierno. 

Su interpretacién del Estado, ta encontramos en el capitulo segundo del ensayo sobre el 
Gobierno civil, donde defini el Estado de naturaleza de la siguiente manera: “para 
comprender bien en qué consiste el poder politico y para remontamnos a su verdadera fuente, 
sera forzoso que consideremos cual es el Estado en que se encuentra naturalmente los 
hombres, a saber: un Estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de 
sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los limites de la ley 
natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de fa voluntad de otra persona”.° 

* Thomds Hobbes, El Leviatén, pp. 175-180. 
§ Jhon Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil, p. 5. 
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Locke sostenia que, a pesar de las libertades del Estado de naturaleza, el hombre vive 

inseguro encontrandose expuesto constantemente a ser atropellado por otro hombre. Siendo 

todos tan reyes como él, cualquier hombre es igual. 

En este sentido considera que la finalidad de fa sociedad politica es la siguiente “....Los 

hombres al reunirse en Estados o comunidades sometiéndose a un Gobierno, es Ia de 

salvaguardar sus bienes; esa salvaguardia es muy incompleta en el estado de naturaleza”™ 

Por otro lado, Locke resté importancia a la idea de ta democracia, toda vez que neg6 el 

derecho al pueblo a participar en el Gobierno; el pensador ingles afirma el derecho de los 

poseedores, de la tierra y de la riqueza a gobernar a los sin-tierra-y-sin riqueza. 

Por eso consideramos que, el Estado fue al igual que en ia antigtiedad, en la edad media y el 

Estado modemo capitalista de nuestros dias, una manifestacién clara de la lucha de clases 

como ley fundamental de la realidad histérica. 

Fue hasta el siglo XVIII, con la ilustracién que presuponia una nueva forma de pensamiento 
basado en la diosa razon, después de destruir la concepcién fantastica de la monarquia y del 

derecho de origen divino, esta sociedad se forjé ta meta de construir una sociedad politica y 
juridica nueva. Un pensamiento revolucionario que por lo pronto, negaba e! valor, del 

pasado, lo sometia al juicio de la razon y lo declaraba contrario a la esencia de los derechos 

naturales del hombre, para inmediatamente después, usar la razon para la creacién de un 

mundo mejor. 

En este contexto Juan Jacobo Rousseau, fundamenta su teoria en defensa de la democracia, 

fue partidario directo de la doctrina de la soberania del pueblo a diferencia de John Locke, la 

consideré indivisible, inalienable, e imprescriptible; y fue él también quien declaré que el 

origen de la propiedad era un acto de fuerza y un despojo a los mas débiles. 

Las obras de Rousseau, rompen con los alcances planteados en las obras de sus antecesores, 
su intencion no fue la limitacién del poder de los reyes y de los parlamentos privilegiados, 

sino el de su derrocamiento y Ja instauracion del Gobierno de los ciudadanos para los 
hombres. Planted el problema social de la diferencia en 1a condicidn econdmica de los 

hombres, y atribuyé su causa a la propiedad privada. 

En oposicién a Thomas Hobbes, quien tuvo la idea de que la guerra de todos contra todos 

pertenece: al Estado de naturaleza, Rousseau identifica a éste Estado de guerra en la 
sociedad civil, por ello, considera, es en ésta sociedad donde se hace indispensable un poder 

omnipotente que le ponga fin. Asimismo se puede deducir de sus obras que estaba 
convencido, que si en el Estado de naturaleza la ley era ia igualdad, en Estado civil ocurria 

todo lo contrario. 

En nuestra opinion, con el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, se llega a la consolidacion 
del esquema tedrico del Estado Modermo. En su obra, discurso sobre el origen de la 

*Tdem.. p. 94



desigualdad entre los hombres, particularmente al iniciar la segunda parte, en abierta 

contraposicién de la teoria de Locke, quien sostenia que la propiedad privada pertenecia a 
los derechos naturales del hombre, Rousseau escribié el parrafo que estremecié a la 

burguesia de su tiempo: “El primero a quien, después de cercar un terreno, se le ocurrié 
decir << esto es mio >>, y no hallo personas bastante sencillas para creerle, fue el verdadero 

fundador de la sociedad civil. | Cuantos crimenes, guerras, muertes, miserias y horrores 

habria ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, 
hubiera gritado a sus semejantes: << jGuardaos de escuchar a ese impostor; estais perdidos 

si olvidais que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie!>>.” 

El autor del discurso plantea ahi, 1a divisién de la sociedad en poseedores y desposeidos: 

Los hombres bastante simples, en presencia de la vida primitiva, se dejaron convencer de 

que era preferible respetar la situacién creada por los inventores de la propiedad privada, a 

cambio de recibir ayuda y proteccidn, contra las fuerzas del mal y las del exterior, es decir, 

provocar una guerra de todos contra todos. 

El pensador de Ginebra, parte de la existencia de una sociedad civil en la que priva la 

desigualdad, de ahi que ef contrato social tuviera como propésito encontrar una forma 

nueva de organizaciOn que asegura a igualdad y la auténtica libertad de todos. Asi se 
considera en el capitulo sexto del libro primero: “<<Como encontrar una forma de 

asociacién que defienda y proteja, con la fuerza comin, la persona y los bienes de cada 

asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos los demas, no obedezca mas que asi 

mismo y pertenezca, por tanto, tan libre como antes.>> He aqui el problema fundamental 
cuya solucién proporciona el contrato social”.® 

Juan Jacobo Rousseau, con éste propésito elabora su construccién tedrica, basada en el 

Gobiemo democratico como ta unica forma legitima de organizar y ejercer el poder. 

Entonces, se debe entender, que la democracia es el camino para realizar el contrato social y 

que a través de la voluntad general conformara el poder soberano el cual constituye la 

caspide de su doctrina y es la formula que compendia la exposicién del contrato social. 

El concepto de Estado en el pensamiento de Rousseau, se haya inscrito en el parrafo del 

capitulo sexto del libro primero del contrato social. 

“Al instante, este acto de asociacion transforma la persona particular de cada contratante en 
un ente normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la 

cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo comin, su vida y su voluntad. La persona 
publica que asi se constituye, por la union de todas las demas, tomaba en otros tiempos el 

nombre de ciudad y hoy el de repiblica o cuerpo politico, el cual es denominado Estado 

cuando es activo, potencia en relacién a sus semejantes. En cuanto a los asociados, estos 

toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos, como 

Participes de la autoridad soberana, y el de subditos por estar sometidos a fas leyes del 
Estado. 

7 Juan Jacobo Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, p. 67. 

® Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social, p. 41. 
° Idem., p. 43. 
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Con Juan Jacobo Rousseau !legamos, como sefialamos antes, a la cumbre del pensamiento 

tedrico del Estado modemo. Y toda vez que, de aqui en adelante es hablar de 
particularidades. Ahora pasamos a puntualizar algunas consideraciones del Estado modero. 

En resumen, en las contradicciones que generan las relaciones sociales de produccién debe 

buscarse el origen y conformacién del Estado, es resultado de un acuerdo de voluntades, de 

intereses y de abstracciones ideolégicas que el hombre moderno acepta y adopta al 
momento de erigir y organizar el Estado civil. 

Asi pues, en la postrimeria del siglo XVII se instituye el “Estado de Derecho”, nace como 
resultado de una revolucidn politica, cuyo objeto fue la equiparacion juridica y politica de 

tos individuos, atados a la jerarquia de 1a comunidad natural y la transformacién de las viejas 
relaciones de propiedad. 

De lo anterior, podemos decir que, en éste proceso de conformacién del Estado y la 
sociedad civil, de lo que se trataba en un principio, no era de igualar socialmente a los 

hombres, sino juridica y politicamente. En consecuencia no se trata de abolir la propiedad, 

sino unicamente aquella forma especifica de propiedad, que tenia directamente un caracter 

politico y las relaciones de poder que de ella derivaban. 

En este sentido la evolucién de la teoria del Estado de Maquiavelo hasta nuestros dias, va 

perfeccionando los estudios racionales del Estado Moderno, desde su conformacién hasta 

su modificacién o reforma. Lo que ademas, muestra la insuficiencia de la razon para 
construir la forma ideal del Estado. 

No obstante lo anterior, los problemas del mundo moderno, han sido confiados al Estado 
para la busqueda de soluciones. Asi, en la realidad la idea que se han formado los hombres 

en relacion al Estado, sus origenes y sus fines resuitan multiples y diversos. De tal manera 

que se toma compleja, hasta llegar a las abstracciones que guardan las verdaderas razones de 
los tedricos que defienden intereses particulares. 

[2 Fines del Estado. 

Entendemos por Estado, a la organizacién de la sociedad para instituir una entidad politica, 
que presida su destino mediante el ejercicio del poder politico, basado en la existencia de 

una constituci6n, que no es otra cosa que el resultado del poder soberano, traducido en un 

orden juridico y que tiene como objeto final el ordenamiento de la convivencia social, bajo 

formas de participacion democraticas, que hagan posible la formulacion, ejecucién y control 

de politicas sociales, que propicien el fortalecimiento de 1a sociedad y del Estado. 

Existe una necesidad permanente de, determinar la razén de ser de la comunidad politica 

lNamada Estado; para asi entonces, estar en posibilidad de explicar que la sociedad y el 

Estado, se constituyen para crear un orden necesario permanente, que aseguren el orden y la 
convivencia social. Por ello, los fines primordiales del Estado son el bien comin y el bien 
publico.



Al respecto Andrés Serra Rojas escribe: “En el transcurso de la historia las ideas en tomo a 
los fines del Estado se dividieron en dos vertientes: la primera, que no asigné ningun fin al 
Estado o simplemente lo consideré como un fin en si o en su proyeccion, la segunda que en 
forma lenta, pero creciente acept6 que !a unica justificacion del Estado, se encuentra en los 
fines que realiza en servicio de la comunidad, que constituye un proceso histérico de 
integracion”.'° 

En esta ldgica, la sociedad aparece como sintesis de fines individuales, y a la vez, de los fines 

de la sociedad en su conjunto, entonces son el reflejo de las necesidades sociales. El Estado 

como supremo érgano social debe asumir esos fines, mds aquellos que sean resultado de su 
propia organizaci6n politica. 

1.3 Estado de Derecho y politica social 

Las condiciones histéricas que nos permiten hablar de la politica social, las encontramos con 

la aparicion del Estado de Derecho, esto, como consecuencia de la Revolucion Francesa de 

1789, en la que se hizo el reconocimiento formal de los derechos del hombre y el ciudadano. 

Ahora bien, debemos precisar que las caracteristicas del Estado de Derecho son: La defensa 

de los derechos del hombre (la libertad, 1a prosperidad, la seguridad, y la igualdad) y del 

ciudadano (derecho a ser electo y libertad de ejercer el sufragio). Ademés, en éste tipo de 

Estado, el Gobierno fundamenta su actuacién en Ia ideologia liberal, y su Administracién 
Publica solamente puede realizar lo que la Constitucién y las leyes secundarias Je facultan. 
Una de sus principales funciones es entonces, salvaguardar y proteger el interés piblico sin 
antagonizar con el interés privado. 

En este contexto, debemos definir lo que entendemos por politica social. No sin antes, hacer 
referencia a las definiciones de algunos tedricos en la materia. 

Asi, para Ludwing Hayde “Politica social es el conjunto de tendencias y medidas 

sistematicas, cuyo objeto primordial es regular tas relaciones de las clases y estamentos entre 
si y con respecto a los poderes publicos, segiin ciertas ideas estimativas (especialmente la de 

oil la equidad) ”. 

Cabe sefialar que, en la interpretacién de ésta definicién existe la necesidad, de establecer 

una adecuada comprensién del término poder publico, entendido como Estado. Asimismo, 

para llegar a la comprensién de la politica social, debemos ir mas allé del sentido formal de la 
definicién liberal del Estado, para entonces visualizar el sentido funcional del mismo y sus 
implicaciones, en relacién a la satisfaccién de las demandas sociales. 

Con to anterior, se hace manifiesta la obligacién del Estado, de pasar del reconocimiento 

formal de los derechos del hombre (la libertad, la prosperidad, la seguridad y ta igualdad) al 

terreno de los problemas sociales, que enfrentan las comunidades como consecuencia de los 
intereses que prevalecen al interior del Estado. Para tal fin, la administracién publica realiza 

*© Andrés Serra Rojas, Teoria del Estado, p. 337. 
"' Ludwin Hayde, Compendio de politica social, p.13. 
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el disefio, instrumentacion y evaluacién de planes, programas y proyectos, encaminados al 

cumplimiento de éstos derechos. 

En este sentido, va la interpretacion de Enrique Gonzalez Tiburcio, quien al igual que R. 
Titmus en su ensayo de bienestar, (1994) considera que la politica social comprende tres 

areas basicas, vincuiadas entre si, a saber: 

A La politica de produccién, administracién y acceso a los bienes y servicios publicos 

(salud, educacién, alimentacién y vivienda). 
B. La politica de empleo (para los sectores formal e informal) y sus arreglos sobre las 

formas de remuneraci6n; 

C. Las politicas fiscales: ingreso y gasto publico, de manera especifica las referidas a los 

gastos sociales, a través de asignaciones directas, subsidios y transferencias, esto es, de 

donde vienen y a donde van los recursos publicos.’” 

No obstante lo anterior, la realidad muestra que los gobiernos del Estado capitalista estan 

condicionados funcionalmente para dar cumplimiento a éste propdsito, dadas las 

contradicciones inherentes al desarrollo econdmico y politico de la sociedad, como lo son el 

Tespeto a la produccidn privada, el aseguramiento de las condiciones de estabilidad social, 
que haga posible la acumulacién de capital y, al mismo tiempo, la obligacién de fortalecer las 
instituciones que aseguren los procesos de legitimacion democratica y de estabilidad social. 

Por ello, cuando nos refiramos al concepto de politica social, estaremos haciendo clara 

alusién a las politicas del Gobierno, encaminadas al acceso de los ciudadanos a los bienes y 

servicios ptblicos, en los que se aplican recursos también publicos, para la atencién de los 
derechos sociales que permitan llenar los objetivos de propiciar igualdad de oportunidades, 
el disfrute de los derechos individuales y sociales, elevar los niveles de bienestar y, de 

manera general, los que disminuyan la desigualdad y la pobreza. Lo anterior, con el fin de 

armonizar las contradicciones estructurales del sistema econdmico. 

"? Enrique Gonzalez Tiburcio, Reforma del Estado y politica social, p. 15. 
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Il.- La pobreza en la Regién Caiiadas del Estado de Chiapas 

II.1 Aspectos geograficos. 

La Regién Cajiadas, para efectos de este trabajo y por cuestiones operativas de las acciones 
que en materia de atencién social, han determinado los Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, queda constituida por los siguientes municipios: Altamirano. La independencia, 
Las Margaritas, Ocosingo y La Trinidad (ver mapas en anexes). 

En términos regionales se encuentra ubicada en [os fimites del altiplano central y de las 
montafias de ortente, su extensién es de 20,912.8 km2, predomina el relieve montafioso, su 
clima varia en funcidn de la altitud; en Altamirano, el clima es semicalido himedo con Iluvias 
todo el afio, en La Independencia, es semicalido subhimedo con Iluvias en verano, en Las 
Margaritas, el clima va de calido a himedo a templado subhimedo, de acuerdo a la altitud, 
en Ocosingo, el clima varia, con la altitud predomina el calido himedo, y finalmente en la 
Trinitaria, el clima predominante semicalido subhimedo con Iluvias en verano. 

En cuanto a la vegetacién corresponde, al tipo de bosque de pino-encino. Excepto en 
Ocosingo, en donde la vegetacion es selva alta. 

En lo correspondiente a la produccién agricola, predomina el cultivo de maiz de temporal, 
frijol y café. Siendo el maiz en algunos casos, como el de La Trinitaria, el principal cultivo. 

II.2 Aspectos histéricos 

He decidido presentar tos aspectos histéricos de manera Municipal, toda vez que éstos no 
tienen nada que ver con cuestiones regionales u operativos’de 16s programas de asistencia 
social de la regidn. 

Altamirano: El 16 de enero de 1933, por disposicién del Gobernador Victérico R. Grajales, 
el pueblo de San Cartos es elevado a la categoria de villa con el nombre de Villa Enriquez, 
en honor al Gobernador Raymundo Enriquez. El 25 de enero de 1935, el mismo Gobernador 
le cambia nuevamente el nombre por el de Villa Altamirano, en homenaje al poeta Ignacio 
Altamirano. El 20 de junio de 1942, por disposicion del Gobernador Rafael Pascacio 
Gambio, se eleva a la categoria de Municipio libre. 

La Independencia: Fue erigido en pueblo y Cabecera Municipal por decreto del 22 de 

febrero de 1868, promulgado por José Pantalesn Dominguez, Gobernador constitucional del 

Estado; la formacion del pueblo se hizo con la poblacién que residia en la rancheria de 
Guacanajaté, del entonces Departamento de Comitan.



Las Margaritas: Fue erigido en pueblo y Cabecera Municipal mediante el decreto del 9 de 

diciembre de 1871, promulgado por José Pantalesn Dominguez, Gobernador del Estado. La 

formacién del pueblo se hizo con los habitantes de la entonces rancheria Las Margaritas del 

Departamento de Comitan. El 24 de marzo de 1981, fue elevado al rango de Ciudad por 
decreto promulgado por el Gobernador Juan Sabines Gutiérrez. 

Ocosingo: Antes de la llegada de los conquistadores espafioles, Ocosingo fue un pueblo 

Tzeltal importante, ya que en él, concentraron su actividad los primeros misioneros que 
visitaron la regién. El 27 de julio de 1829, se le concedid el rango de villa; el 13 de 

diciembre de 1878, fue elevado a Cabecera del Departamento de Childn; el 13 de abril de 

1918, el General Alberto Pineda siti a la entonces villa de Ocosingo; el 31 de julio de 1979 
se le concedié la categoria de Ciudad. 

La Trinitaria: Esta situada en la parte sur de la meseta de Comitan, pertenece a la zona del 

Grijalva y es un Municipio fronterizo con Guatemala. En 1911 el Gobernador Flavio Guillén 

decreté oficialmente el nombre de La Trinitaria para este municipio. 

II.3 Aspectos socioeconémicos 

[1.3.1 El levantamiento armado en Chiapas 

En la historia que configuraron; el levantamiento en la Regién Cafiadas en el estado de 
Chiapas, debemos considerar los siguientes actores: Las Organizaciones Sociales, la Igtesia y 
el autodenominado Ejército Zapatista de Liberacion Nacional. 

Hasta donde hemos podido investigar, el motivo principal del conflicto armado, radica en los 

histéricamente conocidos problemas de la tenencia de la tierra. Lo anterior, no quiere decir 

que aunado a esto, no existan mot: vos como los que reflejan los indicadores de pobreza, 
que muestran no menos razones para justificar un movimiento social. 

En el trabajo efectuado por Carlos Tello, encontré que “las Leyes de Reforma terminaron 

con el predominio de los Dominicos, quienes en 1858, un 31 de agosto, tuvieron que dejar 

todos sus bienes para salir af exilio en Guatemala. sus propiedades fueron entonces 
adquiridas por familias - los Albores, tos Dominguez, ios Castellanos - que todavia las 

conservaban a mediados del siglo XX, a pesar de la retorica de la revolucion. Estas familias 

heredaron, junto con la tierra los cientos de indigenas que trabajaban en tas fincas”."" 

Cabe hacer la observacion de que, la sobreexplotacién de los acasillados fue la base del 

modelo de acumulacion del capital de los finqueros. A esto debemos agregar, que en 

Chiapas no trascendi6 el proceso revolucionario de 1910, basicamente por movimientos de 
tipo regional, que defendieron los intereses de los Finqueros. Estos movimientos estuvieron 
comandados por el General Tiburcio Fernandez, quien combatié el movimiento Carrancista. 

'3 Carlos Tello Diaz, La Rebelién de la Caiiadas, p. 32. 
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La lucha emprendida por las familias de los Finqueros, alcanz6 su triunfo cuando el General 
Obregén, jefe de la rebelion contra Carranza, acepté la proteccién de los privilegios de los 
finqueros, asi, el general Tiburcio Fernandez en esos tiempos, fue declarado gobernador del 
Estado, mismo que emitié una ley que protegia de reparto a todas las propiedades menores 
de 8000 hectareas. 

Entre otras razones, lo anterior muestra los motivos del porque, entrada la década de los 
cincuenta, los finqueros del Estado atin detentaban el 70 % de las tierras. 

Los indios en estos tiempos llevaban una vida muy autarquica, sin tierra, sin derechos, 
estaban a disposicién de lo que dijeran los patrones. Vivian al margen del Estado y fuera de 
la revolucién. También - los sin tierra - vivian olvidados por la iglesia. 

Por otro lado, los patrones eran duefios de todo lo que poseian. Eran duefios de sus tierras, 
duefios de sus casas, duefios del producto de su trabajo. Asi, pues, la comunidad permanecid 
como reserva de fuerza de trabajo y como un espacio de comercializacion y consumo. 

A finales de los cincuentas, debido al cambio de uso de suelo en las fincas, considerando 
mayor rentabilidad en la ganaderia extensiva, dejaron a un lado el cultivo de café y de maiz, 
que absorbia una parte sustantiva de la mano de obra de los acasillados. 

Esta situacién, motivd la migracién de éstos ultimos, hacia las regiones elevadas de la 
entidad. Por su parte, las autoridades como el Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonizacion, favorecieron la migracién de los desposeidos. 

La migracién para diversos grupos étnicos Choles del norte, Tzotziles de los altos, 
Tojolobales de los llanos y Zoques de los valles centrales de Chiapas, significé emprender el 
cambio de la liberacién y la aventura de la conquista de tierras. 

Asi, en la primavera de 1960 los peones que trabajaban la finca del Porvenir en Ocosingo 
salieron hacia las Cafiadas para fundar el Ejido de la Sultana. Otros tantos grupos sin tierra 
habrian de seguir el mismo camino, para fundar ejidos como: Nuevo San Juan Chamula, 
Nuevo Huixtan, Nuevo San Andrés etc. 

Ya para 1965, el Presidente de la Republica Gustavo Diaz Ordaz, firmé el 4 de marzo ia 
resolucion para la dotacin de tierras al ejido de la Sultana, fundado por migrantes de la 
finca E! Porvenir “con una superficie total de 634 hectdreas que se tomaran integramente de 
terrenos propiedad de fa nacién”, '* 

Afios mas tarde, en un decreto publicado el 6 de marzo de 1972. Se cometia uno de los 
absurdos que a través de los afios, habria de tener serias consecuencias, En él, se titulaban 
614,321 hectareas a 66 familias de la comunidad Lacandona. Es decir, 930.7 hectareas a 
cada jefe de familia con lo cual, dejaba sin derechos sobre la tierra a mas de cuatro mil 
familias Choles y Tzeltales que vivian en ese mismo territorio. 

1* Diario Oficial de la Federacién, 30 de abril de 1965, citado por Carlos Teilo Macias en La Rebelién de 
las Caitadas, p. 54. 
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Los ejidos de las Cafiadas mas afectados fueron: El Avellanar, Amador y Agua Azul. En 
ellas se ubicaban las localidades; San Francisco, Pichucalco, Ibarra, El Guanal, Plan de 

Guadalupe etc., localidades en donde mas tarde se habrian de desarrollar las fuerzas militares 
del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional. 

Se sabe que en 1984, las fuerzas de Liberacién Nacional llegaron a Chiapas. No obstante, 

éstas fueron desarticuladas por la policia judicial del ejército federal, en el Municipio de 
Ocosingo, en donde habian comprado un terreno denominado el chilar. En él realizaban 

maniobras de capacitacién militar y tenian como propésito central, constituir en fa region el 
Nucleo Guerrillero Emiliano Zapata. 

El 13 de octubre 1974, se efectué el Primer Congreso Indigena en Chiapas, de donde surge 

la organizacion Quiptic Ta Lecubtesel, cuyos propdsitos fueron representar los intereses de 
las comunidades de la selva, en lo relativo a los asuntos de la tenencia de la tierra, 
educacion, salud y comercializacién. 

La unién de ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (en Tzeltal, unidos por nuestra fuerza), fue 
constituida legalmente el 14 de diciembre de 1975. Estaba constituida en un principio, por 

dieciocho ejidos de la regién Patihuitz y san Quintin. La demanda principal fue la 
regularizacién de la tierra. 

En este mismo contexto, los indigenas, ya establecidos en las Cafiadas, demandaron a la 
iglesia tener un sacerdocio que les fuera propio, dadas sus condiciones de aislamiento, la 
iglesia en respuesta, propuso la creacion de Tuhuneles. Asi en 1976, Samuel Ruiz confirmé 
los cargos dados por los indigenas, a treinta y cuatro servidores de las Cafiadas. Ademas el 
17 de septiembre de 1977, don Samuel, se reunié con una organizacion a la que él mismo 
apoyo para su internamiento en la region. Esta organizacién es la denominada linea 
proletaria (movimiento Maoista). 

Por ello, como se puede apreciar, las acciones efectuadas por la iglesia en los setentas. 
Conformaron un frente en donde los sacerdotes y Maoistas llenarian el espacio que el 
gobierno dejé al desentenderse de la Region Cafiadas. 

Para agravar més la situacion en la inseguridad de la tenencia de la tierra en 1978, se decretd 
la Reserva Integral de la Biosfera de los Montes Azules. Este decreto firmado en la 
Administracién Federal 1976-1982’, estaba sobrepuesto al firmado durante la administracion 
de Luis Echeverria, sobre la comunidad Lacandona, el cual estaba sobrepuesto a su vez, a 
los decretos firmados por Diaz Ordaz para dotar de tierras a los ejidos de las Cafiadas. 
Todos ellos, otorgaban miles de hectareas, las mismas, a propositos diferentes. 

En 1980, al calor de la disputa por las tierras, los ejidos de las Cafiadas, encabezadas por 
Quiptic, formaron la Union de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de 
Chiapas. Los miembros de la organizacién vivian en estado de guerra con el exterior, la 
violencia fue un rasgo caracteristico de la politica agraria en la region. 

 



Dos hechos importantes habrian de registrarse entre 1983 y 1984. A principios de 1983, el 
General Absalon Castellanos empieza su gestion al frente del Gobiemo del Estado. La 
designacién de un militar, tenia como previsién la seguridad en la frontera sur, ante la 

revolucién de América Central. Esto no preveia la magnitud de la represion, utilizada por el 
militar, en contra de las organizaciones sociales y comunidades indigenas. Por otra parte el 

segundo hecho importante: muchos de los cuadros que constituirian el Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional se encontraban por esas fechas en Chiapas, teniendo como propésito 
final, el derrocamiento politico y militar de la burguesia del Pais. 

Durante el periodo de Gobierno de Absalon Castellanos, la represion del militar en contra de 

los campesinos provocé el desgaste de las organizaciones, de tal manera que para 1985 

Chiapas atravesaba por un periodo de represién sin precedentes, que impedia a los 
campesinos la lucha por sus derechos sociales. 

Este proceso represor continud con la llegada de Patrocinio Gonzalez Garrido al Gobiemo 

de Chiapas el 21 de julio de 1988. Y con la aprobacién de las reformas al Codigo Penal del 

Estado. En el que se consideraba delito protestar contra el Gobierno 

Paralela a la llegada de Patrocinio Gonzalez al Gobierno Estatal, llegaba Carlos Salinas de 
Gortari al Gobierno Federal. Carlos Salinas en 1986, siendo secretario de Programacion y 

Presupuesto, no desconocia la problematica de la region, toda vez que, habia participado en 
1a Comision Nacional para la Proteccién y Desarrollo de la Selva Lacandona. 

En esta, se habia demandado por parte de la unién de uniones, la regularizacion de la 

tenencia de la tierra, la valoracién de la cultura indigena y el respeto a las autoridades 
elegidas por la comunidad. 

Sabedor de los problemas agrarios en la region, el Gobierno Federal de Carlos Salinas en 
1989 firmé 26 resoluciones de dotacién de tierras, en favor de los habitantes de las Cafiadas. 

A diferencia de los decretos anteriores, se consideré la posesién reat de los ejidos en la 

regién, sus trazos no fueron efectuados desde el escritorio burocratico, fueron trazos 

efectuados con precision geografica. Ademas de lo anterior, el Gobierno Federal por esos 
afios empezaba a penetrar la region con inversién en apoyo a las comunidades. 

No obstante, las fuerzas de Liberacién Nacional lenaron el espacio que el Gobierno habia 

dejado; asi para 1993 se habia conformado con apoyo de algunos dirigentes sociales y del 
clero, el llamado Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, cuya dirigencia decidia por 

aquellos dias el levantamiento, atendiendo al factor sorpresa, que les indicaba la fecha 1° de 
enero de 1994, para su levantamiento. 

Por otro lado, el Gobierno Federal en el otofio de 1993, sé dio a la tarea de conformar un 

programa denominado “Corredor de Extrema Pobreza”, mismo que fue anunciado el 20 de 

agosto por el entonces Secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
quien dijo entonces, que ei Gobierno Federal tenia la intencién de apoyar a la region mas 
pobre de Chiapas.



Lamentablemente los procesos que ocurrian en esa misma realidad, eran incompatibles y 

contrarios. El descuido del Gobierno habia propiciado [as condiciones favorables del 
levantamiento armado. 

Asi, el boletin del movimiento: el despertador mexicano contenia la Declaracién de la Selva 

Lacandona, en donde se hacia la invitacion a "todos en el pais, hombres y mujeres, les pedia 
su participacién decidida apoyando este plan del pueblo mexicano de lucha por trabajo, 

tierra, techo, alimentacion, salud, educacién, independencia, libertad, democracia, justicia y 
aod paz". 

En resumen, podemos decir que las organizaciones sociales han demandado en los ultimos 
afios, la necesidad imperante de regularizar la tierra de Jos campesinos, sin que a la fecha se 

haya resuelto su demanda. Por su parte el Gobierno federal, ha efectuado una politica 

agraria que ha dado como resultado enfrentamientos entre las comunidades; esto 

basicamente por la errénea afectacién y dotacién de tierras. Aunado a lo anterior, la iglesia, 

en su afan de catequizar a las comunidades indigenas, propicié y favorecio la injerencia de 

grupos con tendencias socialistas al interior de la region. 

1.3.2 Aspectos econdmicos de la region 

En esta parte, pretendemos reflexionar en torno a las principales demandas de los grupos 

sociales aglutinados en el movimiento armado en fa regién, para esto, habremos de dividir el 
analisis de la siguiente forma: 

Primero.- Las demandas que tienen que ver con los principios del Estado: independencia, 
democracia, libertad, justicia y paz. 

Segundo.- Demandas sociales: educacién, vivienda, alimentacion y salud, trabajo y tierra. 
Para este segundo punto nos valdremos de las estadisticas oficiales para lograr un 
diagndstico, de los indicadores del bienestar en la region. 

I1.3.2.1 Concrecion y Teoria 

Haciendo uso de los aspectos tedricos que esbozamos en el apartado primero de este 

trabajo. Nos permitimos efectuar un contraste entre la teoria y la realidad objeto de este 
estudio. 

En relaci6n a la afirmacién de Thomas Hobbes, en el sentido de que la condicion del hombre 

es de guerra de todos contra todos, diremos que es cierta. Para argumentar esto, basta 
recordar que la inseguridad en la tenencia de [a tierra, derivé en una situacién de violencia 

'S El Despertador Mexicano, diciembre de 1993, Citado por Carlos Tello Macias, la Rebelion de las 
Cafiadas. p. 21. 
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que, a su vez, propiciaba un clima permanente de amenaza y defensa, por parte de las 
comunidades de las Cafiadas respecto del exterior. 

En este orden de ideas, cabe la reflexién de que la existencia del Estado es resultado de un 

pacto social que le da legitimidad y legalidad. Y que de esto, se deriva que el pacto sea 
constante y obligatorio a la vez su propdsito se dirigiré al beneficio colectivo. Para ello la 

multitud se une e instituye en un Estado, para asegurar la paz y fa defensa comin. Contraria 
a la propuesta de Hobbes, resulta la realidad en fa region Cafiadas 

Asi mismo, el pensamiento de Jhon Locke encuentra vigencia en sus principios, en lo 

telativo a que ei pueblo queda relegado a no participar del Gobierno, toda vez que, 
solamente los poseedores de la tierra y de la riqueza son los que gobiernan a los sin tierra y 

sin riqueza (a los extremadamente pobres). 

Por otro lado, vale la pena recordar que ya desde los afios en que Juan Jacobo Rousseau 

elaboraba sus construcciones tedricas en toro al contrato social y el discurso sobre el 
origen de la desigualdad entre los hombres. Definia con claridad que el origen de la 
propiedad era un acto de fuerza y un despojo a los mas débiles. Asimismo, planteo 

magistralmente el problema social de la diferencia en las condiciones econdmicas de los 

hombres y atribuyo su causa a la propiedad privada. 

Juan Jacobo Rousseau, ademas ubicé al Estado de Guerra en la llamadz sociedad civil. 

Contrariamente a Thomas Hobbes, quien la ubicaba en Estado de Naturaleza. El pensador 
ginebrino partié de Ja existencia de una sociedad civil en la que priva la desigualdad de ahi 

que su obra el Contrato Social, tuviera como propésito encontrar una nueva forma de 
organizacion que asegurara la iguaidad y la autentica libertad de fos ciudadanos. Con estos 

propdsitos elabord su construccién tedrica basada en el Gobierno Democratico como la 

unica forma legitima de organizacion y ejercicio del poder. 

Existen elementos de juicio que permiten verificar las construcciones teéricas elaboradas por 
grandes pensadores y que reflejan el incumplimiento de los principios basicos del Estado, al 

ser contrastadas con su concrecion. 

Ahora bien, sefialaremos que [a historia ha probado que en donde se haga caso omiso de 

estos principios se favorecen condiciones de inconformidad, que conllevan a la rebelién de 

los pueblos. No obstante esto, el Estado Mexicano esta mas interesado en el cumplimiento 

de obligaciones externas que favorecen, la concentracién de la riqueza social; apoyando 
instrumentos comerciales y avizorando perspectivas econdémicas mundiales que dejan en el 

olvido a los desheredados de derechos sociales. 

Podemos decir en lo relativo a las demandas del movimiento armado, que tienen que ver con 

el Estado. Que los pobres extremos - fos sin tierra y sin riqueza - tienen todo el derecho de 

exigir que se les considere ciudadanos y que se permita su participaci6n democratica en las 

decisiones del proyecto de Nacién al que aspira la doctrina constitucional del Estado 
mexicano. Ademas, que se les permita su libre expresion y el acceso a la justicia en el Estado 

de Derecho y por ultimo, a la paz que durante tantos afios enarbolaron los Gobiernos 
emanados de la revolucion de 1910.



1f.3.2.2 Principales indicadores de bienestar en la region 

En este punto, habremos de analizar las demandas de bienestar social planteadas por la 

poblacién que constituyé el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, tales como: 

educacion, vivienda, alimentacién y salud, trabajo y tierra. Lo anterior, en virtud de que 
tienen una relacién directa con la politica social y con los motivos que dan el sustento 

argumentativo, para afirmar que el Gobierno, a lo mas que pretende con la politica social es 

administrar la pobreza. 

© Educaci6n. 

En el sector educativo, de acuerdo con los datos del INEGI, guardaba la siguiente situaciOn: 
en 1993, la poblacién de 6 a 14 afios que sabia leer y escribir era de 55,930 nifios. En tanto 

que los que no sabian, en ese mismo intervalo de edad eran 27,090. Lo cual representaba el 
18 % y el 8.7 %, en relacién a la poblacion total de la region (309,672). Por otro lado la 

poblacién de 15 afios y mas, alfabeta era de 92,495 personas y de analfabetas 66,585 
representando el 29.9 y 21.5 %, del total de la poblacién en la region. 

Del andlisis de estos datos, se puede concluir que a pesar de los rezagos manifiestos en 

materia de educacion, la tendencia que se observa, es que es mayor el porcentaje, en el 
orden de 8 puntos porcentuales. Tanto para el caso de los nifios de entre 6 y 14 afios que 

saben leer y escribir y para la poblacién mayor de 15 afios alfabetos en relacion a los 
analfabetas. 

Cabe mencionar que en Chiapas existe el mayor rezago educativo a nivel nacional. Segun el 

censo de 1990, el 30 % de la pobiacién chiapaneca mayor de 15 afios es analfabeta. 

En general, los problemas en el sector educacién son los siguientes: El abandono y desercion 

escolar, indice de eficiencia terminal, altos porcentajes de reprobacién, dificultades 
pedagogicas y operativas, derivadas de un grado de ausentismo de maestros en comunidades 

indigenas un problema de consideracion sustantiva, es la alta dispersion de las 1,319 
localidades que comprenden la region. (ver cuadro 1) 

@ Vivienda 

Los indicadores en materia de vivienda que nos dan elementos para e! diagndstico de la 
region, son los siguientes: El total de viviendas habitadas era de 53,928 viviendas. Lo cual, si 

tomamos en cuenta que el total de poblacién en la region era en 1993 de 309,672 habitantes, 
tendremos que ef promedio de habitantes por vivienda es de 5.7 habitantes. Este dato es 

compatible con los manifestados en el plan estatal de desarrollo 1995 - 2000 del Estado. 
“Los promedios de habitantes por vivienda son mayores en las regiones menos desarrolladas, 

reportandose 5.3 en la selva; 5.8 en la sierra; 5.5 en los altos y fa fronteriza contra 5.04 y 5.1 

en las regiones centro y soconusco, las mas desarrolladas, que tienen un promedio menor al 
estar de 5.4 habitantes por vivienda”"® 

‘© Comité para la Planeacién del Desarrollo Estatal de Chiapas, Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, p.61 
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E1 99.8 % del total de viviendas 53,928 corresponden a viviendas particulares, de éstas 

11,628 correspondian a viviendas con un solo cuarto, 16,195 de dos cuartos. Por otra 

parte, 9,790 tenian lamina de cartén como techo, y solamente 1,269 tenian paredes de este 
ultimo material. 

Asimismo 14,394 viviendas, que representan el 26.7 %, tenian piso diferente a tierra. El 
68.5 % (36,936 viviendas), carecian del servicio de agua potable. El 88 % carecian del 

servicio de drenaje, es decir 47,466 viviendas. En lo concerniente al suministro de 

electricidad, el 56 % carecian de este servicio (30,702 viviendas). (Ver cuadro 2 Distribucién 
por Municipio) 

© Alimentacién y salud 

Es preciso sefialar que no existen indicadores que permitan hacer un anilisis de los niveles 

nutricionales de los habitantes de la regién. En cambio, encontramos datos relacionados con 
las defunciones generales segun principales causas de muerte en el estado.'’ En donde 

curiosamente, solamente el 14.9 % de las defunciones corresponde a enfermedades 
infecciosas intestinales 1,229 defunciones, deficiencias nutricionales 512 defunciones, por 

anemia 200 defunciones; 316 por bronquitis crénica y enfisemas. Es decir de 15,136 
definciones en 1994, solamente 2,257 tenian que ver con cuestiones nutricionales. 

Los datos mas recientes en materia de salud, indican los siguientes datos: solamente el 

16.8 % (604,457) del total de la poblacién de! estado (3,606,828) tiene cobertura en los 

servicios de salud. De ese 16.8 % (604,457), el 1.2 %, 7,383 habitantes, corresponde a 
derechohabientes de !a region. 

Para tener una nocién mas precisa de la cobertura que ofrecen las instituciones de seguridad 

social presentamos los datos siguientes; En el Municipio de Altamirano, 38 de los 21,077 

habitantes son derechohabientes del ISSTECH. En el Municipio de La Independencia, 26 de 

los 31,051 habitantes tiene cobertura en el ISSTECH. Para La Trinitaria, 107 de las 45,681 
personas tienen derecho al ISSTECH. 

Por lo que toca a los Municipios de Las Margaritas y Ocosingo; 2,083 de las 58,777 

habitantes y 5,121 de los 153,086 habitantes son derechohabientes. De esto podemos decir 

que para el primer caso, la poblacién sujeta de tos beneficios de fa seguridad social no llegd 

ni al .1 %, y que para el segundo, caso apenas representé ef 3.3 % de la poblacién del 
Municipio (ver cuadros 3 y 4). 

Lo anterior es mas que ilustrativo de 1a situacién que guarda el sector salud de la region. 

® Trabajo 

En materia de trabajo, se realizé un anilisis de la poblacién econdmicamente activa, de la 

poblacion inactiva y de la composicién de la poblacién ocupada por sector econdmico, esto 
es del sector: agropecuario, industrial y de servicios. 

"” Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica - Gobierno del Estado de Chiapas, Anuario 
Estadistico del Estado de Chiapas, ed. 1996, p. 136. 
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Para ello, hacemos uso de los datos contenidos en el documento, los Municipios en cifras, 

publicadas por la Secretaria de Programacién del Gobierno del estado 1993. 

Del analisis de los datos referidos, se deriva que: 

En 1993, la poblacién total de la regién objeto de este estudio era de 309,672 habitantes que 
representaban el 9.7 % de la poblacidn total det Estado (3,210,496) habitantes. 

La poblacién econdémicamente activa, representaba el 26.6 % del total de la poblacién. Es 

decir, 82,432 habitantes. En tanto, que la poblacion econémicamente inactiva representaba 

ef 32.0 % esto es, 99,153 habitantes. 

En lo concerniente a la poblacién ocupada, representaba el 26.3 % (81,422) habitantes det 

total de la poblacién En tanto que representaba el 98.8 % de la poblacién econdmicamente 

activa, 

En cuanto a la poblacién ocupada por sector; del total de la poblacion ocupada (81,422) 

habitantes el 88.5 % se empleaba en el sector primario, el 3.6 % en el sector secundario y el 

7.9% en el sector terciario. (Ver cuadro 5) 

Aunado a lo anterior, habria que agregar que en la regién existe, al igual que en el resto del 

Estado, un considerable atraso industrial, dado que Chiapas es un _ estado 
predominantemente agricola, situaci6n que determina la endeble existencia de relaciones 

laborales de tipo asalariado y, por eso existen fundamentalmente jomaleros agricolas, que 

consecuentemente desfavorecen los compromisos legales para la asistencia de los derechos 

de salud para los jornaleros. 

Para ilustrar lo anterior, diremos que el 6.9 % de la poblacién total (5,710) personas se 

emplean como obreros. Cifra que no se corresponde con los derechohabientes contemplados 

en el analisis del sector salud. 

El 7.7 % (6,405) personas se emplean como jomaleros y la parte mayor de la poblacion el 

66.1 % (54,495) personas trabajan por su cuenta y solamente el .3 %, 267 personas se 

consideran como patrones. 

De las cifras hasta aqui expuestas, llama la atencién, de forma muy especial, el dato que 

cortesponde a la poblacién econdmicamente inactiva el 32.0 % 99,153 habitantes. 

En la revision efectuada para diagnosticar la situaci6n en materia de empleo, también 

observamos que, en el Estado solamente existe un organismo en materia de capacitacion 

para el trabajo. Este organismo es el Sistema de Empleo. Mismo que durante 1995, impartio 

1724 cursos en fa region de las Cafiadas; relativos a parteras rurales y cultivo de basicos. Es 

muy comprensible que estas capacitaciones, no responden a un mercado de trabajo formal, 

en el que pudieran existir bolsas de trabajo, que favorecieran la creaciOn de empleos para la 
poblacién. 

En resumen, una vez revisados los sectores del bienestar social que tiene en sus obligaciones 
atender el Estado, podemos afirmar que las demandas de la poblacién aglutinada en el 
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autodenominado Ejército Zapatista de Liberacion Nacional, son ademas de validas, justas y 
susceptibles de solucién, con mayor razOn, si se considera que estan contenidas en la 
constitucién politica del pais, y que son parte de la deuda social del estado con ios pueblos 
indigenas, en su propdsito de alcanzar la justicia social. 
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IIL- RAMO 26: AVANCES DEL PROGRAMA PARA LA SUPERACION DE LA 
POBREZA EN LA REGION CANADAS 1995-1997. 

Una vez desarroliados los aspectos geograficos, histéricos y sociecondmicos que 

caracterizan a la region y definido que la principal causa que motivo el movimiento armado 

de 1994 es atribuible a los niveles de pobreza en la que se encontraban sus comunidades, en 

el presente apartado abordaremos aspectos relativos a los avances en materia de 
coordinacién intergubernamental para el ambito de la politica social. Asimismo, se analizara 

el programa para la Superacién de la Pobreza en cuanto a su contenido. 

En la parte final de este apartado, se efectuara un analisis del comportamiento del gasto 
social aplicado en el marco del programa durante 1995-1997, con el objeto de hacer un 

recuento de las principales metas alcanzadas y su impacto en los indices de bienestar de los 

habitantes de la region. 

ItL1.- ANTECEDENTES Y MARCO JURIDICO DE LA COORDINACION 

INTERGUBERNAMENTAL EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL. 

En los ultimos 17 afios, el Gobierno Federal ha realizado diversos esfuerzos encaminados al 
mejoramiento administrativo y a la definicién del basamento juridico que permita la 
coordinacién entre las tres instancias de gobierno federacion-estados-municipios. Estos 
esfuerzos se han materializado en distintos instramentos tales como decretos, acuerdos y, 
mas recientemente, en convenios que tienen como propdsito hacer congruente la planeacion, 

1a programacién e instrumentacién del Plan Nacional de Desarrollo, con las necesidades 
existentes en los distintos niveles de gobierno. 

El antecedente de los Convenios de Desarrollo Social considerado como instrumento de 

coordinacién intergubernamental, se efectud en la administracién del Lic. Luis Echeverria 
Alvarez en junio de 197], mediante el decreto que cred el primer Comité Promotor del 

Desarrollo Econémico (COPRODE), en el estado de Yucatan; sus principales objetivos 
fueron promover la participacién de la administracion publica federal y de la poblacién en las 

tareas de desarrollo. 

En 1972 se decreté el segundo COPRODE en el estado de Oaxaca y ef 1973 se decreto el 

COPRODE del estado de Chiapas. En estos comités, se consideraba una participacién mas 

definida del ejecutivo estatal en el logro de los objetivos que daban origen a estos comités. 

Para 1975, se generaliz6 la creacién de estas instancias administrativas en todos los estados. 

En estos decretos, la presidencia de los comités se asigné a los Gobernadores y se establecio 

la figura del Secretario Técnico a cargo de la federacidn. 

Los COPRODE fueron organos publicos dotados de personalidad juridica y patrimonio 

propio, tuvieron entre sus responsabilidades el desarrollo regional y urbano. Se 
instrumentaron inicialmente en estados, que presentaban marginacién y menor desarrollo, 

estos comités eran organismos con un caracter federal, tenian facultades para elaborar planes 
y programas; coordinar fas actividades de las dependencias federales en los estados y 
promover el desarrollo econdmico y social de las entidades federativas. 
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Asi mismo, tuvieron como parte de su tesponsabilidad el Programa de Inversiones Publicas 
para el Desarrollo Rural (PIDER), es decir, el primer instrumento financiero multisectorial, 
que tenia como objeto la canalizacién de mayores recursos a las areas rurales mas atrasadas 
del pais. 

Como consecuencia de la creacion de la Secretaria de Programacion y Presupuesto y de la 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas, se inicid un cambio en ta 
estructura y organizacién de los COPRODE, con el propdsito de elevar su eficiencia en su 
operacién basado en el establecimiento de Convenios Unicos de Coordinacion (CUC). 

Asi, el 5 de febrero de 1981 el Gobierno Federal decreté la disolucién de los COPRODE y 
dispuso la conformacién de los Comités de Planeacién para el Desarrollo Estatal 
(COPLADE). Esta transformacion obedecié a la necesidad de dar caracter de obligatoriedad 
a las dependencias federales de participar en fos comités. Un hecho importante, fue que en 
este proceso se indujo a los gobiernos estatales a asumir su responsabilidad en materia de 
planeacién, buscando Ia congruencia metodoldgica y de contenido, entre sus planes de 
desarrollo estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. 

Con la creacién de estos organismos estatales, los gobiernos de los estados asumirian tareas 
de promocién, formulacién, instrumentaci6n, control y evaluacién de programas y acciones 
sociales, prioritarios para el gobiemo federal; entre ellos, el Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM), el programa de Productores Basicos, la Coordinacién de! Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). 

En el marco del Convenio Unico de Coordinacion (CUC), para 1982 se establecieron 
compromisos para que los COPLADE fueran la instancia que permitieran compatibilizar los 
esfuerzos planificadores y racionalizadores de la administracion federal, estatal y municipal. 

Conviene destacar que durante 1977-1982, se intensificd el objetivo de vincular y unificar 
los mecanismos juridicos, administrativos y politicos, que buscaron la congruencia y 
racionalidad de la gestion publica entre las instancias gubernamentales. 

Entre 1982 y 1988, se puede ubicar el inicio de la institucionalizacion de los mecanismos de 
coordinacién intergubernamental, principalmente en los sectores hacendario, salud, 
educacidn, asistencia social, justicia y seguridad publica, entre otros. 

Con relacién al fundamento juridico de la coordinacién intergubernamental, podemos decir 
que ha sido concebida como tarea de racionalidad y se ha buscado la congruencia 
administrativa. No obstante las necesidades, originadas por los aspectos econdmicos, 
politicos y sociales, en los ultimos afios se han obtenido avances en materia social. De esta 
manera, los esfuerzos institucionales se han incorporado en la constitucién, quedando 
reglamentados en ordenamientos, como la Ley de Planeacién y la Ley Organica de la 
Administracién Publica. 

En este sentido, para 1988 el Convenio de Desarrollo Social (CDS), representaba el 
principal instrumento juridico-administrativo que sintetizd los esfuerzos de esta coordinacién 
intergubernamental, que propiciaba la racionalidad econémica, financiera y administrativa 

22



para facilitar la integracion ¢ instrumentacién de objetivos importantes del Plan Nacional de 
Desarrollo con las espectativas de desarrollo de los estados y municipios. 

El Convenio de Desarrollo Social, a partir de 1988, adquirié un caracter dinamico, de tal 
forma que su estructura y contenido se elaboré en funcién de los cambios de administracion 
del gobierno; de la instrumentacién de programas de trascendencia nacional: y de los 
requerimientos derivados del modelo de desarrolio. Un ejemplo ilustrativo de esto es que, el 
Convenio de Desarrollo Social entre 1988-1994, observé una total congruencia con los 
propésitos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, destacando su vinculacion estrecha 
en los capitulos que se refieren a los tres acuerdos nacionales, instrumentados en aquellos 
afios: Ampliacion de la vida democratica, para la recuperacion econémica con estabilidad de 
precios y del mejoramiento productivo del nivel de vida. 

Durante el periodo comentado el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), 
constituy6 el principal instrumento de la politica social, su objetivo fue el combate a la 
pobreza extrema, mediante !a suma de esfuerzos coordinados de las tres instancias de 
gobiemo y los concertados con los diferentes grupos sociales. 

TI.2.- RAMO 26 "SUPERACION DE LA POBREZA" 

La administraci6n del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leén se ha propuesto como 
estrategia la descentralizacién de recursos, para la atencién de los rezagos sociales y el 
fortalecimiento del nuevo federalismo. 

En términos programaticos, la politica de descentralizacion se plasma en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 donde se establece que: 

" Como parte central de la politica social para el periodo 1995-2000 se transformara el 
Programa Nacional de Solidaridad con el propésito de que la experiencia acumulada permita 
ahora la construccién de una politica integral que se concentre en los grupos y en las 
Tegiones con menores oportunidades de desarrollo y aglutine los esfuerzos de la federacion, 
los estados y los municipios, gobiemo y sociedad”."® 

La descentralizacién de los recursos del ramo 26 Superacion de la Pobreza, se plantea que 
sera a partir de los cuatro siguientes principios: 

a) “ Distribucién de los recursos con transparencia. 
b) Garantizar equidad en la asignacién a estados y municipios. 
c) Evitar discrecionalidad y asegurar que el presupuesto se destine sdlo a acciones 

encaminadas a la superacién de la pobreza. 
d) Fortalecer la capacidad de los ayuntamientos",'” 

  

"8 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, p.112. 
'? Hoja electronica de la Secretaria de Desarrollo Social. Proceso de Descentralizacion. 

hitp/Avww. sedesol.gob.mx/desreg/desctrsd. htm 
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Con esta politica integral, el Gobierno Federal busca financiar obras y acciones tendientes a 
mejorar las condiciones de vida de los mas pobres, fortalecer las capacidades financieras de 

los municipios, acercar las decisiones y acciones de gobierno a las comunidades, promover 

la participacion social y orientar los recursos a !a atencién de los grupos mas desprotegidos 

y regiones con indices de rezago social mas severos. 

II1.3 .- PROGRAMA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 1995-2000. 

Un fendmeno de interés nacional, que se ha incrementado en los ultimos afios, es el de la 

Pobreza Extrema. No obstante los 27 aftos de experiencias y esfuerzos del gobierno federal 

para aliviar este mal, mediante !a instrumentacién de programas como PIDER, 

COPLAMAR, PRONASOL y el programa para la Superacién de la Pobreza 1995-2000; el 

avance en los instrumentos juridicos y administrativos como los COPRODES, los 

COPLADES y actualmente los Comités de Planeacion Municipal (COPLADEM), este 

problema se ha venido agudizando. 

Ei Programa para la Superacion de !a Pobreza 1995-2000, se orienta a la atencién de la 

pobreza extrema, entendida como sigue: “con este criterio, se estima que existen en el pais 
alrededor de 4.2 millones de hogares en condiciones de pobreza en donde viven casi 24 

millones de personas que representan el 26% de la poblacién total". 

Ademis, establece que el desarrollo social de los mexicanos, constituye una de las mas altas 

prioridades del gobierno de la republica y que los objetivos centrales de la politica social son 
elevar los niveles de bienestar y disminuir la pobreza y la exclusién social. 

El programa se encuentra inmerso en uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

que establece una estrategia integral, que privilegia la atencién de las zonas mas vulnerables 
del pais, con el propésito de romper el circulo vicioso de la pobreza extrema. Por ello, se 
plantea una politica social integral, participativa, incluyente y corresponsable que concentre 
sus acciones en beneficio de las regiones y grupos de poblacién mas pobres. 

En este sentido, se considera a la politica social como aquella que: "...llena el objetivo de 
propiciar igualdad de oportunidades, crea las condiciones que aseguran a la poblacion el 

disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitucién, eleva los 
niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos y de manera prioritaria disminuir la 

pobreza y la exclusion social".?! 

En la presentacion del programa se sefiala el agravamiento del problema de la pobreza, 

reconoce que ésta situacion obstaculiza la realizacion plena de Jos derechos sociales, con lo 

cual, se resta sentido a los objetivos nacionales del desarrollo con justicia y democracia; ante 
elio, Jos esfuerzos para abatir la pobreza constituyen un imperativo del gobiemo y de la 

sociedad. 

* Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se aprucba ef Programa para la Superacién de la Pobreza 
1995-2000, p.20. 
1 Idem, p3 
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En este contexto se debe entender por pobreza extrema, al reflejo acumulado de rezagos 
sociales y econdmicos, asi como de otras condiciones de caracter estructural, que impiden el 

acceso de amplios sectores sociales al beneficio del desarrollo. Cuando hablamos de 

cuestiones estructurales, nos referimos a las que se derivan de ta desigualdad de ingresos y 
oportunidades sociales, entre los distintos grupos de la poblacion. 

Actualmente, el crecimiento econdémico esta condicionado por los problemas financieros y 
estructurales de la economia nacional. Aunque sabemos que el crecimiento econdmico, no es 

una garantia para mejorar los niveles de distribucion del ingreso. Ademas de que, el 

reconocimiento formal de los derechos sociales, tampoco basta para abatir las condiciones 

de miseria en la que se encuentran las comunidades indigenas que habitan la region Cafiadas 

en el estado de Chiapas. 

El problema de la pobreza resulta por demas complejo, toda vez que no se explica en 

funcién de una sola variable, sino que es el resultado de un proceso donde confluyen, 

simultaneamente, factores como: alimentacién, salud, educaci6n y vivienda, asi como los que 

tienen que ver con el ingreso insuficiente e inestable. 

En razén de lo anterior, la estrategia que ha definido el gobierno federat para abatir la 
pobreza, tiene un caracter integral, federalista, incluyente y corresponsable, es decir, busca 

un claro sentido de equidad y de sustentabilidad del desarrollo social, asi como, cohesionar 

los esfuerzos institucionales con la iniciativa de la sociedad, 

Para esto, el programa de Superacién de la Pobreza, se propone el despliegue de tres 

politicas que se refuerzan simultaneamente: Ampliacin de las capacidades de las personas y 

las familias, mediante acciones conjuntas de alimentacién, salud y educacion, el desarrollo de 
infraestructura social; y, el mejoramiento de la vivienda y la creacién de oportunidades de 

ingreso. 

La estrategia definida por el gobierno federal en torno al desarrollo social tiene dos grandes 
vertientes en su aplicacion: "La que se refiere a las politicas de acceso universal, que estan 
vineuladas con e! ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los mexicanos, 

especialmente en materia de educaci6n, salud, seguridad social y vivienda; y la de superacion 
de ia pobreza extrema, que esta dirigida a los grupos sociales cuyas condiciones de vida les 

impiden acceder a los beneficios del desarrollo". 

Como parte de ésta estrategia de desarrollo social, en el pais se han definido 91 regiones 
prioritarias, que incluyen fa atencién de 1,377 municipios, de los cuales 1,105 conforman 

Tegiones compactadas geograficamente y 272 estan considerados como municipios 
prioritarios. 

En la elaboracion de esta regionalizacidn se tomaron en cuenta los rezagos existentes en 

materia de alimentacion, salud y servicios basicos, condiciones de vivienda, infraestructura 

para la produccién, ingreso y, de manera relevante, aquellas zonas de baja productividad 
agricola y asentamientos de importantes grupos indigenas. 

2 Idem., p.9. 
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Con el propésito de impulsar el desarrollo de éstas regiones prioritarias, se han establecido 
diversos acuerdos con el objeto de coordinar acciones institucionales y sociales. Estos 

acuerdos representan un valioso mecanismo de concertacion, entre la sociedad y los tres 
niveles de gobierno. 

En el estado de Chiapas, como parte del Convenio de Desarrollo Social, se han efectuado 

los acuerdos correspondientes a las regiones de: Sierra, Norte, Selva y Cafiadas. 

Cabe sefialar que para el estado de Chiapas se han definido seis regiones prioritarias: Selva, 

Norte, Altos, Franja Fronteriza, Sierra y la region Cajiadas. En estas regiones quedan 
comprendidos 66 municipios, asimismo, se han considerado 34 municipios como 

Prioritarios, con los cuales el total de municipios asciende a 100 de los 111 que conforman la 
entidad. 

Conforme a lo establecido en el programa para la Superacion de la Pobreza 1995-2000, la 

estrategia regional constituye el espacio para vincular, de manera integral, los programas de 

servicios basicos con los de infraestructura productiva y los apoyos para el empleo y el 

incremento del ingreso, asi como, las estrategias sectoriales de alcance general. 

UI.4.-EVALUACION DE LOS RECURSOS APLICADOS EN EL RAMO 26 DURANTE 
EL PERIODO 1995-1997 EN LA REGION CANADAS. 

Para efectuar un andlisis de los alcances en fa aplicacién de los recursos ejercidos para abatir 
la pobreza en la regién Cafiadas, revisamos los cierres de ejercicio 1995, 1996 y 1997, dado 

que, representan el principal documento contable, que permite sintetizar la informacion con 

una orientacién programatica de la aplicacion de los recursos y cuantificar, el impacto en las 

principales demandas de los habitantes de la regién; asi como, de los principales avances del 
programa Superacion de la Pobreza 1995-2000. 

Para éste propésito, se sintetizan y analizan algunos de los principales datos para mostrar el 
comportamiento y evolucion del gasto del ramo 26, en los cinco municipios que integran la 
region. 

En la primera parte de éste andlisis, se presenta el total de recursos aplicados por municipio 
durante el periodo referido. Observandose lo siguiente: 
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Municipio INVERSION TOTAL EJERCIDA POR ANO INVERSION EJERCIDA 
m EN EL TRIENIO 

(Miles de pesos) (Miles de pesos) 

1995 % 1996 % 1997 % % 

Altamirano 19,9576 11.0 11,5805 5.2 19,4123 9.1 50,950.4 8.3 

La Independencia 7,843.7 44 12,501.§ 5.7 13,4049 6.3 33,749.7 5.5 

Las Margaritas 40,377.1 22.3 49,476.5 22.3 57,3518 26.9 147,205.4 23.9 

Ocosingo 101,052.8 55.9  131,571.8 59.4 96,717.9 45.4 329,342.5 53.5 

La Trinitaria 11,590.9 6.4 16,4670 74 26,246.3 12.3 54,3042 838 

SUMA 180,822.1 100 221,596.9 100 213,133.2 100 615,552.2 100 

Fuente: Elaborado con base en los cierres de ejercicto del Ramo 26 del estado de Chiapas 1995, 1996 y 1997. 

Con los datos expuestos, podemos observar el comportamiento y evolucién de la inversion 
por afio y municipio. 

Para el ejercicio 1995, el monto total de recursos ejercidos ascendié a $ 180,822.1 miles, de 

los cuales $ 101,052.8 (55.9%) se ejercieron en el municipio de Ocosingo y $ 40,377.1 
(22.3%) en el municipio de Las Margaritas; es decir, el 78.2% de los recursos se aplicaron 

en éstos dos municipios, mientras que para los municipios de Altamirano, La Independencia 
y La Trinitaria se aplicaron $ 39,392.2 (21.8%). 

En el ejercicio 1996, los recursos ejercidos ascendieron a $ 221,596.9 miles, de los cuales 
$ 131,571.8 (59.4%) se aplicaron en el municipio de Ocosingo y $ 49,476.5 (22.3%) en el 
municipio de Las Margaritas, lo que quiere decir, que juntos absorbieron el 81.7% del 
monto total ejercido para ese afio, en tanto que, para los municipios de Altamirano, La 
Independencia y La Trinitaria se aplicaron $ 40,548.6, que representan el 18.3%. 

El total de recursos ejercidos durante 1997 ascendid a $213,133.2 miles, de los que 

$ 96,717.9 se aplicaron en el municipio de Ocosingo; no obstante que fue el municipio en el 
que se aplicé el monto mayor de recursos, tuvo un decremento del 26.4% en relacién a 
1996; mientras que para el municipio de Las Margaritas el comportamiento del gasto fue 
creciente en 15.9% en relacién al mismo afio. Los recursos ejercidos entre ambos municipios 
fueron de $ 154,069.7 (72.3%), mientras que en los municipios de Altamirano, La 
Independencia y La Trinitaria se ejercieron $ 59,063.5 miles (27.7%). 

Ahora bien, el comportamiento de los recursos ejercidos por afio a nivel regional ha sido 
creciente en 22.5% y 17.9% respectivamente, en relacién a 1995. Por otro lado, la inversion 
total ejercida en el trienio ascendié a $ 615,552.2 miles; de este monto $ 329,342.5 miles 
(53.5%) fueron ejercidos en el municipio de Ocosingo y $ 147,205.4 (23.9%) en el 
municipio de Las Margaritas. Con ello, los recursos para estos dos municipios ascienden a 
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$ 476,547.9 (77.4%) y $ 139,004.3 (22.6%) se aplicaron en los municipios de Altamirano, 
La Independencia y La Trinitaria. 

Cabe sefialar que estos datos, incluyen la inversion federal, estatal y la aportacién de los 
beneficiarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Desarrollo Social; en seguida se 
analiza el comportamiento de los datos de la inversion federal. 

Municipio INVERSION FEDERAL EJERCIDA POR ANO NEON ETERCIDA 
(Miles de pesos) (Miles de pence) 

1995 % 1996 % 1997 % % 

Altamirano 18,705.5 11.5 9651.3 5.4 14,356.9 8.6 42,713.7 8.4 

La Independencia 6,996.2 4.3 9,902.9 5.5 10,089.4 6.1 26,988.5 5.3 

Las Margaritas 35,034.8 21.5 42,343.8 23.5 44,954.7 27.1  122,333.3 24.0 

Ocosingo 92,313.4 56.6 105,211.7 58.4 78,702.3 47.4 276,2274 54.3 

La Trinitaria 10,055.5 6.1 12,952.5 7.2 17,896.1 10.8  40,904.1 8.0 

SUMA § 163,105.4 100 180,062.2. 100 —-165,999.4 100 509,167.0 100 

Fuente: Elaborado con base en los cierres de ejercicio del Ramo 26 del estado de Chiapas 1995, 1996 y 1997. 

Como se puede apreciar en el cuadro arriba sefialado, los recursos federales ejercidos, en 
términos generales, fueron crecientes en 10.4% para 1996 y en 1.7 % para 1997, con 
relacién a 1995. 

Esta tendencia creciente de los recursos federales, esta asociada a una tendencia similar en 
los recursos estatales que ascendieron a $ 55,649.6 miles, distribuidos de la siguiente forma: 
para 1995 $2,523.3; para 1996 $ 24,838.8; y, para 1997 $ 28,287.5. 

De lo anterior, se infiere que la aportacin de recursos del gobierno del estado en relacién al 
total de recursos ejercidos en la region ($ 615,552.2), fue de 9.0%; lo cual, en nuestra 
opinidn, resulta insuficiente para consolidar el esfuerzo de superar la pobreza en la region. 

En otro nivel de analisis, es conveniente contrastar el comportamiento de los recursos 
dirigidos a la entidad y los canalizados a la region durante el mismo periodo, con el objeto 
de visualizar si la tendencia creciente de los recursos de la region se corresponde a los de la 
entidad. Para esto, organizaremos los siguientes datos por ejercicio presupuestal, como a 
continuacion se indica: 
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ESTRUCTURA FINACIERA DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 1995 

  

  

  

(Miles de pesos) 

TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEFICIARIOS 

ESTADO $54,323.4 717,596.7 27,942.7 108,784.0 

REGION CANADAS 180,822. 163,105.4 2,523.3 15,193.4 

REL. % DEL TOTAL 21.2% 22.7% 9.0% 13.9%           
  

Fuente: Elaborado con base en el cierre de ejercicio del Ramo 26 del estado de Chiapas 1995. 

ESTRUCTURA FINACIERA DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 1996 

  

  

  

  

(Miles de pesos) 

TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEFICIARIOS 

ESTADO 1,133,174.5 904,839.2 104,216.1 124, 119.2 

REGION CANADAS 221,596.9 180,062.2 24,838.8 16,695.9 

REL, % DEL TOTAL 19.5% 19.9% 23.8% 13.5%           
  

Fuente: Elaborado con base en el cierre de ejercicio del Ramo 26 del estado de Chiapas 1996. 

ESTRUCTURA FINACIERA DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 1997 

  

  

{Miles de pesos) 

TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEFICIARIOS 

ESTADO 1,470,677.7 1,171,677.1 138,561.9 160,438.7 

REGION CANADAS 213,133.2 165,999.4 28,287.5 18,846.3 

REL. % DEL TOTAL 14.5% 14.2% 20.4% 11.7%           
  

Fuente: Elaborado con base en el cierre de ejercicio del Ramo 26 del estado de Chiapas y 1997. 

Conforme a los datos analizados, los recursos ejercidos durante el trienio ascienden a 
$ 3,458,175.6 miles para la entidad, mientras que para la region fueron de $ 615,552.2 
(17.8%). 

Por otro lado, se nota un crecimiento en los recursos federales ejercidos en ta entidad de 
26.1% en 1996 y 63.3% para 1997. 

De lo anterior, se inftere que los recursos ejercidos en la region en términos porcentuales, 
con relacion a los de Ja entidad, reflejan una tendencia decreciente. Ejemplo de esto es que el 
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incremento en los recursos federales ejercidos en la entidad de 1995 a 1997 fue de 63.3%, 
en tanto que para la regién fue de 1.8%. 

Asimismo, es evidente que, a pesar de que el programa de la region Cafiadas constituye una 

prioridad para las autoridades federal, estatal y municipal, en los hechos, no se le ha prestado 

la debida atencién en la programacién de recursos y en la operacién de los programas 

sociales que lo integran. Estos, entre otros factores, han imposibilitado que el programa 

regional sea un instrumento para el fortalecimiento de tas capacidades institucionales de los 
municipios, un medio para la suma de esfuerzos entre las instituciones sectoriales y una 
forma de aliviar las necesidades sociales, dada la insuficiente participacién financiera y 
administrativa de instancias estatales como el COPLADE y los Comités de Planeacion 
Municipal en la operacién del programa. 

Ahora bien, es necesario pasar a la organizacién de éstos datos, sdlo que con una 
orientacién programatica. A la vez que se sefialaran los porcentajes relativos en funcién del 

total de los recursos aplicados, a fin de evaluar la aplicacién de los recursos, conforme a la 
vertiente de fa politica social relativa, a la ampliacién de las capacidades de las personas y las 
familias mediante acciones conjuntas de alimentacion, salud y educacidn, el desarrollo de la 
infraestructura social, el mejoramiento de la vivienda y la creacién de oportunidades de 
ingreso. 

Conforme a éste criterio de analisis, se observa que de los $ 509,167.0 miles federales 
aplicados en la regién $ 313,208.6 (61.5%) corresponden a programas de apoyo, entre los 
que se encuentran: construccién, reconstruccién y rehabilitacion de caminos rurales con 
$ 130,150.3; electrificacién de poblados con $ 47,106.1. Estos programas representan el 
56.6 % de éste rubro (ver cuadro 6). 

El grado de dispersién de las 1,319 localidades que conforman la region hace manifiesta la 
necesidad permanente para la construccién de vias de comunicacion, para coadyuvar el 
desarrollo econémico y social de la regién. No obstante esto, es pertinente sefialar que los 
Tecursos canalizados al programa Caminos Rurales representan el 25.6% del total de los 
Tecursos aplicados en la regién, lo que trae como consecuencia, limitaciones financieras para 
la atencién de necesidades prioritarias identificadas con la naturaleza del programa para 
Superacion de la Pobreza. 

En cuanto a los programas productivos, que absorbieron $ 85,607.4 miles (16.8%) del total 
de recursos aplicados a la region, atendiendo programas como: apoyo a la produccién 
primaria, fomento a la produccién y productividad, crédito a la palabra y el fondo de 
atencion a pueblos indigenas, entre otros. 

El estado de Chiapas es eminentemente rural, por ende la region Cafiadas, por lo que, el 
porcentaje del 16.8% resulta, en nuestra opinion, insuficiente ante los graves problemas de 
desempleo que impera en las comunidades. Basta recordar que mas del 80% de la poblacion 
ocupada, se ubica en el sector primario (ver cuadro 5) 

Por lo que toca a los programas sociales, éstos absorbieron $ 110,351.0 miles (21.7%) de 
los recursos ejercidos en la regién, comprendiendo programa como: abasto y 
comercializacién, asistencia social y servicios comunitarios, becas de capacitacién para 
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trabajadores, estimutos a la educacién basica, mujeres y vivienda. De éstos programas, el de 
mayor relevancia por su peso relativo con relacién al total de recursos es el programa de 
vivienda, al que se aplicaron $ 34,794.9 (6.8%). 

En materia de infraestructura de servicios basicos, es necesaria la revision de los avances en 
los rubros de agua potable, alcantarillado, electrificacion y vivienda. 

Para 1993, el total de viviendas era de 53,928; de las cuales 11 628 correspondian a 
viviendas de un solo cuarto y 16 195 de dos cuartos. Esto quiere decir que 27 823 (51.6%) 
del total, presentaban caracteristicas de construccién precaria. 

Durante el trienio, se apoyo la rehabilitacion de 26 283 viviendas, mediante la dotacién de 
paquetes de laminas galvanizadas para el cambio de techos. A pesar de que ésta cifra 
representa el 48.7% del total de las viviendas y permite su habilitamiento, sus alcances se 
desvanecen, en tanto que éste mejoramiento, no representa una capitalizacion progresiva en 
las viviendas (ver cuadro 7). 

Del total de viviendas, 36 936 (68.5%) carecian de servicios de agua potable y con la 
aplicacion de $ 35 195.9, miles (6.9%) del total de recursos ejercidos en la region, se apoyd 
la construccién de 66 tanques y la rehabilitacién, ampliacién y construccién de 139 sistemas 
(ver cuadro 7). Para dimensionar los alcances del programa, diremos que las 36 936 viviendas 
que carecian de dicho servicio, se encuentran distribuidas en las | 319 localidades que 
conforman la regidn, evidenciando los rezagos que persisten atin en ésta materia. 

En lo relativo a !a dotacién de servicios de drenaje, 47 466 (88.0%) de las viviendas carecian 
de ste servicio. Mediante la canalizacién de $ 7,103.9 miles ((1.4%), se realizd la 
construccién de 23 sistemas, que reflejan un incipiente avance (ver cuadro 7). 

En materia de electrificacién, la inversion ascendié a $ 47,609.5 miles (9.4%), con lo cual se 
electrificaron 15 poblados y se instalaron 2 026 sistemas de electrificacion fotovoltaica, en 
igual nimero de viviendas (ver cuadro 7). Para 1993, de las 53 928 viviendas censadas en la 
tegidn, 30 702 (56.0%) carecian de éste servicio. De éstas cifras se puede deducir, que et 
abatimiento de los rezagos, ha sido minimo y que ni en los proximos dos afios que restan al 
programa para la Superacion de la Pobreza, podran contrarrestarse. 

En lo correspondiente al sector salud, se aplicaron $ 14,294.3 miles (2.8%), con los cuales 
se construyeron 29 centros de salud en los municipios de: Altamirano (3), La Independencia 
(1) y Ocosingo (25). Ademas se construyo y equipé ef Hospital de Altamirano y se equipo el 
de Las Margaritas (ver cuadro 7). 

Asimismo, se permitié la construccién de 12 unidades médicas en: La Independencia (3), 
Las Margaritas (3) y Ocosingo (6). Lo anterior refleja que a pesar de que, la inversion no es 
representativa, se observa un avance en el acercamiento de los servicios de salud a las 
comunidades, resultando equitativa la distribucién regional de éste servicio, permitiendo la 
atencion especializada de las enfermedades con la construccién def Hospital de Altamirano y 
el equipamiento del de Las Margaritas, a partir de 1997 (ver cuadro 7). 
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En Io referente a las acciones en apoyo a la educacién, se aplicaron $ 24,642.2 miles (4.8%) 
para la dotacion de 3'708,447 desayunos escolares para estudiantes de educacién basica, se 

construyeron 375 espacios educativos, se rehabilitaron 206 escuelas y 49 espacios 

educativos, mediante el programa de escuela digna (ver cuadro 7). Considerando que en 1993 

la poblacion de entre 6 y 14 afios que no sabia leer era de 27 090 personas (8.7%), del total 
de la poblacion de la regién (309 672 habitantes) se aprecia que estos esfuerzos han sido de 
suma trascendencia. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia si consideramos que en el estado de Chiapas existe el 
mayor rezago educativo a nivel nacional” y que los principales problemas en materia de 

educacin son: el abandono y desercién, indices de eficiencia terminal y altos porcentajes de 

reprobacion, derivadas de las condiciones de pobreza, en que se encuentran los padres de los 
estudiantes. 

Para dar cumplimiento a la estrategia para el incremento de fuentes de empleo, se 
canalizaron $ 85, 607.4 miles (16.8%) para la ejecucién de proyectos productivos, que 
permitieron avances en la generacién indirecta de empleos temporales, sin que esto quiera 

decir, que se haya oficializado un programa de empleo para la region, ocasionando que !os 
recursos resultaran insuficientes. 

En cuanto a las becas de capacitacién para trabajadores, se ejercieron $ 2,781.6 miles 

(0.5%) para otorgar 2 603 becas para la capacitacién de parteras rurales y cursos para el 

cultivo de basicos (ver cuadro 7). Resulta evidente que la capacitacién, no responde a las 
exigencias de un mercado de trabajo formal y competitivo. 

En resumen, los problemas en fa dotacién de infraestructura basica municipal, los derivados 
de la baja productividad, los rezagos educativos y de generacin de empleos productivos, 
siguen sin soluci6n a mediano plazo, por la falta de promocidn y las deficiencias en la 
instrumentacién y operacién del programa regional. 

> “En Chiapas existe el mayor rezago educativo a nivel nacional. Segiin el censo de 1990, el 30% de la 
poblacién chiapaneca mayor de 15 aiios es analfabeta; indice superior al de Oaxaca y Guerrero (27%). En las 
regiones de los Altos y Selva, llega al 48% y 47%, respectivamente”. Comité para la Planeacién del 

Desarrollo Regional del Estado de Chiapas. Ptan Estatal de Desarrollo 1995-2000, p. 57. 
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IV.- ADMINISTRACION PUBLICA, MODELO DE DESARROLLO Y 
POLITICA SOCIAL. 

{V.1.- ADMINISTRACION PUBLICA: VINCULO DE LA RELACION ESTADO- 

SOCIEDAD. 

Et estado mexicano, inmerso en las transformaciones mundiales, no ha sido ajeno a ellas, 

sufriendo cambios en su estructura y funciones. 

A pesar de estos cambios y readecuaciones, el estado descuidé un aspecto fundamental en su 

desarrollo, la relacién estado-sociedad, misma que se expresé en el levantamiento social en 

el estado de Chiapas, particularmente en las regiones, de Cafiada, Altos y Norte. 

El modelo de desarrollo neoliberal resulté contrario a la idea y principios, que las 

comunidades tienen del Estado. De esta manera se propicio, el descontento de las 

comunidades, quienes cuestionaron la legitimidad y la legalidad del gobierno, con lo cual se 
desestabilizé el Estado. 

La miseria de los habitantes de la regién, se convirtié en la base de la inconformidad y la 
tebelion de las comunidades zapatistas. Por ello, es valido pensar que los vertiginosos 

cambios del Estado, impidieron corregir los efectos disfuncionales del modelo de desarrollo 
sobre la sociedad. 

Ahora bien, es oportuno sefialar que la lucha emprendida por los zapatistas, no es contra el 
Estado como institucion, sino contra su gobierno. Las comunidades reclaman del gobierno, 

un Estado que tenga como parte elemental de sus funciones el bien comun. 

En el escenario actual del conflicto, las comunidades han demandado el cumplimiento de sus 

derechos sociales y el cumplimiento de los principios y fines del Estado democratico liberal 

de derecho, toda vez que, tanto derechos como funciones elementales de! Estado, no se han 
materializado en la vida de los ciudadanos, de ese rincén del sureste mexicano. 

De esta manera, principios como libertad, propiedad, seguridad juridica, igualdad y 

participacién de los ciudadanos en la formacién del poder, son las demandas planteadas por 
las comunidades agrupadas, en el ejercito zapatista de liberacion nacional. 

El conflicto chiapaneco, motivado por la pobreza, la injusticia y la falta de vias 

democraticas, nos induce a establecer que se deriva, en gran medida, de ta concepcion que 
los gobiernos (federal, estatal y municipal) tienen de la relacién Estado-sociedad, en la que 

se ha hecho manifiesta, la idea de que no se alcanzan a percibir que tanto la sociedad como 
el Estado son sistemas complementarios y que poseen principios y cualidades estructurales 
igualmente complementarios. 

Esta errénea concepcion de los gobiernos, propicié el incumplimiento de las funciones del 
Estado con las comunidades, favoreciendo que, en los ultimos quince afios se haya 

conformado una alternativa basada en estructuras militares, politicas y sociales que hoy son 
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el centro de la atencién nacional por la trascendencia de sus demandas: la autonomia 
municipal” y el reconocimiento juridico de las comunidades (derechos y cultura indigena). 

En este proceso de imvestigacién, se puede observar que el gobierno federal y las 

comunidades indigenas, no han encontrado puntos de acuerdo como consecuencia del trato 
diferente en la apreciacién de ambas partes y el manejo que el gobierno ha dado al problema. 

Mediante un trato formal, buscando su apaciguamiento a través de la negociacién y el 

dialogo y la insuficiente canalizacién de recursos destinados a abatir los problemas de la 
pobreza. Por su parte el EZLN, plantea la necesidad de cambios estructurales que hagan 

posible el cumplimiento de los compromisos que el estado tiene con la deuda social ante las 
comunidades de la region. 

El fendmeno de la pobreza en la regién se puede atribuir a razones histéricas y sociales, pero 
también son producto del sistema de partido, que dejé clara evidencia de su incompatibilidad 

con los intereses de las comunidades indigenas. Desde otra perspectiva, también podria 
identificarse como el resultado de un proceso de modernizacién acelerado y excluyente, que 
margind y condend a las comunidades de la regién a fa pobreza. 

El principal problema en materia social que actualmente enfrenta el gobierno, es su 
irrenunciable responsabilidad para compatibilizar el funcionamiento del modelo neoliberal, 
con la inaplazable necesidad de abatir la deuda social. 

En los hechos, ef gobierno esta mas empefiado en la aplicacién de una estrategia de guerra 

de exterminio o baja intensidad, caracterizada por Ja violencia institucional en contra de las 
comunidades de la region y del estado de Chiapas en su conjunto. Desde este punto de vista, 

el gobierno se antepone a los principios y funciones elementales del Estado. 

Asi pues, equivoca su actuacién ante la necesidad de llevar adelante la reforma del Estado” 
como institucion y, con ello, favorecer el despliegue de la vida en la civilizacion de nuestros 
tiempos. 

En su afan por sostener el poder politico y la vigencia del modelo neoliberal, el gobierno, ha 
levado al Estado al incumplimiento de principios como la pervivencia del Estado y el de la 
procura existencial” de sus ciudadanos. 

4 “La autonomia ¢s pues la busqueda de mdxima congruencia entre la pluralidad y la unidad de la 
integraci6n politica". Michel Chamberlain R., Chiapas y la Reforma det Estado. Autonomia una Nueva 
Oportunidad a la Democracia, p. 40. 

25 “Reforma del Estado debe ser entendida como la realizacién de reformas en la configuracié6n institucional 

del Estado por fa burocracia gobernante para garantizar la conservacién de un orden estatal amenazado de 
disolucién, una reforma de esta naturaleza implica la apertura e incorporacién de su entorno, que dificultan 
u_ obstaculizan su funcionamiento, convirtiéndolos en factores de trastrocamiento en elementos de 

reproduccién”. Rhina Roux, Chiapas y la Reforma del Estado. Autogestién Indigena y Crisis Estatal, p. 
67. 

°5 “La procura existencial rectamente entendida significa crear las condiciones para el adecuado despliegue 
de las potencialidades de la personalidad a través de la iniciativa y de la capacidad creadora y competitiva en 
la que se patentiza la autodeterminacién del hombre: una mera actividad de ayuda econémica que tuviera 
como resultado el enervamiento o ta obstaculizacién del despliegue de ta personalidad, que la alienara a una 

procura extrafia, que hiciera depender !a seguridad de una voluntad ajena, seria una degeneracién de !a 

Procura existencial". Manuel Garcia Pelayo, Las Transformaciones de! Estado Contemporaneo, p. 28. 
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Por ello, ef reclamo de las comunidades indigenas esta basado en la idea social del Estado, 
que ha rebasado fas expectativas ofrecidas por el gobierno. El reclamo, ya no es por una 

indiscriminada canalizacion de recursos publicos, para la aparente equidad en la distribucion 

del beneficio econdmico, sino la permanencia de un sistema econdémico, que anteponga los 

intereses det bienestar de la sociedad, con lo cual demandan cambios profundos orientados a 

la reforma estructural del Estado”. 

En este ambito, conviene reflexionar en tomo a la idea de Estado, administraci6n publica y 

sociedad como elementos basicos en la explicacion clasica del Estado, con el propésito de 

describir el papel que fungen en el escenario que motiva este estudio: la pobreza en la regién 

Cafiadas en el] estado de Chiapas. 

En principio, el Estado aparece como un poder externo de la sociedad que la gobierna para 

asegurar la permanencia de los grupos politicos regionales y, que a través de su 
administracién publica, administra el problema de la pobreza, al tiempo que pretende el 

sometimiento de las comunidades. 

Este proceso de sometimiento e imposicién no ha resultado nada facil, se ha manifestado a 

lo largo de mas de quince afios en el enfrentamiento de las comunidades con las autoridades 
estatales y municipales, mismas que sentaron el precedente para la irrupcion social de 1994. 

Ante este panorama, queramos 0 no, se debe de reconocer que existen multiples intereses en 
los tres ordenes de gobierno que se han entretejido de modo intimo en el funcionamiento de 

esa extensa y ramificada maquinaria del Estado Hamada administracién publica, la cual es 
utilizada por los grupos politicos para asegurar sus privilegios de poder mediante la 

instrumentacién de programas como el de la Superacion de la Pobreza 1995-2000. 

Por esto, la urgente necesidad de que en el futuro deben evitarse concepciones 
distorsionadas de la administracién publica, ajenas a su desarrollo tedrico como ciencia, es 

decir, debe superarse la vision introspectiva en el patron analitico del gobierno, que hasta 
hoy indica que ha desplazado el patron analitico del estudio de la administracion publica® 

su funcionamiento en la sociedad, su lugar en el Estado y su papel mediador entre el Estado 

y la sociedad”. 

La administracién publica, que efectia su quehacer cotidiano en la region Cafiadas, se ha 
limitado a la administraci6n del gobierno, sin considerar el interés comunitario de los 

pueblos para lograr su desarrotlo a través de su propuesta de autogobierno. Asi, la 

2" “Es wna reforma cstructural porque cala en las condiciones y relaciones de vida. Esto implica que las 
instituciones, procesos, valores y reglas de la economia, la politica y la vida publica son ajustados. 
Temozados y revitalizados por su alcance estructural, la reforma del Estado se relaciona con el conjunto de 
capacidades que el Estado tiene para gobernar los cambios". Ricardo Uvalle Berrones. Las 

Transformaciones del Estado y ia Administracién Paéblica en la Sociedad Contemporanea, p. 91. 
% “Con el estudio de la administracién publica se aprende a conocer a los hombres, 1a naturaleza de sus 
necesidades y de sus relaciones en sociedad, las causas y efectos de sus necesidades y relaciones humanas y 

los méviles del interés”. J. C. Bonnin, Principios de Administracién Publica, p. 91, 
9" Jas nuevas fronteras que se estan dibujando entre la sociedad y el Estado deben preservar, para este 

Ultimo, un territorio y un papel irrenunciable: un ambito de intervencion y un pape! conciliador entre las 
demandas de estabilidad, crecimiento y equidad.."". Oscar Oslak, Estado y Sociedad: Las Nuevas 

Fronteras, p. 47. 
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administracién publica se ha timitado a su funcién administrativa condenando a tos pueblos 
indigenas a la pobreza, al negarles su libertad y su derecho a fa conservacién” de su 
existencia. 

En este sentido, encontramos las condiciones histéricas para enfrentar el problema de la 

pobreza en la region Cafiadas y en todo el pais, esto es, en la articulacién del Estado y la 

sociedad, al tiempo que se debe replantear la idea de lo publico en el contexto de fa corriente 
liberal clasica, ubicando el objeto de la administracién publica en la administracién de lo 
publico. 

Lo anterior, conllevara a cambios sustantivos en !a concepcién y funciones de las 

administraciones publicas (federal, estatal y municipal). 

Un requisito previo para hacer posible ef propésito anterior, es revalorar el estudio del 

Estado como institucin poseedora de su propia razon de Estado”, que haga posible apoyar 
a través de su administracion publica las insuficiencias de los individuos con un sentido y 
responsabilidad asociativa. 

En resumen, el problema de la pobreza debe ser enfrentado mediante su categorizacién en el 
ambito de lo piblico, ambito por excelencia de la nueva concepcién de la administracion 

publica y la revalorizacién del Estado como institucién, en los que se materializan las 

relaciones Estado-sociedad que den cauce a una soluci6n ciudadana al problema, con lo que 
se propiciaria el desarrollo del sistema social mexicano. 

1V.2.-. MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO: CODICIONANTE DE LA 

POLITICA SOCIAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA. 

Hemos analizado la trascendencia de la relacién Estado-sociedad como alternativa viable 
para enfrentar la pobreza. No obstante eso, sabemos que el modelo de desarrollo neoliberal 

se ha mostrado como un impedimento para avanzar en el abatimiento de los rezagos en las 
comunidades. 

A lo largo de casi cincuenta afios (1933-1981) la relacién corporativa Estado-movimiento 

obrero domino el escenario de las relaciones sociales, lo cual permitié avances en el 
cumplimiento de los derechos gremiales, teniendo como base la estrategia industrializadora 
del pais. 

%° “La administracién es un medio de conservacién social, como medida de conservacién debe existir en 

mano de tos ciudadanos. Estos dos principios proceden de 1a soberania, de que los pueblos no pueden dejar 
de gozar sino en proporcién que han perdido su libertad, a la manera de que el hombre no puede dejar de 
poseer su propiedad sino en la proporcién de que cae en la miseria: sin que a pesar de ello, los pueblos y el 
hombre pierdan sus derechos, pues al hombre se los restituye su trabajo y a los pueblos las revoluciones”. J. 
C. Bonnin, Op. Cit., p. 91. 

> * Ia razén de Estado resulta -a la clasica- la raz6n de ser y medrar del Estado su base de conservacién y 
desarrollo...pero si nos preguntamos a quicn corresponde la razén de Estado, tendremos que respondernos 
que unicamente af Estado. La razén de Estado desvirtuada, se convierte en un medio del programa religioso, 
en razon dindstica, de grupo en el poder, de clase 0 razén de partido. De esta manera se despoja al Estado de 

una raz6n que s6lo a él concierne”. Jesiis Reyes Heroles, En Busca de la Raz6n de Estado, p.31. 
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Durante este periodo, ta politica social cumplié un papel compensatorio y negociador del 

Estado en el cumplimiento de la justicia social particularmente de los grupos vinculados al 
sistema corporativo del Estado. 

Con el agotamiento de los modelos de desarrollo estabilizador y de sustitucién de 

importaciones, la crisis de los setenta y las politicas de ajuste econdmico de los ochentas. Se 

ha ido configurando el panorama de los efectos de estas medidas en el ambito social, de 
manera especial en las condiciones de vida de las comunidades indigenas y campesinas, al no 

formar parte de la poblacién objeto de la tradicional politica social. 

Ante esta situacién, no fue sino hasta la década de los ochentas cuando el gobierno, en su 

afan de minimizar los estragos de la crisis econémica, cambia el patron de instrumentacién 
de ta politica social haciendo mas extensivos sus beneficios. Ejemplos de esta politica social 

fueron los programas PIDER, COPLAMAR Y SAM. 

Por estos afios se avizoraban los retos de los problemas econdmicos y sus consecuentes 

cambios politicos generados por la crisis del modelo de desarrollo. A finales de los ochenta 
surgen conceptos como el de modernizacién y globalizacién econdémica como alternativas a 
las aceleradas transformaciones de} panorama mundial. 

De esta manera, mientras en el mundo se desarrollaban los procesos de modemizacion y 
globalizacién econdmica, a nivel regional se conformaba el proceso de subversion de los 

grupos indigenas chiapanecos: Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque, Tejolobal, Mame y 
Lacandones. Esto como consecuencia de la incapacidad del Estado para compatibilizar el 

modelo de desarrollo adoptado y su esquema de distribucién de beneficios ajenos a las 
expectativas de las comunidades marginadas. 

El cambio de las funciones del Estado benefactor al Estado promotor ha originado una 

nueva concepcién, focalizacién e instrumentacién de la politica social contraria a la 

tradicional, la cual se caracterizé por el trato preferencial, negociador y de tutelaje que 
permiti6 al sistema politico el control social y la permanencia de su gobierno y del partido de 

estado, sustentados en una aparente paz social. En la actualidad el gobierno ha otorgado a la 

politica social un caracter eminentemente compensatorio, que tiene como supuesto la 

posibilidad de erradicar o superar la pobreza con programas como PRONASOL o el de la 
Superacion de la Pobreza. 

En nuestra opinion, existen problemas de origen en esta pretensién, porque a pesar de los 
cambios en su focalizacion e instrumentacion, ta politica social se ubica a nivel 

macroeconémico como un instrumento ajeno a la politica econémica, con sus consabidas 

repercusiones. De esta separacién deviene su caracter compensatorio coadyuvante del 
deterioro de las condiciones de vida de las comunidades excluidas. Con ello, pretende 

armonizar los efectos de la desigualdad en Ja distribucion de! ingreso nacional” 

** La informacién derivada de las encuestas nacionales de ingresos y gasto de los hogares (ENIGH) muestra 
el aumento en Ia concentracién del ingreso en la ultima década. Entre 1984 y 1994, el 20% de la poblacién 
mAs rica aumenté su participacién en el ingreso corriente total de 49.5 a cerca de 55 por ciento, mientras que 

el 20 por ciento mas pobre la redujo de 4.8 a 4.3 por ciento. Adicionalmente los estratos medios, que durante 
décadas mejoraron su posicién relativa, han deteriorado su situacién en cuanto a la porcién de ingresos que 
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En este contexto la pobreza debe de ser entendida como una consecuencia del sistema 

econdmico, en donde ademas, indebidamente, se ha asignado a la politica social el caracter 
privativo para su superacién. De ahi !a urgencia de que el Estado y su gobierno reconozcan 

que la superacion de la pobreza debe rebasar el ambito de un programa convirtiéndose en un 
objetivo de la politica de desarrollo. 

Contrariamente a estos planteamientos el abatimiento de la pobreza y el éxito del programa 

se ha condicionado al crecimiento econdmico sostenido, situacion que ante la incertidumbre 

econdmica mundial nos advierte las pocas expectativas, los graves problemas de !a deuda 
social que el Estado tiene con las comunidades indigenas. No tan solo con las de la regién 

Cafiadas sino con todas las del pais. 

De lo anterior, podemos deducir que el modelo de desarrollo neoliberal responde a 

propésitos distintos a los esfuerzos del gobierno para la superacién de la pobreza, y que la 

administraci6n publica ha asumido una funcién de administradora de este fendmeno ante la 
escasez de recursos y la creciente demanda de bienes y servicios publicos (educacién, salud, 

empleo, mejoramiento de la vivienda, infraestructura basica y alimentacién). 

El programa para la Superacion de la Pobreza definido en las Cafiadas durante el periodo de 

estudio que comprende este trabajo 1995-1997 ha mostrado su inconsistencia en el avance 
para el abatimiento de los rezagos. Lo anterior es atribuible a que el programa se opera 

desde la federacion, con una participacién irrelevante por parte de las autoridades estatales y 
municipales en términos financieros, para la atencién de demandas sociales. 

Asimismo, 1a improvisacién institucional ha sido un signo caracteristico en la integracion det 

Programa Operativo Anual de tos municipios que integran la regién, dando como resultado 
la atencién multifacética de la programacién-presupuestacion, que en muchos de los casos se 

limitan a la atencién de los problemas derivados de la emergencia social. 

Considerando estos hechos, resulta un mito que la pobreza se resuelva con el asistencialismo 
de la politica social instrumentada por 1a administracion publica del Estado neoliberal y que 

el problema del desarrollo de la region se resuelva con el libre mercado, en donde los pobres 

sdlo deben luchar por la democracia electoral, olvidando que el problema de los pobres debe 

plantearse dentro y fuera de las estructuras del Estado, para estar en condicién de definir una 
solucion institucional tanto del Estado como de fa administracién Publica. 

IV.3.- PERSPECTIVAS DE LA POLITICA SOCIAL 

En el umbral del siglo XXI, el Estado mexicano enfrenta el reto de disminuir ta pobreza y la 

desigualdad existente entre los distintos grupos y regiones del pais. 

Para ello, se ha instrumentado el programa para la Superacién de la Pobreza 1995-2000, 
cuya estrategia de caracter general busca mejorar las condiciones de vida en términos de 

  

perciben. Poder Ejecutivo Federal. Decreto por el que se aprucba el programa para ta Superacién de ta 
Pobreza 1995-2000, p.8. 
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acceso a satisfactores esenciales, con la apertura de posibilidades de insercién productiva y 
generacién de empleos para la poblacién. 

Para materializar estos objetivos el gobierno federal ha promovido la descentralizacion de 

decisiones y recursos hacia los estados y municipios. 

De esta manera, algunas ventajas derivadas del proceso de descentralizacion son: 

a) Una distribucién equitativa y transparente de fos recursos. 

b) Una mayor participacién de los ayuntamientos en la definicién y ejecucion de 
proyectos para el abatimiento de la pobreza. 

c) La conformacidn de espacios de participacion ciudadana (comités comunitarios y el 
Consejo de Desarrollo Municipal). 

Desde esta perspectiva se aprecia la configuracién de un estilo basado en la participacién 

social. Sin embargo, los alcances del programa en la regién Cajiadas ha resultado 
insuficiente y limitados, atribuibles al desconocimiento de la incidencia y naturaleza de la 

pobreza de los habitantes de la regidn, asi como de la definicién de lineas de pobreza para su 
atencién. 

Otros aspectos que han limitado los avances dei programa son el subordinamiento de los 

municipios a las instancias estatales y federales, quienes con un protagonismo asistencia han 

eclipsado Ja actuacion de los municipios en el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas 
en la reforma municipal de 1983, en donde se reconocieron funciones y atribuciones propias 
de las administraciones municipales. 

Antecedentes previos a la instrumentacién del programa indican que la participacién de los 
municipios en las tareas del desarrollo regional y social estuvieron condicionadas por el 

manejo discrecional de los recursos y la centralizacion de estos en el nivel estatal. 

Para ilustrar lo anterior, nos referiremos a la administracién de Carlos Salinas de Gortari, en 

donde ef principal instrumento de la politica social fue el PRONASOL, que en su 

instrumentacién minimizo el papel de los municipios al condicionar la asignacion de recursos 

a programas etiquetados desde la federacion, tales como: Fondo de Solidaridad para la 
produccion, escuela digna, nifios de solidaridad, etc., que limitaron financieramente a los 
municipios. 

En al actualidad, conviene destacar que como parte del proceso de descentralizacion y del 

nuevo federalismo definidos por la administracién del presidente Zedillo, lo mas 

trascendente en materia de politica social es, sin duda, la reformulacion de los criterios de 
asignacién de recursos. A diferencia de los matices politicos impregnados a la politica social 

que en otros tiempos cumplié una funcién clientelar con la que se inhibio la participacién de 
los municipios en el desarrollo social®*. 

* Consiste el *...desarrollo social en la necesidad de superar ta desigualdad. et desempleo, el subempleo y la 
pobreza en un escenario caracterizado por una crisis econémica persistente, un rapido y profundo cambio 
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Con estos avances en la asignacién de recursos y el reconocimiento pleno del papel de los 
Tunicipios como espacio territorial y social, arribamos a un momento sin precedentes para 
que la politica social materialice los mejores beneficios para la poblacién en general, como 
consecuencia de un buen gobierno™ basado en la legalidad y legitimidad de su autoridad. 

Asi, debemos fincar la esperanza de que ef municipio habra de constituir el espacio mas 
idéneo para el establecimiento de un régimen democratico municipal, en donde confluyan 
intereses, sincretismo y se defina un espacio de poder en el que se establezca la relacién 
Estado-sociedad desde la éptica de lo publico™ que traiga como consecuencia una 
focalizacion multifacética para enfrentar el problema de la pobreza desde un enfoque 
ciudadano, esto es, debe vincularse la nocién de ciudadano como parte de lo publico. 

En congruencia con lo antes expuesto, en 1998 el proceso de descentralizacion del gobierno 
federal a través del Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000 ha llegado a su punto 
de culminacion con la creacién del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios", cuyos lineamientos generales y reglamentacion estan contenidos 
en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion y en la adicion del capitulo V de 
ta Ley de Coordinacién Fiscal, publicados en el Diario Oficial de la Federacion del 29 de 
diciembre de 1997. 

Estos ordenamientos legales definen os recursos, los términos de aplicacion y destino de los 
cinco fondos que conforman el Ramo 33. 

Fondo de Aportaciones para la Educacién Basica y Normal. 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. 

© Fondo de Aportaciones Multiples. 

Con estos avances se atribuye a los estados y municipios la responsabilidad del ejercicio de 
los recursos. A los ayuntamientos les fue asignado el compromiso de aplicar los recursos del 
Fondo III, para la Infraestructura Social y, dentro de éste, el Programa de Apoyo a la 
Educacién Basica y e] Programa de Desarrollo Institucional Municipal; asi como el ejercicio 
del Fondo IV Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 

Sobresalen en estos compromisos fas disposiciones expresas en el capitulo V de la Ley de 
Coordinacién Fiscal, que sefiala a los gobiernos municipales como fos encargados de 
promover la participacion comunitaria organizada para decidir el destino de los recursos, su 

  

tecnoldégico. una democratizacién y un todavia veloz crecimiento de la poblacién". Adolfo Gurrieri, Pobreza. 
Recursos Humanos v Estrategias de Desarrollo, en: Pobreza, un Tema Lmpostergable. p. 27. 
* “El buen gobierno se acredita por la conjugacién de sus capacidades, politicas técnicas. tecnologicas v 
administrativas para que la direccién de la sociedad se reatice con apego a los valores de la vida publica en 
la cual no haya diferencias ni privilegios que lastimen la vida ciudadana". Ricardo Uvaile Berrones, Los 
Derroteros De la Vida Estatal, p. 104. . 
** “Lo piiblico es un sistema de vida caracterizado porque es comum a los ciudadanos. Es un espacio de 
convivencia y asociacién en el cual los bienes, servicios y beneficios deben ser accesibles a los ciudadanos. 
sin importar su edad. sexo, ideologia 0 preferencias individuales o grupales”. Ricardo Uvalle Berrones. Las 
transformaciones..... p. 100, 
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aplicacién y vigilancia, asi como 1a fase relativa a la programaci6n, ejecucién, control, 
seguimiento y evaluacion de las obras que se realicen con aportaciones federales. 

Finalmente, mencionaremos que en el marco del proceso de descentralizacion, la 
normatividad para la operacién del Ramo 33 mantiene una estructura similar a la del manual 
Unico de operacién del Ramo 26 de 1997, en la vertiente del Fando de Desarrollo Social 
Municipal y la operacién de comités comunitarios, asi como los procedimientos ¢ 
instrumentos de coordinacién con los que estan ampliamente familiarizadas las 
administraciones municipales, 
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CONCLUSIONES 

I 

La convivencia de los hombres propicio la necesidad de elaborar una teoria general del 
Estado y su materializacion. El término Estado fue introducido a Ja titeratura politica por 
Nicolas Maquiavelo durante et renacimiento italiano, nacié con la idea de lo publico en 
ciudades territoriales con un poder politico unitario. Durante los siglos XVI Y XVIL, la base 
te6rica que explicaba los antecedentes y el concepto def Estado se ubico en la corriente del 
iusnaturalismo que tuvo como fines: la paz, fa defensa, salvaguardar la propiedad y 
garantizar los derechos individuales que derivan de la naturaleza humana considerados 
anteriores y superiores a la sociedad y al gobierno. 

u 

La sociedad del sigio XVIII, se planted una nueva forma de pensamiento basada en la razon, 
para la construccion de una sociedad politica y juridica que tuviera como base el respeto a 
los derechos naturales del hombre. El mayor exponente de la teoria contractualista. Fue J.J. 
Rousseau quien tuvo como centro de su teoria a la organizacion social que le asegura la 
igualdad y la autentica libertad del individuo, concluyendo que el gobierno democratico era 
la Unica forma legitima de organizar y ejercer el poder a través de la conformacién del poder 
soberano que asegurara el buen gobierno para los ciudadanos. 

I 

La teoria general del Estado ha tenido como premisa la igualdad juridica y politica de los 
hombres no la igualdad social. Por ello, el Estado contemporaneo aparece como una 
expresion de la lucha de intereses sociales diversos. Como consecuencia de la revolucion 
francesa se erigid el Estado de derecho, estableciéndose las bases de la moderna politica 
social como instrumento del Estado, que permite la atencién de los derechos del hombre 
(libertad, prosperidad, seguridad e igualdad), minimizando las controversias suscitadas entre 
los intereses que coexisten en el sistema social, 

IV 

Los actores que configuraron el levantamiento armado en la region Cajfiada del estado de 
Chiapas fueron: las organizaciones sociales, la iglesia y el Ejercito Zapatista de Liberacion 
Nacional. Los principales motivos que dieron origen al conflicto son: 1a concentracion de la 
tierra en fincas, el cambio del uso del suelo en los procesos de produccién de las fincas 
durante los aiios cincuentas, que propicié los movimientos migratorios de las comunidades 
indigenas a la regién montafiosa obligando a los acasillados a emprender el camino de la 
libertad y la conquista de tierras. Asi, durante mas de cuatro décadas los indigenas sin tierra 
y sin derechos vivieron al margen del Estado, olvidados por el gobierno, del que recibieron 
represion y autoritarismo. 
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v 

El incipiente desarrollo social en ta regién Cafiada muestra fa deuda social del Estado 
mexicano con las comunidades indigenas en su propdsito por alcanzar la justicia social. Las 
demandas de las comunidades estan fundadas en el incumplimiento del principio del Estado 

telativo al bien puiblico, es decir, al desarrollo social. Las estadisticas oficiales mostraron que 
en 1993 el 30% de la poblacion de la regién era analfabeta; de 53,928 viviendas censadas el 

68.5% carecia del servicio de agua potable, el 88% de drenaje y el 56% de energia eléctrica. 

En materia de salud solamente el 1.2% del total de derechohabientes en la entidad 

correspondia a la region. Asimismo el gobierno, al no efectuar inversiones relevantes 

orientadas al sector primario, contribuyé a tos problemas de desempleo que enfrentan los 
habitantes de esta zona geografica. 

VI 

En los ultimos 27 afios el gobierno federal ha realizado diversos esfuerzos encaminados al 

mejoramiento administrativo y a la promulgacién del basamento juridico que permita la 

coordinacién intergubernamental entre las diversas instancias del gobierno. Estos esfuerzos 

se han concretado en la creacién de instancias administrativas como el Comité Promotor del 

Desarroflo Econémico (COPRODE) y el Comité de Planeacién para el Desarrolto Estatal 
(COPLADE), de instrumentos como los Convenios Unicos de Coordinacién (CUC) y los 

Convenios de Desarrollo Social (CDS), que han permitido la instramentacién de programas 
como: el Programa de Inversiones Pablicas para e! Desarrollo Rural (PIDER), e! Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM), la Coordinacién del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (COPLAMAR), el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y 
el Programa Nacional para la Superacion de la Pobreza 1995-2000. Con estos instrumentos 

se ha apoyado la distribucion de recursos a las areas con menor desarrollo social en el pais, 

al tiempo que se ha logrado mayor congruencia en la planeacién, programacién e 

instrumentacion del Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales. 

VU 

El gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leon ha propuesto una politica social 
integral y la descentralizacién de los recursos aplicados a !a atencién de las necesidades 

sociales. A pesar de ello la pobreza se ha agudizado en los ultimos aiios debido a que este 

fendmeno expresa los rezagos sociales y econdmicos de las ultimas décadas. Asi, la pobreza 

resulta un problema por demas complejo toda vez que no se explica en funcién de una sola 

variable sino que es el resultado de un proceso donde confluyen simultaneamente factores 

como: la alimentacién, salud, educacion y vivienda; asi como fos que tienen que ver con la 

desigualdad de ingreso y la oportunidad de ingreso y las oportunidades social 

Vill 

El total de recursos canalizados a la region Cafiada para la atencion de las necesidades 
sociales durante el trienio 1995-1997, observé una tendencia creciente mas no suficiente 
para consolidar los objetivos del programa para la Superacién de la Pobreza en la region. 
Asi, el programa regional Cajiadas, no obstante ser un programa prioritario para abatir las 

necesidades sociales y un instrumento para fortalecer las capacidades institucionales de los 

Bay



municipios, en los hechos constituye una gama de propositos enunciativos de las autoridades 
gubernamentales. 

x 

Los principales problemas para la atencién de las necesidades sociales en Jas Cafiadas estan 
relacionados con cuestiones geograficas, étnicas, de dispersion poblacional, falta de vias de 
comunicacién y la falta de interés de las autoridades gubernamentales para definir la 
naturaleza de la pobreza en la region. Asimismo, mediante la politica social integral, debe 
establecerse una focalizacién innovadora y multifacética que dé como resultado un avance 
progresivo en el abatimiento de los rezagos sociales. Sin embargo, la administracién publica 
se ha limitado a la aparente administracién de la pobreza, dado que en el desarrollo de esta 
investigacién se constato que la insuficiencia de recursos no fue un factor que limitara los 
propésitos del programa para la Superacién de la Pobreza, por tanto, las limitaciones del 
programa se pueden ubicar en las cuestiones programaticas y presupuestales de los recursos. 

x 

El fendmeno de la pobreza en la region Cafiadas es atribuible a razones historicas y sociales, 
pero también, es consecuencia de la aplicacién del modelo de desarrollo neoliberal que ha 
mostrado su incompatibilidad con los intereses de [as comunidades indigenas. Desde otra 
perspectiva puede identificarse como el resultado de un proceso de modemizacién acelerado 
y excluyente que margind y condend a las comunidades a la pobreza. Asi el Estado 
incumplia un fin elemental, su raz6n de ser; lo que aunado a los vertiginosos cambios que 
impidieron corregir los efectos disfuncionales del modelo de desarrollo sobre 1a sociedad, 
Propiciaron un irremediable descuido de la relacién Estado-sociedad. 

XI 

EI problema de la pobreza en la regién Cafiadas indica que la raz6n del Estado no debe ser 
desvirtuada por ef gobierno y que la administracién publica debe vincularse a su desarrollo 
tedrico, como ciencia. Por eso, si el gobierno pretende alcanzar la paz con justicia tendra 
como imperativo la revalorizacién del Estado como institucion y el regreso det patrén 
analitico del estudio de la administracion publica, es decir, donde su objeto de estudio sea to 
publico. 

XII 

De 1933 a 1981, las relaciones corporativas del Estado dominaron el escenario y los 
beneficios de la politica social de! estado mexicano; ésta se cafactenizo por el trato 
preferencial, negociador y de tutelaje que favorecié el control social del sistema de partido 
de Estado. Actualmente el gobierno ha otorgado a la politica social un caracter 
eminentemente compensatorio, que irénicamente se ha planteado como propésito central fa 
superacion de la pobreza. En este contexto se ha ubicado a la politica social como un 
instrumento ajeno a la politica econdmica que, no obstante su mayor cobertura en la 
atencién de las demandas sociales, ha resultado insuficiente para la disminucién de las 
desigualdades en la distribucién del ingreso.



XI 

La superacion de la pobreza rebasa el Ambito de un programa y de un gobierno por to cual 

debe convertirse en un objetivo de la politica de desarrollo det estado. La pobreza no se 
resuelve con el libre mercado y el reconocimiento formal de los derechos sociales. No 
olvidemos que el sistema econdmico contribuye a la proliferacion de pobres y que 

indebidamente se ha asignado a la politica social un caracter privativo para su superacién, 
Asi, el complejo problema de la pobreza debe plantearse dentro y fuera de tas estructuras del 

estado con el objeto de definir una solucion institucional y ciudadana. 

XIV 

Con los supuestos de la aparente escasez de recursos y la creciente demanda de bienes y 

servicios publicos (educacién, salud, mejoramiento de la vivienda, infraestructura basica y de 

empleo) el Programa de atencion a la Region Cafiadas, durante los tres afios que comprende 

este estudio se limitd a la atencién de la emergencia social y estuvo orientado por la 
improvisacion institucional, en la integracién de los Programas Operativos Anuales de los 

municipios dando como resultado un tipo de asistencialismo que difiere de la naturaleza del 
Programa para la Superacién de la Pobreza. 

XV 

El estado mexicano enfrenta los retos de disminuir la pobreza y la desigualdad existente 

entre los distintos grupos y regiones del pais. Ante estos retos el gobierno federal ha 
definido las estrategias del nuevo federalismo y la descentralizacién de tos recursos para la 

atencién de las demandas sociales. Asimismo, a partir de 1998, se cred el Ramo 33.- 

Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios, cuyos lineamientos 
generales establecieron como eje de la politica social a los municipios. Con ello, llegamos a 

un momento sin precedente en el que la politica social tendra como espacio territorial y 
social al municipio, materializando sus beneficios a la poblacién en general y permitiendo et 

establecimiento de un régimen democratico municipal. 

XVI 

En términos generales, el Programa para la Superacién de la Pobreza 1995-2000 ha tenido 
efectos en la derrama de recursos en la region Cafiadas coadyuvando a elevar los niveles de 

ingreso y calidad de vida de la poblacion. No obstante esto, la magnitud de sus alcances 

finales deben quedar abiertas al analisis y reflexion de investigaciones subsecuentes, toda vez 
que este trabajo solamente comprende tos tres primeros afios de su instrumentacién y que, a 

partir de 1998, la nueva politica social empieza a ofrecer sus posibilidades como instrumento 
del Estado para abatir los rezagos sociales y lograr la unidad nacional con desarrollo social 

para todos los mexicanos. 
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MUNICIPIO Y NIVEL ALUMNOS: ALUMNOS: ALUMNOS: ALUMNOS: PERSONAL ESCUELAS AULAS: 
INSCRITOS EXISTENCIAS | APROBADOS | EGRESADOS DOCENTE 

Al Bi cl oF 

ESTADO. 1,043,257 990,740 848,687 166,878 43.255, 11,508, 38,665 

PREESCOLAR Ed 183,971 147,843 147,668 56,196 6,397 3.611 6,379 
PRIMARIA Fy 680,586 651,101 $53,733 66,913 24,314 6.654 25,015 
CAPACITACION PARA EL 

TRABAJO 9,732 8,480 6,148 1,208 776 95 522 
SECUNDARIA GH 131,674 123,655 100,136 30,090 6.896 880 4545 
PROFESIONAL MEDIO. 5,819 5,042 3,567 4144 638 24 253 

BACHILLERATO. Hy 61,475, 54,619 ‘37,429 11,350 4,234 242 2,150 

“3 | ERTS 
723 723 ar 

PRIMARIA 2.906 2,818 2,177 198 

SECUNDARIA 462 396 333 72 

PREESCOLAR 1,323, 1,283 1,283 489 

PRIMARIA 5,088 4,971 4.260 466 

SECUNDARIA R1 294 260 53 

i JaERRASASGABUTASES 4 
PREESCOLAR 3,225 3.184 3184 1,253 

PRIMARIA, 13,217 12,901 10,097 1,022 617 165, 583 

SECUNDARIA 1,289 t110 782 268 $8 W av 

BACHILLERATO. 309 282 156 Mu 18 2 12 

‘Sie JOC Rao 
6,163 6,163 163 301 

25,364 19,508 299 990 

SECUNDARIA 2423 2,150 1,724 25 93 
BACHILLERATO 1,027 953 755 3 26 

SATAN ARDS E212, 0} S| HID 5: eee SeE |e 2,213 - 5 $52 2 TORR | eae. 
PREESCOLAR 2,391 2,299 2,299 964 192 “ 100 

PRIMARIA 9,275 9,003 7,529 1,008 33 119, 325 
CAPACITACION PARA EL 

TRABAJO 18 18 a 9 Ww 2 8 

SECUNDARIA 1,125, 4,039 88 232 66 18 49 

BACHILLERATO 92 6 29 no 10 1 6 

_ LTOTARMUNIE ARES 345,017 3 $10,879 LOTS bs S106"       

A_/ En ef nivel preescolar 30 raGere 2 los nifios promovidos 
B_f Inctuye personal directive con grupo, adamas pare los niveles de presscolar y primaria incluye promotoras 
C1 La cuantifcacion de escustas esta expresada en torminos de la planta fisica y 0 por tos turnos que otrece un mismo planie! 
0s Se ratiere exchisivamente a las aulas reportadas en tteminos de planta fisica 
EJ tciuys CONAFE, CONAFE infantl CONAFE indigana y centros da desarreito infantil (CEND!) de soslenmmuento particular y por al ISSSTE y la SAGAR 
F _f incksye CONAFE y CONAFE indigena 

G_1 Comprenda generat, pare vabajzdores, iesecundaria y lscrica on gut ramnas: industrial, apropecuaria y pesque:a 
H_1 Comprende generat de tres y das aos y tecnologica en sus rarnas: indusbial y de servicios, apopecuatia, pesquera torestal y pedagdgica 
Fuente: Anuasio Estadiaico del Estado de Chiapas Edicion 1996 INEGIP.P 215-231



  

  

  

  

MUNICIPIOS 
  

  

ALTAMIRANO LA INDEPENDENCIA | LAS MARGARITAS OCOSINGO LA TRINITARIA 

TOTAL DE VIVIENDAS HABSITADAS 2,952 4,907 14,391 21.019 10,659 

OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES 16,886, 27,070 86,425, 12712 57,922 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 2,043 4,206 14,355 20,090 10,688 

VIVIENDAS DE UN CUARTO. S15 954 3.384 4875 1,900 

VIVIENDAS DE DOS CUARTOS. 1,038 1,338 3,048 0.687 3.188 

HABITANTES POR VIVIENDA, 6 6 8 6 5 

HABITANTES POR CUARTO 2 2 3 3 2 

VIVIENDAS CON TECHOS DE LAMINA DE 
CARTON 27 701 2571 4,003 2288 

VIVIENDAS CON PAREDES DE LAMINA DE 
CARTON 58 95 162 aa 536 

VIVIENDAS CON PISO DIFERENTE DE TIERRA 610 2,048 3,159 5.216 3,363 

VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA 1,907 3,385, 11,708 11,845 8.023 

VIVIENDAS SIN DRENAJE 2210 4008 13,016 17.645, 9.787 

VIMIENDAS SIN ELECTRICIDAD 2.187 1,225 9,643 14.200, 3387 

VIVIENDAS PROPUS: 2.792 4,782 12,608 19,441 9,743               

FUENTE. Loa Municipios en Citras Chiapas 1993, Gobsemo de! Estado de Chiapas, S.P.P.. pp. 21,94,117,131 y 211 

 



  

  

  

  

              

MUNICIPIO TOTAL IMSS ISSSTE ISSSTECH A/| SDN B/ 

ESTADO 604,457 346,320 159,110 59,131 39,896 

ALTAMIRANO 38 38 

LA INDEPENDENCIA 26 ov 26 

LAS MARGARITAS 2,083 1,569 514 

OCOSINGO 5,129 2,999 253 1,877 E/ 

LA TRINITARIA 107 107 

TOTAL MUNICIPAL 7,383 (1.2 %)* 4,568 (2.8 %)* 938 (1.6 %)* 1,877 (4.7 %)* 

  

AJ Se refiere a la residencia habitual 

8_/ La poblacién derechohabiente se encuentra distrubuida en zonas militares 

0_/ La poblacién derechohabiente reportada en la edicién anterior corresponde al Municipio de la Concordia 

E_/ Son antendidos en e] Municipio de Comitan 

* Del totai 

Fuente: Anuario estadistico del Estado de Chiapas edicién 1996 INEGI, P.P 187-188 
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