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INTRODUCCION 

La solidaridad en nuestro país, se ha demostrado en 

varios renglones de la vida cotidiana. La solidaridad la 

entendemos como la ayuda que unos a otros nos brindamos, en 

todo momento desde el seno familiar en particular, pasando por 

todas las relaciones que desempeñamos en las acciones diarias 

en cualquiera de los ámbitos sociales en que nos encontremos, 

hasta un plano general, es decir a nivel nacional. 

Actualmente, el término Solidaridad, es común para 

todos nosotros, por el auge que se le ha dado en la presente 

administración a cargo del Lic. Carlos Salinas de Gortari, pero 

no es el tiempo presente el que da importancia a la solidaridad 

en México, sino que solidaridad es lo que nos ha dado identidad 

nacional, porque fue precisamente este sentimiento lo que llevó 

a los gestores de nuestra independencia a dejar a un lado el 

yugo impuesto por los conquistadores; y más tarde, en los 

albores de este siglo, fue solidaridad el sentimiento que unió 

a aquellos hombres que forjaron la lucha revolucionaria. 

La solidaridad, es también, el sentimiento que nos 

une a los mexicanos en todo momento, demostrándose aún más en 

aquellos momentos de desastre y necesidad. Quién no recuerda 



fechas tan presentes en nuestras mentes como lo fueron el 19 y 

20 de septiembre de 1985, en las que dos terremotos sin 

precedente alguno arrazaron con gran parte de la Ciudad de 

México, dejando a su paso, invaluables daños materiales, pero 

sobre todo, incontables pérdidas humanas. Fue entonces cuando 

la solidaridad se dej6 ver, 

habitantes del Distrito Federal, 

la ayuda otorgada por todos 

no sólo por parte de los 

sino que ésta, se reflejó en 

los sectores sociales, a los 

mexicanos que en ese momento requerían de esa ayuda solidaria. 

Es así, que el Gobierno Federal a través de la figura 

del Presidente de la República, particularmente con el Lic. 

Carlos Salinas de Gortari, en su período de gobierno (1988-

1994), se apoya en ese sentimiento y lo toma como bandera de su 

administración para llevar a cabo, loa objetivos trazados en su 

Plan Nacional de Desarrollo, creando el llamado Programa 

Nacional de Solidaridad. 

Y es precisamente, el objetivo del presente trabajo, 

el conocer, analizar y definir, el marco jurídico

administrativo en que se basa el Programa Nacional en mención, 

así corno funciones y atribuciones, que le han sido conferidas, 

con el prop6sito de realizar las propuestas para debida 

reglamentaci6n y operaci6n que le permitan alcanzar cabalmente 

los objetivos planteados en el mismo. 



El presente-_ estudio se encuentra dividido en cuatro 

capítulos, los cuales, contendrán el primero de ellos, breves 

antecedentes de la solidaridad en México; continuando con lo 

que se ha precisado como el Programa Nacional de Solidaridad, 

por parte de la administración del Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, en el segundo capítulo; en el tercero, se asentará un 

análisis de los impactos que a nivel social ha representado el 

programa en estudio; quedando el capítulo cuarto destinado 

para un estudio en particular de la aplicación del Pronasol, en 

el Distrito Federal. 

Deseo hacer hincapié, que el presente trabajo no está 

enfocado en ningún momento a ensalzar acciones que no han sido 

elaboradas, ni mucho menos, logros no alcanzados; pero si deseo 

enfatizar que mi 

que llevar a 

interés es el definir y tratar de demostrar 

cabo un programa con fundamento jurídicow 

administrativo, a nivel nacional con la participación y apoyo 

acertado de todos los que en él intervengan, puede llevarnos a 

alcanzar metas, que nos permitan un desarrollo en todos los 

ámbitos de la vida nacional, aún y cuando dicha metas parezcan 

muy lejanas. 

LA SUSTENTANTE. 
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CAPITULO I 

PUNDAMEN'l'O JURIDICO DEL PRONASOL 



CAP:CTULO :C 

P'lJNDAMENTO JUR:CD:CCO DEL PRONASOL 

1.1. LA CONST:CTUC:CON POL:CT:CCA DE LOS ESTADOS ON:CDOS 

MEX:CCANOS 

2 

Como Ley suprema, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, surgen todas aquellas 

disposiciones que nos rigen en cualquier plano, ya sea 

jurídico o administrativo, no siendo la excepción el tema 

que nos ocupa, por lo que se procederá a realizar un 

breve análisis al contexto en el que se ha de derivar el 

presente estudio de tesis. 

Así tenemos que del análisis de la Constitución 

promulgada en 1857, se observa que en materia económica, 

prevaleció el Liberalismo clásico, el cual establecía la 

no intervención del Estado en el Desarrollo Económico, así 

corno la protección a la propiedad privada, estructura que 

fue modificada, en la Constitución de 1917, adoptando una 

participación activa del Estado en la vida económica del 

país, abandonando el Estado la casi pasividad hasta 
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entonces existente con respecto a obreros y campesinos, 

interviniendo para protegerlos y encauzarlos, esto con la 

creación de los artículos 27 y 123, no sólo reconociendo a 

estos dos sectores fundamentales de la vida nacional 

creando las ahora llamadas garantías sociales. En otras 

palabras, dos elementos fundamentales en 

distribución y consumo de bienes de 

l?. producción, 

s~rvicios, el 

trabajador urbano y el de campo fueron objeto de la 

atención y ayuda estatal. 

No obstante que lo anterior constituye el gran 

logro del Constituyente del 17, la historia posterior de 

México ha señalado la imperiosa necesidad de que el Estado 

alcance una mayor participación en el desarrollo económico 

de la Nación, para satisfacer este requerimiento, algunas 

reformas se consagraron en la Constitución. Y como lo 

señala el maestro Emilio O. Rabasa en su obra denominada 

'Mexicano esta es tu Constitución', "Sin embargo, las más 

de las veces, esa intervención estatal se hizo a través de 

leyes secundarias, reglamentarias de preceptos 

constitucionales como, por ej ernplo, la Ley de Monopolios, 

la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 

económica. Estas normas secundarias surgieron a 

consecuencia de necesidades del momento, sin obedecer a un 
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Plan integral preconcebido y, en ocasiones, careciendo de 

un debido apoyo 

constitucional." (l) 

Por lo que se requería con dicho panorama, para 

legislar de modo coherente y realista en materia económica, 

satisfacer y armonizar dos presupuestos igualmente 

importantes: Respetar la desición de los Constituyentes del 

17, que habían consagrado las bases para que surgiera un 

sistema de economía mixta, por un lado y dar curso a la 

necesidad contemporánea de otorgar una mayor 

participaci6n al Estado en los fenómenos económicos por 

el otro; pero no como totalizador o dictador de todos 

ellos, sino como conductor, planeador, coordinador y 

orientador de los diferentes y a veces contrapuestos 

intereses de distintos sectores de la sociedad. 

1.1. ARTICULO 25 

A consecuencia de lo anterior, y con el propósito 

de atender una realidad nacional, el 3 de febrero de 1983 

se reforma el artículo 25 constitucional, (2)' 

(1) Ra.basa, Emlllo o. Mexicano esta es tu Constitución. Ed. 
Secreta.r~a de Educación Pdblica.. M~ico, 1985. pd.g. 86 
(2) Re.forma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de ~ebrero de 1983. 
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declarándose al Estado, rector del Desarrollo Nacional, 

estableciéndose en el mismo artículo 

metas: 

las condiciones - y 

"Art. 25. Corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y 

su régimen democrático y que, mediante el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará 

la actividad económica nacional y llevará a cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demanden 

el interés general en el marco de libertades que 

otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán con 

responsabilidad social, el sector público, el sector 

social y sector privado, sin menos cabo de otras 

formas de actividad económica que contribuyan al 

desarrollo de la Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera 

exclusiva, las áreas estrátegicas que se señalan en 
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el artículo 28, párrafo IV de la Constitución, 

manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad.y 

el control sobre los organismos que en su caso 

se establezcan. 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores 

social y privado, de acuerdo con la Ley, para impulsar 

y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 

social y privado de la economía sujetándolos a la 

modalidad que dicte el interés público y al uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos, 

ciudando su conservación y el medio ambiente. 

r.a Ley establecerá los mecanismos que faciliten la 

organización y la expansión de la actividad económica 

del sector social; de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La Ley alentará y protegerá la actividad económica que 
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realicen los particulares y proveerá las condiciones 

para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo económico nacional en los 

términos que establece esta Constitución." (3) 

A consideración del Maestro Emilio Rabasa, las 

condiciones y metas, que establece el referido articulo 

fundamentalmente consisten en: 

a) Que sea integral, es decir, que se considere como 

un todo y, hasta donde sea posible, exhaustivo, completo, 

que se cubran todas las partes; 

bl Que fortalezca a la soberanía de la Nación y a su 

régimen democrático. Al crear y manejar una adecuada 

estructura econ6mica. 

Todo ello en beneficio del pueblo, para así 

fortalecer la democracia. 

Por lo anterior, podemos deducir que el Estado es 

el rector del desarrollo nacional, para lo cual debe 

conjuntar, promover y estimular a los sectores público, 

social y privado, así corno impulsar a las empresas del 

sector social y privado. 

(3) Constitucl6n PoJ.ít:lca de J.os Estados unidos Mexicanos. Bd. Trillas, 
Máxico, 1992, pág. 26. 
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1.2. ARTICULO 26 

Para cumplir con el cometido de la planeaci6n del 

desarrollo nacional dentro de un marco jurídico, se 

consigna al Sector Social como integrante fundamental de 

la economía mixta y se reconoce la función social del 

sector privado y la necesidad de crear condiciones 

favorables para su desenvolvimiento. La planeaci6n 

democrática elemento excencial de esta nueva concepción 

queda instituída en el texto del artículo 26 

Constitucional, que señala: 

" Art. 26.- El Estado organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la 

Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidas en esta 

Constitución determinarán los objetivos de la 

planeaci6n. La planeación será democrática. Mediante 

la participación de los diversos sectores sociales, 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al Plan y 

desarrollo. Habrá un Plan Nacional 

los programas de 

de Desarrollo al 
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que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal. 

La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participación y consulta popular en 

el sistema nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación,instrumentación, control 

y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 

Gobiernos de la Entidades Federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a realizar 

para su elaboración y ejecución. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso 

de la Unión tendrá la intervención que señale la Ley". 

(4) 

Las nuevas fracciones XIX y XX que se adicionan 

en febrero de 1982, al artículo 27 Constitucional 

(4) Constltuc16n Pol.!tlca. de los Esta.dos unidos Hexlca.nos. Bd. Pornla, 
H~lco, 1992, pág. 28 
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introducen el concepto de desarrollo rural integral, así 

corno las condiciones para una irnpartición expedita de 

la justicia agraria y el fortalecimiento de la seguridad 

jurídica en el campo, lo que confirma el postulado del 

artículo 26 referido en cuanto al sistema de planeación 

democrática. 

1.2. La Ley de Planeaci6n 

Con la pauta jurídica que nos dan los artículos 

estudiados, podernos prodecer al análisis de la Ley de 

Planeaci6n, para lo cual, se dará un breve antecedente de 

la misma en México. 

Con Plutarco Elias Calles (1924-28) empieza 

cierta formación económica del Estado mexicano, pero 

econ6mica en cuanto a crear infraestructura corno calles, 

caminos, etc. Crea la primera Ley de Planeación que se 

llamó: la "Ley del Consejo Nacional Económica (1928) . 

Emilio Portes Gil, continúa la obra de Calles y 

creó una nueva Ley de Planeaci6n , que se llamó la "Ley 

Sobre Planeación General de la República" (1930), que 

estuvo en vigor hasta 1983. 



l.l. 

En l.934 el Presidente Lázaro Cárdenas expidió su 

Plan Sexenal, siendo éste el primero en la historia <;le 

México, con base en la Ley sobre Planeación General de la 

República; asimismo, sustenta una nueva concepción de dar 

vida al cuerpo normativo constitucional. Para esa época se 

marca. en México el inicio de una transformación del 

Estado en sus funciones, pasando a ser un Estado vigilante 

o administrador de ciertos bienes, tales como el petróleo. 

Es en el período del Lic. Miguel Alemán (l.946-

52), cuando se da un desplegamiento de la intervención 

del Estado en la actividad económica y es precisamente 

cuando se da el famoso desarrollo estabilizador, de 

promoción a la actividad industrial de los particulares y 

se creó la Ley de Fomento a las Industrias Nuevas y 

Necesarias. 

Con el Presidente Adolfo López Mateas (1958-64) 

volvió a la inversión pública, elevó a rango constitucional 

la estatización de la industria eléctrica, consolidó la 

actividad del Estado en materia de asistencia y seguridad 

sociales, por decir algunas, incrementó de gran manera la 

actividad del Estado en materia de salud pública, en 

materia de vivienda, pero siguió el concepto de desarrollo 

estabilizador. 



l.2 

Es en el sexenio del Lic. Luis Echeverría 

Alvarez, en el que se da un considerable aumento a la 

intervención del Estado en la economía, se multiplicaron 

las empresas públicas, los organismos descentralizados que 

llegaron a 250 y de las primeras con fideicomisos se llegó 

a aproximadamente 2 300. Intervinieron en todas las áreas 

económicas de producción y hasta de comercialización. 

Lo anterior, señala el maestro Fauzi Hamdan Amad, 

se desarrolló en un marco extrajurídico, toda vez que la 

Constitución versaba hasta antes de su refonna en l.983, 

sólo de la intervención del Estado en lo estipulado en sus 

artículos 27 y parte del 28. 

Ya en el sexenio del Lic. Miguel de la Madrid, 

quien como sabernos heredó una grave crisis provocada por la 

drástica baja en los precios del petróleo a nivel 

internacional, empezó a reducir la intervención inmesurada 

del Estado, mediante la venta, fusión o liquidación de 

empresas públicas, reducción del presupuesto y una política 

más austera en el ámbito económico. 

La Ley de Planeación vigente (5), abrogó la Ley 

(S) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el S de enero de 
i983. 
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Sobre Planeaci6n General de la República de 1930, de 

conformidad con lo señalado en la fracción XIX-D del 

artículo 73 de la Carta Magna, misma que confiere 

facultades al Congreso de la Uni6n para expedir leyes sobre 

planeaci6n del desarrollo económico y social. 

Con el prop6sito de dar fundamento constitucional 

a esta Ley, el 3 de febrero de 1983, fueron reformados los 

artículos 25 y 26 de la Constitución (6), para quedar como 

se encuentran actualmente, consolidando así la rectoría del 

Estado en materia económica. 

La Ley de Planeaci6n, diremos que se encuentra 

estructurada en siete capítulos, los cuales determinan las 

disposiciones generales que la rigen; el Sistema de 

Planeaci6n Democrática; la Participaci6n Social en la 

Planeaci6n; Plan y Progi·amas; Coordinaci6n, Concertación 

e Inducci6n y Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, que en síntesis señalan que: 

a) Las disposiciones de esta Ley son de orden público 

e interés social y tienen por objeto establecer las normas 

y principios básicos mediante los cuales se llevará a cabo 

(6) Publicada. en el Diario Of1cJ..al de la Federac.idn e1 3 de febrero de 
1983. 



la planeaci6n nacional del desarrollo 

función de esta, las actividades de 
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encauzando, en 

la administración 

pública federal. Asimismo, señala las bases para la 

integraci6n y funcionamiento del sistema nacional de 

planeaci6n democrática, para que el Ejecutivo Federal 

coordine actividades de planeaci6n con las entidades 

federativas; para promover y garantizar la participaci6n 

democrática de los diversos grupos sociales, y para que las 

acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 

objetivos y prioridades del Plan. 

b) La planeaci6n tenderá al fortalecimiento de la 

soberanía, la independencia y autodeterminaci6n nacionales 

en la política, económico y cultural; la preservaci6n y 

perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 

federal y representativo; la igualdad de los derechos, y 

el respecto a las garantías individuales y sociales; el 

fortalecimiento del Pacto Federal y del municipio libre, y 

el equilibrio de los factores de producción. 

c) La planeación nacional del desarrollo se llevará a 

cabo mediante el sistema nacional de planeaci6n democrática 

(Art. 12). 

d) La planeaci6n nacional del desarrollo se coordinará 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la 



definición de 

crediticia. 

las políticas financieras, 
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fiscal y 

En la mencionada planeación participarán todos: 

las diferentes dependencias de la administración pública 

federal, dentro de sus respectivas competencias y 

constituyendo sectores, las entidades paraestatales y los 

diversos grupos sociales. Los diputados y senadores al 

Congreso de la unión también dejarán oir su voz en los 

foros de consulta popular. 

El Ejecutivo podrá convenir con los gobiernos 

estatales su coordinación en el Plan Nacional de 

Desarrollo, satisfaciendo las formalidades que en cada caso 

proceda, y 

e) Es responsabilidad del Presidente de la República 

conducir la planeación nacional del desarrollo, aprobarla y 

mandarla publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

Ese plan no podrá exceder del período constitucional que 

corresponda a cada presidente, pero podrá ser cambiado y 

modificado durante la gestión de cada uno de ellos. 

En resumen, se propone que pueblo y Gobierno 

(Federal y Estatal) colaboren en un gran esfuerzo nacional 
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para elaborar una estructura, un plan, que a ellos mismos 

se aplicará para su desarrollo. 

1.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo da cumplimiento al 

mandato constitucional establecido en los artículos 25 y 26 

(los cuales han quedado descritas), que impone al Gobierno 

de la República la obligación de planificar 

democráticamente el desarrollo nacional. Su razón de ser y 

sus objetivos no pueden emanar de la misma Constitución y 

servir, con respeto y con eficacia, a la realización de los 

anhelos y aspiraciones que la Ley señala. 

Es así que en cumplimiento a lo anterior, dentro 

de los primeros seis meses de su mandato el Lic. Carlos 

Salinas de Gortari, fue presentado ante el H. Congreso de 

la Unión el Plan Nacional de Desarrollo para el período 

1989-1994. Este Plan se logró gracias a una amplia 

participación ciudadana, conociendo las aspiraciones y 

necesidades de la población. 

En este contexto de ideas, los objetivos a nivel 

nacional que se manejan en el mencionado Plan, son: 
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I. La defensa de la soberanía y la promoción de los 

intereses de México en el mundo; 

II. La ampliación de la vida democrática; 

III. La recuperación económica con estabilidad de 

precios; y 

IV. El mejoramiento productivo del nivel de vida de 

la población. 

Es así, como dentro del objetivo último de dicho 

Plan, se encuadra al Programa Nacional de Solidaridad, el 

cual como se verá más adelante sus objetivos particulares 

están dirigidos a conseguir el mejoramiento del nivel de 

vida de la población en general, a través de la creación de 

empleos productivos y bien remunerados; atención a las 

demandas sociales prioritarias; protección del medio 

ambiente y erradicación de la pobreza extrema. 

Por lo que se refiere a las estrategias a seguir 

para lograr los objetivos señalados y en particular al que 

nos ocupa, el Lic. Salinas de Gortari, expresó: "La 

modernización de la economía exige la participación de 

todos. El Estado no puede ni debe ser el único actor. El 

crecimiento y su traducción en bienestar exigen una 

ampliación de las responsabilidades de los distintos 

actores sociales y una más rica vida democrática. Sólo así 
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contaremos con la unidad de esfuerzos para su cabal 

realizaci6n." (7) 

Ahora bien, dentro del Capítulo 6 del Plan 

Nacional de Desarrollo denominado "Acuerdo Nacional para el 

mejoramiento productivo del Nivel de Vida", encontramos el 

punto 6.4, en el que se trata la Erradicación de la Pobreza 

extrema y en el cual se habla ya propiamente del Programa 

Nacional de Solidaridad, definiéndose al mismo como: 

el instrumento que el Gobierno de la República ha creado 

para emprender una lucha frontal contra la pobreza 

extrema, mediante la suma de esfuerzos coordinados de los 

tres niveles de gobierno y los concertados con los grupos 

sociales ... " (8). 

Ahora bien, en el mismo Plan Nacional se señala 

que el Programa Nacional de Solidaridad, se orientará 

principalmente a los pueblos indígenas, a los campesinos de 

escasos recursos y a los grupos populares urbanos que más 

resienten los problemas de las grandes aglomeraciones. Se 

manifiesta de igual manera que las áreas que recibirán más 

atenci6n son las correspondientes a: alimentaci6n; 

(7) Plan Nacional de Desarrollo 1989·199-l. Poder Bjecutivo Federal. 
Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. MAxico. 1989. pág. 98. 
(8) Idem. pág. 127 



regulación en la tenencia de la 

procuración de justicia; apertura 
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tierra y vivienda; 

y mejoramiento de 

espacios educativos; salud; electrificación de comunidades; 

agua potable; infraestructura agropecuaria; y preservación 

de recursos naturales. Señala, que todo esto se hará a 

través de proyectos de inversión recuperables en ambos 

casos, es decir, en el campo y en la ciudad. 

Para cada una de las áreas aludidas, el Plan 

maneja distintas estrategias, a saber: 

Por lo que se refiere a alimentación, se define 

como estrategia a seguir el impulso a la eficiencia en la 

producción de alimentos y el abasto de productos básicos a 

precios accesibles. 

En relación a la regularización de la tenencia de 

la tierra en las colonias populares, se destinará un 

programa especial. 

En el aspecto habitacional, se canalizarán los 

programas de vivienda y los mecanismos crediticios a los 

sectores de la población cuyo ingreso les deja al margen de 

este beneficio. 
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En cuanto a procuración de justicia se refiere, 

se dejarán a un lado las disparidades y desventajas que 

enfrentan los grupos más desprotegidos y en especial los 

indígenas, apoyándose a las comunidades en la preservación 

del derecho tradicional propio y de sus prácticas. 

En el ámbito de la educación, se buscará ampliar 

la cobertura y elevar la calidad del . contenido como 

propósitos fundamentales. Para tal fin se impulsarán 

programas de becas y apoyos para ampliar la equidad en las 

oportunidades. En las comunidades indígenas, se respetarán 

sus costumbres, lenguajes y valores culturales. 

Por lo que hace al apoyo agropecuario, se 

fomentarán programas de incremento de la producción 

mediante estímulos y apoyos concertados. Para ello, se 

utilizarán ampliamente los mecanismos de concertación y de 

participación social en la definición de propuestas y se 

alentará el uso de la mano de obra local para multiplicar 

los beneficios sociales en las propias comunidades. 

En lo referente al impulso a las pequeñas 

industrias, tanto en el medio rural y urbano, mediante 

proyectos de inversión recuperable, se buscará aprovechar 

las habilidades y los recursos existentes. 
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Siendo el cuidado de la salud un punto 

prioritario, principalmente en la población de escasos 

recursos, se rehabilitarán los centros de salud existentes 

y se construirán otros, procurando mantener un suministro 

permanente del cuadro básico de medicinas. 

Para lograr todos y cada uno de los objetivos 

antes descritos, el Lic. Salinas de Gortari, señaló en su 

Plan Nacional los medios a utilizar, los cuales son: 

"El diálogo y la concertación 

fundamentales para la definición de 

serán los pilares 

acciones y de las 

formas de su ejecución, de manera que la población pueda 

decidir y participar en las tareas dirigidas a su propio 

beneficio. 

Se buscará el ágil y eficiente aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y financieros, mediante la 

acción coordinada de las tres instancias de gobierno. Se 

procurará prioritariamente la coordinación con los 

municipios, por ser esta la instancia de gobierno más 

cercana a las necesidades de las comunidades y la 

directamente responsable de la puesta en práctica de las 

acciones. La inducción y la concertación serán vertientes 

fundamentales para conjugar los esfuerzos de la sociedad en 

el combate a la pobreza. 
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Para el eficaz cumplimiento de los propósitos del 

Plan, el Gobierno Federal reorientará el gasto destinado al 

desarrollo regional para que tenga un fuerte sentido 

social. Con estos recursos, más lo que otros sectores y 

los gobiernos estatales y municipales destinen para el 

mismo propósito, se podrán dar pasos firmes contra la 

pobreza. A esto habrán de sumarse las aportaciones de los 

propios beneficiarios" (9) 

1.4 LIBERALISMO SOCIAL 

El Liberalismo en nuestro país tiene sus orígenes 

más puros en Juárez, Ponciano Arriaga, Ignacio Ramirez, 

G6mez Farias y tantos otros que con sus avanzadas políticas 

pugnaban por la desaparición de las desigualdades tan 

marcadas que existían a nivel social y por ende 

económicas, en la cual el trabajador padecía la humillación 

y la injusticia por parte de los poderosos; el comercio 

s6lo favorecía a unos pocos capitalistas y ahogaba al resto 

de la población. 

Arriaga 

Las ideas de liberales mexicanos como Ponciano 

Ignacio Ramírez hacían enfásis en el tema social, 

(9) Idem. pág. 128 
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en la reglamentación del derecho de propiedad y en la 

protección del trabajo, y es por lo que la Constitución 

Mexicana de 1917, es una de las primeras en hablar a nivel 

mundial de un Estado Social de Derecho y en la cual se 

eleva a rango constitucional los derechos de las obreros, 

campesinos y de los grupos sociales más afectados por la 

injusticia y la opresión. 

En este orden de ideas, la Constitución de 1917 

"transformó la doctrina tradicional de los derechos del 

hombre, explicitó nuevas responsabilidades del Estado 

frente a la sociedad y la economía y fue el primer eslabón 

de los que hoy se conoce como Estado Social de Derecho" 

(10). 

El Doctor René Villarreal sintetiza las 

principales definiciones que caraterizan al liberalismo 

mexicano, resumiéndose las mismas en las siguientes: 

11 1. Que la sociedad, la comunidad tiene un valor de 

moral social no por encima o mejor que el individuo sino 

que la comunidad es la que da existencia y garantía plena 

al individuo y sus derechos. 

(lO)De la Madrid, Miguel. El Régimen Constitucional de la Bconom!a 
Mexicana. Ed. Mimeo. México, 1992, pág. 32. 
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2. Que la fortaleza y lá. vigencia del val~r m;,ral del 

individuo y la comunidad se asi~nt~ ~n la·j~~t:i.cia y el 

bienestar individual. 

3. El liberalismo clásico auspició y justificó un 

orden internacional de carácter uniforme, donde se 

disolvieron muchas de las diferencias nacionales. El 

liberalismo social mexicano, fuente inspiradora de la 

Revolución, auspició el surgimiento de un nacionalismo que 

dio perfil y características a las instituciones mexicanas 

al tiempo que constituyó un proyecto de modernización 

integral del país, que logró la integración económica, 

social y cultural de la población y la democratización de 

las oportunidades. 

4. El liberalismo social mexicano en su influencia 

hacia la Revolución inspiró la constitución de un Estado 

que asumía formas de intervención económica a través de su 

poder legal, regulador y de empresas propiedad de la 

nación, para administrar los recursos estrátegicos que la 

Constitución le confía. 

s. La libertad económica, la libre disposición de 

bienes materiales no es una zona exenta de la actividad 
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estatal, sino un objeto de reconocimiento, apoyo, foment , 

protección y regulación por parte del Estado. 

6. El liberalismo social mexicano parte del 

reconocimiento de los derechos individuales, pe.:o 

establecen derechos sociales que coadyuvan -no suprimen o 

inhiben la actividad individual- a la libertid,d 

individual. Las garantías sociales como el derecho a . a 

educación, la vivienda, la salud, etc., implican m 

deslinde del liberalismo clásico que recomienda ·a 

abstención por parte del Estado a intervenir en el ord m 

social o económico_• (11) 

Por lo que a la tesis central a partir de la cu l 

el liberalismo social define el papel del Estado en a 

economía y en el interés público se basa, a consideraci n 

del Dr. René Villarreal en tres grandes aspectos, a sabe : 

"- El fomento a la eficiencia y la regulación de l s 

mercados, al establecer un marco legal y jurídico para l 

funcionamiento adecuado de los mercados, garantizar _l 

cumplimiento de contratos entre particulares, ya sean le 

(J.1) VÍllarreal, Re.ne!. Liberal.ismo Social y Refonna del Estado. 'd. 
Fondo de CUltura Económica, MMlco, 1993, págs. 194, J.95. 
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compra-venta o por la prestación de servicio. Regular 19s 

precios y normas de los servicios públicos y sociales. 

Corregir fallas e imperfecciones del mercado. Desarrollar 

infraestructura económica y cuidar del medio ambiente. 

- Fomento a la equl.dad social a través de un nuevo 

enfoque de la política social y del gasto público. 

- Mantener la estabilidad macroeconómica a través 

de políticas fiscal, monetaria, tasa de cambio, etc. 

- Promover el desarrollo del capital humano." (12) 

De lo anterior, surge la reforma del Estado a ser 

solidario y promotor. El Estado solidario busca en forma 

deliberada el desarrollo social, replanteando la función 

del Estado social en tres rubros: 

a) Reconoce la capacidad de los grupos sociales y 

comunidades para organizarse y para generar alternativas 

productivas; 

(12) VilJ.arreal, René. op. cit. pág. 222 



b) Reconoce que no es 

burocráticos con lo que 

sociales; y; 
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con el crecimiento de aparatos 

deben resolverse las demandas 

c) Desarrolla nuevas formas de financiamiento del gasto 

social no inflacionarias. 

Bajo estas perpectivas el Programa Nacional de 

Solidaridad, se da como un programa específico de combate a 

la pobreza, se fundamenta en un nuevo enfoque con las 

siguientes características: 

- Los programas son definidos o coordinados por los 

propios beneficiarios y no a través de burocracia 

y comisiones. 

- No se apoyan en un funcionamiento inflacionario. 

- El respeto a la voluntad, la iniciativa y la 

forma particular de organización de los distintos 

participantes. 

- La participación de la comunidad en todas las 

decisiones de sus programas. 

- La corresponsabilidad de la comunidad en el logro de 

sus objetivos propuestos. 

- La voluntad de cambios en la comunidad se expresa 

a través de Comités de Solidaridad cuyos integrantes 
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son miembros de la comunidad elegidos 

democraticamente, lo que le da mejor coordinación a 

los esfuerzos conjuntos para la solución de los 

problemas. 
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CAPrTULO rr 

EL PROGRAMA NACrONAL DE SOLrDARrDAD 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SOLrDARIDAD 

La solidaridad en México se encuentra en las 

tradiciones que nos dan identidad nacional y las 

comunidades la ejercen en su vida cotidiana. La 

solidaridad ha sido parte fundamental de nuestra cultura y 

un sustento de la unidad plural del tejido social. 

A lo largo de la historia el pueblo mexicano ha 

luchado por la igualdad, por moderar las diferencias 

inequitativas en el acceso a las oportunidades de progreso 

y por el justo reconocimiento al trabajo realizado. 

Libertad e igualdad son expresiones de un mismo 

compromiso político, y la justicia es el resultado de su 

ejercicio objetivo. La soberanía nacional, como lo 

estipula el artículo 39 de nuestra Constitución, "reside 

esencial y originariamente en el pueblo .. :. " ( 13) , es decir, 
\ 

descansa en la fortaleza de la sociedad, en su nacionalismo 

y bienestar. Soberanía es la realización plena de la 

(13) Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrúa, 
México, 1992, p4g 61. 
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libertad, la igualdad y la justicia para todos los 

mexicanos; en ella fundamenta su autonomía e independencia 

para participar vigorosamente en el contexto internacional. 

El espíritu de mantenernos unidos con base en los 

valores que nos identifican como mexicanos prevaleció en el 

transcurso de las luchas que se desataron para establecer 

las bases de nuestra organización política. La actuación 

de la sociedad y de sus instituciones de gobierno se 

inspira en los anhelos de libertad de los insurgentes que 

inciaron la Revolución de Independencia. En los 

•sentimientos de la Nación• de Morelos se expresa el 

y representación popular principio 

inherentes 

importancia 

a 

de 

la 

soberanía 

democracia, la justicia social y la 

del 

institucionalmente 

social. 

régimen de 

las acciones 

derecho para 

en favor del 

consolidar 

bienestar 

El movimiento de Reforma encabezado por Juárez 

represent6 un momento decisivo en nuestra lucha por la 

libertad, la soberanía y la justicia. La gesta de los 

liberales culminó con el fortalecimiento de la República y, 

lo persistente de su esfuerzo, nos permite entender porque 

la solidaridad es un elemento fundamental para mantener la 

soberanía y la independencia. 



un orden 

garantías 

Por su parte, 

jurídico e 

individuales 
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la Revolución Mexicana establec:j,ó 

institucional que armoniza las 

con los derechos sociales. Por 

ello, en la obra de gobierno es necesario que esté vivo y 

actuante el espíritu de justicia social y democracia que 

impulsó al movimiento revolucionario. 

Actualmente la solidaridad se manifiesta al 

trabajar unidos para alcanzar un propósito definido 

democráticamente por la comunidad. Ello implica un proceso 

de diálogo, concertación de intereses, selección de 

opciones y compartir la decisión de participar con trabajo 

organizado en la dirección de las situaciones vitales del 

bienestar y la producción. 

Como se señaló en el 

Constitución Política que nos 

capítulo anterior, en 

rige está definido 

la 

el 

proyecto nacional que los mexicanos nos esforzamos en 

perfeccionar y que entiende la democracia no sólo como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo. En dicho sistema 

reside la soberanía, y el poder público se instituye para 

su beneficio, con pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos y grupos sociales. 
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El Gobierno de la . República recoge y recrea las 

actitudes y acciones ·solidarias de todos los mexicanos. 

Desde el inicio de su gestión al frente del Poder Ejecutivo 

Federal el Lic. Carlos Salinas de Gortari, propuso a los 

mexicanos tres acuerdos nacionales para impulsar el 

desarrollo del país. 

Estos acuerdos están destinados a la ampliación 

de nuestro régimen democrático, a recuperar el crecimiento 

sostenido de la economía con estabilidad de precios y a 

elevar productivamente el nivel de vida de la población. 

El programa de gobierno expuesto en el Plan 

Nacional de Desarrollo 19 89-1994 define los lineamientos 

generales de acción con los que se trabaja por la soberanía 

y la independencia, por el avance democrático en la vida 

política, por el crecimiento estable y equitativo de la 

economía y por la justicia social. 

Sociedad y gobierno como lo señala el Dr. René 

Villarreal, "se han propuesto llevar a cabo una reforma del 

Estado Mexicano. Una reforma que significa el paso de 

un · Estado propietario y asistencial a un Estado solidario, 

y que también se exprese como modernización de la economía, 

la sociedad y la política en un ambiente plural, creativo y 
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con la participación de las comunidades y de los 

individuos". (14) 

El Estado Mexicano tiene un compromiso deliberado 

y explícito con la justicia social; por ello promueve la 

concertación como medio para definir consensos activos que 

sirvan de base a la participación comunitaria en las obras 

para la introducción de servicios, la construcción de 

infraestructura básica y la ejecución de proyectos 

productivos. Con estos medios de acción eficaces se 

materializa la estrategia de combate a la pobreza. 

Por todo el país se crean gradualmente 

condiciones para que los grupos sociales canalicen sus 

iniciativas y esfuerzos para elevar la inversión y el 

empleo. Se busca incrementar la producción y la 

productividad con calidad y competitividad para que que la 

población en estado de pobreza se incorpore al desarrollo 

del mercado interno y la diversificación de las 

exportaciones en un economía con crecimiento estable y 

sostenido. 

(14) vlllarreal, Reni!. Méxi.co en la era del del capitalismo posmoderno. 
Bd. Fondo de cultura Económica. México, J.991, p4g. 216. 
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La participación social organizada es la claye 

para atender las necesidades más sentidas y avanzar con 

firmeza en la transformación de las condiciones que han 

mantenido a generaciones de mexicanos en el rezago y la 

desigualdad. Un papel más activo de la sociedad para 

elevar el nivel de vida y una relación directa y 

franca entre gobierno y comunidades distingue al proceso 

de modernización en marcha. La solidaridad que promueve el 

Estado se orienta a construir un nuevo piso social y moral 

para el desarrollo. 

"En México se transformaron los ámbitos de acción 

del sector público con la desincorporaci6n de un importante 

número de entidades paraestatales no estrátegicas ni 

prioritarias, y con la redistribución social de los 

recursos obtenidos de estas acciones y de la renegociaci6n 

del débito exterior. Ahora el sector privado despliega su 

creatividad para ampliar las posibilidades de desarrollo y 

competencia internacional". (15) 

El gasto público se programa con un claro sentido 

social y se desregula la economía para facilitar un 

crecimiento estable y sostenido, con empleos productivos, 

(15) Green, Rosario (coord.}, México y sus estrategias internacionales, 
Diana, México, 1.989, pág. SS. 
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control de la inflación y una mejor distribución del 

ingreso. 

Se han introducido cambios de fondo en la 

estructura económica del país para proyectar positivamente 

los intereses de México en el mundo y tornar parte activa en 

la nueva dinámica comercial, financiera, tecnológica e 

industrial. Al mismo tiempo, se fortalecen los recursos y 

capacidades internas para crear los empleos que se 

requieren y producir los bienes que permitan satisfacer las 

necesidades de una población que todavía crece a ritmo 

elevado. 

De igual trascedencia es la nueva dinámica en la 

gestión pública que sale al encuentro de las necesidades y 

de las iniciativas de las comunidades. Los servidores 

públicos establecen directamente con la comunidad acuerdos 

concertados y realizan trabajo corresponsable con la 

ciudadanía. El diálogo y un verdadero espíritu de 

servicios es la actitud que se requiere en los servidores 

públicos que actúan con Solidaridad. 

Estas innovaciones y fortalecimiento del papel 

rector del Estado han permitido recuperar el sentido 

original que le dio la Revolución de 1910. El mejoramiento 
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del nivel de vida de las familias es el criterio que guia.a 

la modernización económica con un sentido nacionalista y 

democrático. 

El liberalismo social mexicano, como se verá más 

adelante, de larga tradición en nuestra historia, ha 

nutrido en su momento a la Revolución y a los gobiernos 

surgidos de este movimiento con hondas raíces populares. 

En la circunstancia actual la modernización refleja nuestra 

decisión de cambiar en libertad y con el acuerdo de la 

naci6n. Se llevan a cabo transfonnaciones en todos los 

ordenes de la vida del país, pero con la participación 

plural y democrática de la sociedad. Se conjuga libertad 

con solidaridad y democracia, apertura con identidad 

nacional, igualdad de oportunidades con justicia, y 

estímulos a la actividad econ6mica con una regulaci6n 

equilibrada del sector público. 

2.2. ACUERDO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1988 

Solidaridad no es un programa definido por la 

burocracia, no se concibió como una estrategia acabada de 

un modelo de planeación. Solidaridad tiene sus orígenes en 

las formas de trabajo y colaboración que lofl mexicanos 

hemos practicado para resolver nuestros problemas 
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esenciales. La solidaridad que se comparte en el seno de 

las familias recoge e integra las diversas corrientes que 

fluyen desde la base misma de la sociedad. En cada pueblo 

comunidad, en cada vecindario o barrio, en los ejidos o en 

las comunidades agrarias, existen actitudes y expresiones 

de solidaridad entre sus integrantes; cada quien aporta lo 

que puede y lo que le corresponde, muchas veces sólo su 

propio trabajo y la firme voluntad de contribuir al 

beneficio colectivo. 

Algunas instituciones solidarias han conservado 

su modelo tradicional, mientras que otras han adoptado 

nuevas fonnas de organización. El tequio, la guelaguetza, 

las mayordomías, las faenas y la mano vuelta, lo mismo que 

los comités de electrificación, las juntas de vecinos o de 

padres de familia, entre otros muchos ejemplos, son muestra 

de la cooperación voluntaria para lograr metas que 

benefician en lo individual y en lo comunitario, 

reforzándose los lazos de unidad, seguridad y reciprocidad, 

tanto en la ayuda, corno en la protección conjunta. 

La solidaridad también se manifiesta frente a la 

emergencia y la adversidad de los desastres naturales, 

prueba de ello, los hechos acaecidos en la Ciudad de 

Mexico, en septiembre de 1985, los cuales fueron aminorados 
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en sus fatales consecuencias por la movilización social que 

auxilia a los más necesitados. La solidaridad supera 

cualquier esfuerzo aislado, la unidad y la participación de 

todos los sectores sociales y econ6micos son nuestro mayor 

recurso para eliminar los rezagos y satisfacer las 

necesidades de quienes no cuentan con los mínimos de 

bienestar. 

"Durante la campaña político-electoral del 

Licenciado Carlos Salinas de Gortari los mexicanos 

demandaron apoyos y estímulos con respeto a sus iniciativas 

y decisiones. El pueblo rechazaba el paternalismo 

ineficiente y burocratizado; las comunidades pidieron 

manejar directamente los programas y los recursos previstos 

para su bienestar, con base en las formas de organización 

que se han dado" (16). 

El Programa es una respuesta a esa demanda. 

Inicio su operación el 2 de diciembre de 1988 como primer 

acto formal del Presidente de la República, definiéndolo 

como un conjunto de acciones inmediatas para mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades indígenas, 

campesinas y de las colonias populares. Dicho acto quedó 

(lD)Pa.rtldo Revolucionario Institucional. Memorias de la ca.mpaffa: 
pol.!tico-eleC'toral del Lic. Carlos Salinas de Gort:ari, 1988, p4g. 211. 
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debidamente plasmado en el Acuerdo por el que se creó la 

Comisión del Programa Nacional de Solidaridad (17). La 

respuesta a estos grupos no podía esperar hasta la completa 

recuperación económica del país, ni tampoco a que surgieran 

poco a poca los proyectos productivos para incorporarse a 

ellos. La decisión fue revertir a la brevedad los rezagos 

sociales más graves y crear condiciones para un proceso de 

mejoramiento integral basado en el trabajo productivo. 

En solidaridad también se tornó en cuenta las 

experiencias obtenidas con el Programa para el Desarrollo 

Rural Integral (PIDER) y la Comisión del Plan para la 

atención de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

( COPLAMAR) . 

Se tiene la convicción de que sólo con la 

participación directa y el trabajo productivo que 

incrementa el ingreso familiar, es como mejorarán los 

niveles de bienestar para erradicar de manera definitiva la 

pobreza en nuestro país. 

(17) Acuerdo publÍcado en e.l Diario oe.icial. de la Federación, el 6 de 
diciembre de 1988. 
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2.3 OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Un gran número de mexicanos vi ven en condiciones 

de pobreza en el campo y en las ciudades. Sus necesidades 

básicas no están adecuadamente satisfechas y presentan 

deficiencias en aspectos esenciales corno nutrición, salud, 

educación, vivienda, medio ambiente, acceso a los servicios 

públicos y empleo productivo. 

La poblaci6n que no satisface los mínimos de 

bienestar son productores con pocos recursos, baja 

productividad y en débil posici6n para retener una 

proporci6n significativa del valor que generan con su 

trabajo. Se distribuyen desarticuladamente en los espacios 

conurbados de las ciudades y en las zonas áridas, 

semiáridas, y ser.ranas, donde ocupan tierras de bajo 

rendimiento y elevado riesgo de siniestridad. La pobreza 

que se expresa también corno injusticia, tiene múltiples y 

complejas causas. Por ello, se actúa en todo el país y las 

acciones se ordenan conforme a las prioridades que fijan 

las comunidades. 

Los pueblos indígenas tienen prioridad por 

encontrarse en condiciones de extrema pobreza, injusticia 

rezago y desventaja. En las zonas indígenas se padecen las 
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carencias más agudas y la más débil presenc;!.a 

institucional. "Subsisten en la actualidad 56 grupos 

étnicos en el país con 7 millones de indígenas 

aproxirnadamente"(lS). El objetivo es transformar en 

potencial productivo las causas de su exclusión del 

desarrollo, con absoluto respeto a SU cultura y 

tradiciones. 

Los campesinos y habitantes del medio rural en 

las áreas semidesérticas y serranas se enfrentan a las 

condiciones adversas del medio natural y viven severamente 

afectados por la incertidumbre y los obstáculos de su 

entorno. En esas condiciones la inversión productiva y los 

servicios no han tenido el impacto esperado, hecho por el 

que continúan sus precariedades y limitaciones. Muchos 

mexicanos emigran de estas zonas en busca de mejores 

oportunidades 

extranjero. 

tanto al interior del país como del 

Para resolver esta situación y frenar el 

obligado flujo migratorio se encauzan las acciones de 

Solidaridad en su apoyo, y se definen conjuntamente 

alternativas de bienestar para sus familias. 

(iB) Fondos Regiona.les de Solidaridad. Guías de Solidaridad. Instituto 
Nacional Indígenista. México, 1993, ~g. 6. 
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Los trabajadores agrícolas migratorios, aunque se 

asientan temporalmente en las regiones agrícolas más 

productivas, no logran superar las condiciones que los 

obligaron a dejar sus lugares de origen. La solidaridad 

debe apoyar a este grupo de productores que hacen posible 

una de las fuentes de riqueza mas importantes de la 

agricultura. 

Las colonias populares de las ciudades han 

crecido aceleradamente a pesar 

irregulares, de la inexistencias 

de los asentamientos 

de servicios y de las 

dificultades de sus habitantes para obtener empleo y un 

ingreso estable. Para estos mexicanos la solidaridad se 

manifiesta como el apoyo largamente esperado para contar 

con servicios básicos, seguridad en la tenencia y uso del 

suelo, educación y opciones de empleo. 

muchos 

Loa jóvenes resienten la falta de oportunidades; 

han visto frustradas sus aspiraciones y no 

encuentran alternativas ocupacionales decorosas. No es 

posible que su capacidad se desperdicie; tenemos que evitar 

que se queden al margen del desarrollo y que caigan en la 

desesperanza. 
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Las mujeres se dedican crecientemente a u~a 

actividad económica y tienen también la responsabilidad del 

cuidado de los hijos y del hogar. Jovenes y mujeres se 

desarrollan en condiciones de enorme dificultad y por ello 

son grupos a los que Solidaridad apoya prioritariamente. 

El Programa Nacional de Solidaridad busca romper 

el círculo vicioso que reproduce y acrecienta 

generacionalmente la pobreza. Alimentación, salud, 

educación, servicios públicos y empleo productivo son 

indispensables para una verdadera justicia social e 

igualdad de oportunidades. 

Los niños son prioridad incuestionable para la 

nación y es un compromiso de sociedad y gobierno establecer 

condiciones permanentes para el desarrollo armónico de su 

potencial. 

La pobreza se manifiesta en todo el territorio 

pero se concentra en áreas y grupos poblacionales 

delimitados. En algunas entidades es la condición social 

predominante, por lo que la atención en esas regiones es 

decisiva, sistemática y de acuerdo con un claro orden de 

prioridades. 
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•El Programa Nacional de Solidaridad opera, en 

todas sus acciones y proyectos, con cuatro principios 

fundamentales: 

10. Respeto a la voluntad, iniciativas y formas 

de organización de los individuos y comunidades. 

El Programa convoca, articula y apoya las 

demandas e iniciativas de solución, no impone 

decisiones ni establece clientelismos o condiciones. Las 

organizaciones adoptan estrategias y métodos de trabajo 

propios para ejecutar los proyectos y las acciones. 

La diversidad del país y de las formas de 

organización comunitaria se reflejan claramente en el 

Programa. 

20. Plena y efectiva participación y organización de 

las comunidades. 

Se participa en el diseño, 

ejecución, seguimiento, control y 

proyectos concertados. 

La participación también 

toma de decisiones, 

evaluación de los 

se expresa como 

trabajo directo, aportación de recursos materiales de la 

región, y vigilancia del manejo de los apoyos para asegurar 
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,-
que beneficien realmente a quienes más lo necesitan. 

Este control y seguimiento comunitario ha recibido el 

nombre de contraloría social. 

Jo. Corresponsabilidad 

Todos los proyectos se definen en convenios que 

especifican las aportaciones, responsabilidades y 

compromisos de las partes. 

Las obligaciones aceptadas se ejecutan con la 

suma de recursos y voluntades expresadas públicamente. 

4o. Transparencia, honestidad y eficiencia en el 

manejo de las recursos. 

Los recursos del Programa son de la nación. Su 

uso debe ser escrupulosamente honesto, transparente y 

público, mediante la intervención de las comunidades en 

su manejo, vigilancia y evaluaci6n de resultados. 

Se estableció un manejo ágil, sencillo y oportuno, sin 

burocratismo ni centralismo. La transparencia y la 

eficiencia se basan en que las decisiones y las acciones 

son instrumentadas directamente por las comunidades." (19). 

(19) Programa. Nacional de Solidaridad. Lineamientos Normativos. 
Instituto Nacional de Solidaridad. México, 1992, pág. 22 
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Con estos cuatro principios se elimina cualquier 

vestigio de paternalismo, populismo, clientelismo, 

condicionamiento político o simulación en el mejoramiento 

del bienestar de la población en estado de pobreza. 

Solidaridad es de todos los mexicanos, no pide ni 

representa claudicar en los ideales políticos de cada 

quien. El programa impulsa la movilización social para 

trabajar unidos por el progreso de los que menos tienen; 

este es el acuerdo fundamental que permite lograr un 

consenso activo y plural por el desarrollo y la justicia 

social. 

La respuesta que Solidaridad recoge para combatir 

la pobreza desde las causas que la originan se expresa en 

tres vertientes de acción: 

lo. Solidaridad para el Bienestar Social 

Mejoramiento inmediato de los niveles de vida con 

enfásis en loe aspectos de salud, alimentación, educación, 

vivienda, servicios básicos y regularización de la 

tenencia de la tierra. 
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20. Solidaridad para la Producci6n 

Oportunidades de empleo y desarrollo de las 

capacidades y recursos productivos de las comunidades, 

con apoyo a las actividades agropecuarias, 

agroindustriales, 

microindustriales. 

pisícolas, forestale~, extractivas y 

3o. Solidaridad para el Desarrollo Regional 

Construcci6n 

impacto regional 

de obras 

y ejecuci6n 

de 

de 

infraestructura de 

programas especiales 

de desarrollo en regiones específicas. 

En estas tres vertientes y con los grupos de 

poblaci6n mencionados se realizan las acciones 

combatir la pobreza. 

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD 

para 

El Presidente de la República defini6 al Programa 

Nacional de solidaridad el primero de diciembre de 1988 

cuando asumió el Poder Ejecutivo Federal, como parte 

importante de 1a política para el mejoramiento productivo 
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del nivel de vida de la población, el cual es uno de l9s 

tres acuerdos nacionales para la modernización y el 

desarrollo del país. Corno se mencionó, el 6 de diciembre 

de 1988 se public6 en el Diario Oficial de la Federación el 

acuerdo por el que se crea la Comisión del Programa 

Nacional de Solidaridad. 

Esta Comisión es el órgano de coordinación y 

definición de las políticas, estrategias y acciones 

emprendidas en el ámbito de la administración pública, con 

el objeto de combatir los bajos niveles de vida y asegurar 

el cumplimiento en la ejecución de programas especiales 

para la atención de los núcleos indígenas y la población de 

las zonas áridas y urbanas en materia de salud, educación, 

alimentación, vivienda, 

proyectos productivos. 

empleo, servicios básicos y 

La comisión es presidida por el Titular del 

Ejecutivo Federal y participan en ella de manera permanente 

los secretarios de Hacienda y Crédito Publico; Comercio y 

Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hidráulicos; 

Desarrollo Social; (antes Desarrollo Urbano y Ecología), 

Educación PÚblica; Salud; Trabajo y Previsión Social¡ 

Reforma Agraria, y de Pesca¡ el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal, y los Directores Generales del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social; Compafiía Nacional de 

Subsistencias Populares; Instituto Nacional Indigenista; 

Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanías; 

Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Forestal. 

La Comisión cuenta con un Consejo Consultivo 

formado por representantes de las dependencias y entidades 

que la integran; por representantes de los núcleos 

indígenas más importantes y de los sectores social y 

privado, así como por especialistas de reconocido prestigio 

en el campo de las ciencias sociales vínculadas con el 

obj etc y funciones de la Comisión. En el Consejo se 

expresan opiniones y propuestas orientadas a definir y 

perfeccionar las bases de concertación en los programas 

instrumentados por la Comisión. 

Se cuenta también con un Comité de Evaluación que 

realiza estudios sobre el impacto social y el económico de 

las acciones ejecutadas. 

Para el desempeflo de sus funciones, la Comisión 

cuenta con un Coordinador General designado por el Titular 

del Eje cu ti vo Federal. La Coordinación General participa 

en el establecimiento de las bases para la firma de los 

Convenios Unicos de Desarrollo (CUD) que el Presidente de 
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la República suscribe anualmente con cada uno de lgs 

Gobernadores de los Estados para formalizar los acuerdos y 

compromisos conjuntos de inversión, 

En los Convenios se define un apartado específico 

para Solidaridad, con el objeto de que en los Comités de 

Planeaci6n del Desarrollo de los Estados y Municipios se 

reunan las autoridades de los tres niveles de gobierno para 

definir, controlar y evaluar los proyectos productivos y 

sociales en que participan las comunidades mediante los 

Comités de Solidaridad. 

El CUD es el instrumento que la Federación y los 

estados han diseñado para convenir prioridades y programas 

de interés común, es el conducto por el cual se ha apoyado 

la descentralización de importantes funciones a las 

entidades y a los municipios. Desde su origen el CUD ha 

sido el medio para fortalecer la capacidad de decisión y 

acción de estos dos niveles de gobierno y, para el Programa 

Nacional de Solidaridad, constituye el elemento fundamental 

para la definición y ejecución de las obras y proyectos que 

comprende. 

De acuerdo con lo establecido en el CUD, en el 

apartado correspondiente a Solidaridad, son los estados y 
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los municipios quienes recogen la demanda social y dan 

forma a los programas a ejecutar. Corresponde a 

Solidaridad fijar las políticas y las estrategias, y es en 

cada entidad federativa donde se seleccionan y jerarquizan 

las obras sociales y los proyectos productivos a los que se 

destinan los recursos del Ramo XXVI "Solidaridad y 

Desarrollo Regional". Se logra así incrementar el monto 

total de las inversiones mediante las aportaciones 

convenidas con cada estado y se evita la dispersión o 

atomización de los recursos, con lo que se impulsa la 

efectiva descentralización a los niveles de gobierno 

estatal y municipal. 

"Solidaridad se conjuga con los diversos 

componentes sectoriales de la política económica y social 

que tienen relación directa con el fomento productivo, el 

bienestar social y la distribución del ingreso. No duplica 

ni excluye a ningún otro programa o esfuerzo de los otros 

niveles de gobierno destinado a elevar el nivel de vida de 

los mexicanos. Con base en el método de trabajo de 

Solidaridad se ha logrado una eficaz coordinación 

institucional, una efectiva descentralización y una 

concertación democrática entre los sectores público, social 

y privado" (20) . 

(20) Idem. ~g. 29. 
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La forma descentralizada con la que opera 

Solidaridad da lugar al funcionamiento de diversos 

meca11ismos de control y seguimiento del gasto público. 

Participa la Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación conjuntamente con las contralorías estatales 

para realizar una minuciosa vigilancia de los procesos de 

asignación de obras y del ejercicio presupuestal. De 

acuerdo con lo que establece el Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, se 

integra un informe trimestral que se entrega en l_os 

términos definidos por la ley a la H. cámara de Diputados. 

También se formula la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

en la que se expresan los resultados del ejercicio 

presupuestal y se hace llegar a la Contaduría Mayor de 

Hacienda del Poder Legislativo. 

Asimismo, como respuesta a la demanda social 

reiterada y como mecanismo adicional para asegurar la 

transparencia del uso del presupuesto, se creó la figura 

del Vocal de Control de Vigilancia dentro de los Comités de 

Solidaridad, para el eficaz cumplimiento de los objetivos 

de la Contraloría Social. 
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"-' Por la prioridad que tiene el gasto social y en 

especial el de Solidaridad para el Gobierno de la 

República; por la forma descentralizada con la que opera en 

los estados y municipios; por el enfásis que pone en la 

parti cipaci6n social; y por las características que los 

grupos sociales le han dado a la forma de decidir y 

ejecutar las obras y proyectos, Solidaridad se ha 

consituído en parte importante de la estrategia de 

modernizaci6n que se realiza en México y que significa, más 

que una política de ajuste o de compensación, un elemento 

esencial de la política económica. 

Anualmente el Gobierno Federal define los 

criterios generales de política econ6mica para la inciativa 

de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de 

egresos de la federación, los cuales son presentados a la 

aprobaci6n de la H. Cámara de Diputados. En los criterios 

y en el proyecto de presupuesto se definen los lineamientos 

globales que guían la política econ6mica y social que 

instrumenta al Plan Nacional de Desarrollo. 

Con base en lo anterior, la Coordinación General 

del Programa formula su presupuesto anual para la 

aprobación de la misma Cámara. Los Gobiernos estatales y 

municipales definen y concertan sus programas productivos y 
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de bienestar en Solidaridad, a fin de ser incluidos en los 

Acuerdos de Coordinación, Convenios de Concertación .o 

Anexos de Ejecución del Convenio Unico de Desarrollo. En 

esos documentos se establecen los proyectos y recursos que 

atenderán las demandas e iniciativas de las comunidades. 

Solidaridad se traduce en un conjunto de 

proyectos de inversión que se financian de muy diversas 

fuentes, entre las que se cuentan con las aportaciones 

directas de los individuos en forma de trabajo, materiales, 

infraestructura disponible y recuperaciones. Con la 

colaboración acordada libremente entre sociedad y gobierno 

se amplían los medios de combate a la pobreza. 

El gasto social autorizado a Solidaridad se ha 

incrementado 

presupuestales, 

asumida para 

sustancialmente y significa, en términos 

el cumplimiento de la responsabilidad 

que en el Presupuesto de Egregos de la 

Federación se otorgue a Solidaridad la más alta prioridad. 

Los costos de operación 

públicas participantes se cargan 

ordinarios, hecho por el que los 

Programa son totalmente aplicados 

de las instituciones 

a sus presupuestos 

recursos asignados al 

a las prioridades y 

grupos de población en favor de los cuales se cre6. 
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Los gobiernos estatales y municipales canalizan 

también importantes montos presupuestales. En las actuales 

condiciones del país los recursos que se destinan a 

Solidaridad son insuficientes por la magnitud de las 

necesidades insatisfechas y el rezago acumulado su 

atención. Sin embargo, los recursos asignados hasta ahora 

no tiene precedente en la historia reciente del país y se 

tiene la firme decisión de incrementarlos a lo largo de la 

presente administración. Esto es de hacerse notar por el 

hecho de que paralelamente se realizan esfuerzos de 

saneamiento de las finanzas públicas y racionalización del 

presupuesto federal, en un contexto de estabilización y 

recuperación gradual del crecimiento de la economía. 

A consideracion de prestigiados economistas 

mexicanos, el Programa no causa ninguna presión 

inflacionaria motivada por expansión monetaria, defícit 

fiscal o excesivo gasto público. Se suman los recursos 

programados para el bienestar social y el mejoramiento 

productivo con un esquema ágil de coordinación entre los 

niveles de gobierno y las entidades paraestatales. 

En congruencia con estos elementos se asignan los 

recursos financieros y demás apoyos directamente a las 

entidades ejecutoras, que son los gobiernos estatales y 
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municipales, así corno a las comunidades organizadas en 

Comités de Solidaridad. 

El Programa se integra de esta forma al sistema 

nacional de planeación democrática, respeta los ámbitos de 

acción y los marcos legales de los estados de la república 

y de la federación, con la flexibilidad necesaria para 

responder al potencial de cada región y localidad. 

Para dar transparencia al presupuesto otorgado 

al Programa Nacional de Solidaridad, el Ejecutivo Federal, 

tuvo a bien girar sus instrucciones a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación para que se creara la 

Contraloría Social. Solidaridad entendida corno el apoyo 

colectivo para alcanzar un objetivo de beneficio común, 

conduce a alentar y consolidar un sistema de vigilancia en 

todas las acciones llevadas a cabo pero, en forma 

primordial, para el control en la aplicación de recursos y 

en la actuaci6n de los servidores públicos, federales, 

estatales y municipales, participantes. En la Contraloría 

Social se abre una nueva opción para la participación 

organizada de la sociedad, ya que no sólo se estimula la 

fiscalización de la ciudadanía sobre las acciones del 

Gobierno, sino la vigilancia social en la misma comunidad. 
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"La aplicaci6n de la Contraloría Social, esta 

orientada a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia de los servidores públicos en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones" (21). 

2.5. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Aunque corno ya se mencionó, la mayoría de las 

Secretarías de Estado, del Ejecutivo Federal se ven 

involucradas con el Programa Nacional de Solidaridad, pero 

la que mayor importancia revierte en la materia que nos 

ocupa en particular es la Secretaría de Desarrollo Social, 

la cual viene a suplir a su antecesora la extinta 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Con el prop6sito de darle un fundamento jurídico-

administrativo a las acciones que venía desarrollando la 

administraci6n del Lic. Salinas de Gortari, en el aspecto 

econ6mico-social, con fecha 25 de mayo de 1992, se crea por 

Decreto Presidencial la Secretaría de Desarrollo Social 

(22), la cual se encuadrada en el artículo 32 de la Ley 

(21)V4zquez Nava, Maria Elena. La Contralor.ta Social y el Programa 
Nacional de Solidaridad. Revista de Auditoría Pública. SECOGEF. Ailo 1, 
No. 1, México, 1993., p4.g. l.9. 
(22) Publicada en el Diario O.fícial de la Federación el 25 de mayo de 
1992. 
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Orgánica de la Admnistraci6n Pública Federal, tenienao 

dentro del ámbito de su competencia entre otros, el 

despacho de los siguientes asuntos: 

"l. Formular, conducir, y evaluar la política general 

de desarrollo social, y en particular la de asentamientos 

humanos, desarrollo regional y urbano, vivienda y ecología; 

II. Proyectar y coordinar, con la participación que 

corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la 

planeaci6n regional; 

III. Coordinar las acciones que el Ejectivo Federal 

convenga con los gobiernos locales y para el desarrollo 

integral de las diversas regiones del país; 

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que 

le señale el Ejecutivo Federal, tornando en cuenta las 

propuestas que para el efecto realicen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y los 

gobiernos locales; así como autorizar las acciones e 

inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en las 

fracciones II y III que ateceden, en coordinación con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de 

fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores 
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social y privado que se deriven las acciones e inversiones 

convenidas, en los términos de las fracciones anteriores. 

VI. Coordinar, concertar y ejecutar programas 

especiales para la atención de los sectores sociales más 

desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los 

pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así 

como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el 

nivel de vida de la población, con la intervención de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y 

municipales, y con la participación de los sectores social 

y privado. 

VII. Estudiar las circunstancias socioecon6micas de 

los pueblos indígenas y dictar las medidas para lograr que 

la acción coordinada del poder público redunde en provecho 

de los mexicanos que conserven y preserven sus culturas, 

lengua, usos y costumbres originales, así como promover y 

gestionar ante las autoridades federales, estatales y 

municipales, todas aquellas medidas que conciernan al 

interés general de los pueblos indígenas; 

VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para 

crear y apoyar empresas que agrupen a campesinos y grupos 

populares en áreas urbanas, 

planeación, programación, 

evaluación; de aplicación, 

a través de las acciones de 

concertación, coordinaci6n, 

recuperación y revolvencia de 
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recursos para ser destinados a los mismos fines; así co~o 

de asistencia técnica y de otros medios que se requieran 

para ese propósito, con la intervención de de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y 

municipales, y con la participación de los sectores social 

y privado;" (23) ... 

Como podemos observar, dentro de las primeras 

acciones y atribuciones de la Secretaría que nos ocupa, se 

encuentran las relacionadas a dar prioridad a la atención 

de las necesidades más apremiantes de las clases más 

desprotegidas y con esto, abatir la extrema pobreza que los 

aqueja. Para dar cumplimiento a dichas, atribuciones, en 

fecha 4 de junio de 1992, se expide el Reglamento Interior 

(24} , que regirá el funcionamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

En el Capítulo I del Reglamento Interior, de la 

referida Secretaría se menciona como Organo Desconcentrado, 

(23) Ley Orgánica de la Adm1nistrací6n Pública. Ed. Sista., México, 
1994, p4gs. 12 y 13. 
(24) Publicado en el Diario O~icial de la Federación, el 4 de junio de 
1992. 
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entre otros a la Coordinación General del Programa Nacional 

de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y al Instituto 

Nacional de Solidaridad. 

Ahora también, en el artículo 3 de dicho 

Reglamento expresa que la Secretaría de Desarrollo Social 

planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los 

objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo, para el logro de las metas de los programas a 

su cargo, así corno de las entidades paraestatales adscritas 

al sector, lo que nos da una pauta más, de carácter 

administrativo en la que ha de encuadrarse el Programa 

Nacional de Solidaridad. 

En cuanto al Capítulo VII del Reglamento que nos 

ocupa, denominado 

artículo 34 se 

11 De los Organos Desconcentrados", en su 

establecen las atribuciones que tendrá la 

Secretaría para contar con los órganos desconcentrados a 

que se refiere el Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, que estarán a cargo de un titular, 

cuya denominación se precisa en cada caso y que tendrán las 

facultades genéricas siguientes: 
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I. Establecer, conforme 

dicte el Secretario, 

a los lineamientos que 

las políticas, normas, 

sistemas y procedimientos, tanto de carácter 

técnico-normativo, como para la administración de 

los recursos humanos, financieros y materiales 

del 6rgano desconcentrado, de acuerdo con sus 

programas y objetivos, asi como con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

Planear, programar, 

y evaluar el 

desconcentrado; 

organizar, dirigir, controlar 

funcionamiento del órgano 

III. Someter en su caso, a la consideración del 

Secretario, los 

procedimientos 

desconcentrado; 

IV. Formular los 

manuales de 

y servicios 

anteproyectos de 

organizacion, 

del órgano 

programas-

presupuesto del órgano desconcentrado y verificar 

su correcta y oportuna ejecución; 

v. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos 

que se requieran para el ejercicio de las 

atribuciones del órgano desconcentrado, conforme 

a la normatividad correspondiente en la materia; 

VI. Formular el programa anual de actividades del 

órgano desconcentrado; 
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VII. Dirigir las actividades del órgano desconcentrado 

y establecer la debida coordinación con las 

unidades administrativas de la Secretaría y del 

sector, para la ejecución de sus programas y 

acciones; 

Por lo que a la Coordinación General del 

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad, sus funciones y atribuciones quedan 

estipuladas en el artículo 40 del multicitado Reglamento. 

Por la importancia que reviste para el presente 

estudio, se enunciaran las atribuciones conferidas al 

Instituto Nacional de Solidaridad, en el artículo 42 del 

Reglamento en comento, las cuales son: 

"Art. 42. El Instituto Nacional de Solidaridad, como 

la Secretaría de 

las siguientes 

I. 

órgano desconcentrado de 

Desarrollo Social, tendrá 

atribuciones: 

Formular y 

investigación, 

llevar a cabo 

capacitación, 

programas de 

información, 

asesoría, apoyo técnico y difusión en materia de 

organización, gestión y participación social; 
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II. Organizar y llevar a cabo todo tipo de eventQs 

tendientes a divulgar los lineamientos del 

Programa Nacional de Solidaridad, así corno 

inducir a una conciencia de solidaridad social; 

III. Promover la participación solidaria de los grupos 

indígenas, rurales y urbanos más desprotegidos, 

en las 

público, 

de vida; 

acciones que lleven a cabo los sectores 

social y privado para mejorar su nivel 

IV. Constituirse en 

dependencias y 

Pública Federal 

organo de consulta para las 

entidades de la Administración 

en acciones de promoción, 

organización 

los gobiernos 

soliciten; 

y capacitación social, así como de 

estatales y municipales que lo 

V. Publicar y difundir, por sí o a través de 

terceros, los estudios, investigaciones y 

materiales que contribuyan al cumplimiento de la 

política de desarrollo social, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables; y 

VI. Las demás que le confiera el Titular del 

Ejecutivo Federal, el Secretario, las que sean 

necesarias para el debido cumplimiento de su 

objeto, así como otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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c A P I T u L o III 

PRONASOL Y SUS BENEFICIOS SOCIALES 
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CAPITULO III 

EL PRONASOL Y SUS BENEFICIOS SOCIALES 

Con el propósito de valorar y analizar los 

impactos sociales que el Programa Nacional de 

Solidaridad ha tenido, se procederá a transcribir los 

Informes de Gobierno que ha rendido ante el Congreso de 

la Unión, el Lic. Salinas de Gortari, relativos al tema 

que nos ocupa. 

3.1.1. PRIMER INFORME DE GOBIERNO 1989. 

El Programa Nacional de Solidaridad está 

actuando ya en todos los estados de la Federación; se 

ejectuaron este año más de 44 mil obras y acciones en 

materia de salud, educación, alimentación, abasto, 

servicios, infraestructura de apoyo y proyectos 

productivos. Estamos, de esta manera, realizando la 

pequeña gran obra que exige la población de escasos 

recursos. Es la acción que responde, en forma directa 

e inmediata, a sus necesidades y anhelos de una vida 

más digna, y es la que apoya el diario trabajo con el 

que asegura su sustento y el de su familia. 
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Hemos concentrado nuestros esfuerzos en las 

comunidades indígenas y campesinas de oaxaca, Chiapas, 

Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, 

Nayarit, Campeche y Zacatecas¡ pero también estamos 

actuando en las colonias populares de Monterrey, 

Guadalajara, Monclova, Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, 

Merida, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Le6n, Irapuato, Celaya, Hermosillo, 

Tijuana, Mexicali, La Paz, Durango y en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México. Destacó el 

Programa Solidaridad para Chalco y Chimalhuacán, dos 

comunidad que tienen más de un millón de habitantes y 

que viven en condiciones incompatibles con el mandato 

de justicia de la Revolución Mexicana: indigna su 

situación y estimula la dignidad de su población¡ 

juntos haremos posible que salgan adelante. 

Firmamos convenios de concertación con 20 

grupos étnicos de todo el país, en los que se definen 

conjuntamente acciones para el bienestar social y para 

el impulso a sus actividades productivas. Se 

rehabilitaron 1,233 albergues para que los niños y 

jóvenes indígenas tengan mejores condiciones de estudio 

y se incrementaron las becas alimenticias. 
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Se aumentó también la cobertura de salud para 

incorporar a dos millones de indígenas y campesinos con 

la construcción y equipamiento de 438 centros de salud, 

de 323 unidades médicas IMSS-Solidaridad y la 

ampliación y rehabilitación de las instalaciones 

existentes. En el ámbito educativo se construyeron más 

de 10 mil nuevos espacios y se rehabilitó parte de la 

infraestructura ya construída. 

Se están atendiendo las demandas de seguridad 

en la propiedad de sus terrenos y de dotación de 

servicios en las colonias populares, hecho sin 

precedente en el país, y se están efectuando obras para 

dotar de agua potable, drenaje, pavimentación y 

electrificación y unidades recreativas y deportivas a 

las colonias populares de toda la República. 

En materia de alimentación y abasto se 

recapitalizarón más de 15 mil tiendas rurales y urbanas 

y se establecieron 459 nuevas tiendas y 138 lecherías 

en comunidades y colonias populares. 

Se está apoyando las actividades productivas 

de los campesinos del semidesierto y de zonas de 
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dificil acceso, con la construcción de caminos, obras 

para la retención de agua y proyectos que responden a 

la experiencia de los propios habitantes del campo, y a 

la vocaci6n de sus recursos naturales. En esto se han 

buscado nuevas alternativas de desarrollo para sus 

regiones. En los trabajos ha sido fundamental la 

participación de los campesinos, como lo fue también 

para electrificar dos mil comunidades rurales a lo 

largo de la nación. 

De igual forma, se continúa promoviendo la 

incorporación de la mujer al trabajo comunitario y la 

de los jóvenes egresados de las instituciones de 

educación superior al trabajo solidario en el medio 

rural y urbano. (25) 

3.1.2. SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 1990 

La pobreza no es una fatalidad. Canalizamos 

más recursos y tenemos mayores oportunidades para 

enfrentarla. Esta en el mandato de nuestras leyes 

erradicarla y existe el reclamo de la sociedad para 

(25) Publicado en el Diario O:ficial de la Federación, el 2 de 
noviembre de 19 89 • 



7l. 

hacer de la lucha contra la pobreza una prioridad 

nacional. Contamos para ello con una enorme capacidad 

productiva de imaginación e iniciativa en todos los 

mexicanos y está vi va su tradición solidaria. Hay una 

voluntad nacional y una clara decisión del gobierno de 

la República para enfrentar la desigualdad, para 

combatirla con decisión y energía. Ese es el sustento 

del Programa Nacional de Solidaridad. 

En México, la solidaridad es una realidad 

profunda entre las familias, en la vida de todas las 

comunidades. Es signo del carácter del mexicano. El 

gobierno de la República promueve, apoya y articula las 

corrientes solidarias de la sociedad y las 

instituciones que las practican. Se suma a ellas para 

enfrentar nuevas y más amplias tareas. 

Solidaridad es ponerle un piso distinto al 

país: es la oportunidad de una nueva sociedad. Esta 

surgiendo una manera diferente de hacer las cosas. La 

erradicación de la pobreza, desde luego, no puede 

confinarse a un programa de gobierno; es una tarea de 

la nación. Por eso el Programa recoge las propuestas 

de trabajo de los grupos participantes; los pueblos 
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los campesinos y los colonos populares; 

promueve su participación organizada. He 

46 giras de trabajo en los estados de la 

y he visitado más de 300 comunidades y 

populares. He establecido un diálogo 

permanente con los que menos tienen. Eso ha permitido 

que a los planteamientos que dieron origen al Programa 

se haya agregado la experiencia en su ejecución. El 

paso de las palabras a los hechos se ha fundamentado en 

cuatro principios generales que rigen todas las 

acciones de Solidaridad: 

El primero es el respeto a las iniciativas de 

las comunidades. Recoge demandas que se convierten en 

proyectos que -por modestos que parezcan- elevan su 

bienestar. 

El segundo es su plena y efectiva 

participación y organización en todas las acciones del 

Programa. Las comunidades aportan recursos e influyen 

en las decisiones en la ejecución y en la evaluación de 

las obras, creando una verdadera contraloría social. 

Los intereses populares se reconocen y no se imponen 

soluciones desde arriba. La solidaridad suma sin 
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sustituir a los participantes. El fortalecimiento de 

sus organizaciones con libertad y autonomía no se 

concede, se busca explícitamente. 

El tercero es la corresponsabilidad. El 

Programa no ofrece nada en forma gratuita. Quienes 

participan en él no piden ni aceptan regalos; nuestro 

pueblo tiene mucha dignidad y sólo reclama apoyos para 

sus legítimas iniciativas. Nunca se ha exigido 

afiliación ni subordinación, y la población se ha 

beneficiado sin distingos. Estos son los hechos. 

y lá 

El cuarto es la transparencia, 

eficiencia en el manejo de los 

la honestidad 

recursos. El 

Programa opera con recursos presupuestales en el marco 

del combate estricto a la inflación, la cual es el 

mayor enemigo de los intereses de la mayoría. El 

Programa no otOTga subsidios unilateralmente ni por 

tiempo indefinido. No genera relaciones de 

dependencia. La concertación es herramienta de trabajo 

permanente e irrenunciable. Con ella se combate la 

discrecionalidad, el autoritarismo y la 

burocratización. No más rigurosas evitan aparatos 

administrativos excesivos, sin menos cabo del control. 
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su totalidad, sin 

Así lo exigen las 

aspiraciones populares, que no aceptan que en su nombre 

se edifiquen instituciones rigídas, ajenas o distantes. 

No hay olvidados para el Programa. La aplicación 

rigurosa de estos cuatro principios nos resguarda del 

populismo y de su mal gemelo, el paternalismo. 

Las acciones 

Solidaridad se conciben 

del 

como 

Programa Nacional 

una inversi6n en 

de 

la 

infraestructura física y social que por BUS 

características propicia la justicia y la democracia. 

Un lugar especial lo ocupa la impartición de justicia, 

que se traduce 

sensiblemente en 

en seguridad y 

el binestar. 

por ello 

Todos 

incide 

estos 

planteamientos tienen ya clara expresión en hechos que 

pueden constatarse. 

para ilustrar la 

solidaridad. 

Que algunos de esos hechos sirvan 

dimensión y el sentido de la 

En materia de salud, en 1990 se inició la 

construcción de 490 nuevas unidades médicas, la de 

cuatro hospital.es generales y seis hospitales rurales; 

se concluirá la construcción de 16 hospitales 
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regio ales. Con ello, más de dos millones de mexicanos 

recib rán atención a la salud. En materia de 

alime tación y abasto, se establecieron en el campo y 

en z nas urbanas más de l, 700 nuevas tiendas. Se 

pusie on en operación 348 cocinas populares. 

En materia de equipamiento urbano, más de 

1,600 colonias populares del país y más de mil sistemas 

en z nas rurales contarán con el servicio de agua 

potab e y drenaje, con lo cual este año tres millones 

de c mpatriotas dejarán de padecer el agobio de 

acarr arla desde lugares distantes, muchas veces en 

hombr s y sin potabilizar. En todos los casos los 

parti ipantes aportaron su iniciativa y su fuerza de 

trabajo, sin regateos, para hacerlo posible. Desde el 

inici del Programa se han electrificado más de 3,500 

coloni s populares y comunidades rurales, dotando de 

este ervicio a cinco millones de mexicanos. El 

esfuer o adicional desplegado por los 

electr cistas permitió que en menos de 

introd1jera el servicio eléctrico en 

trabajadores 

12 meses se 

Chalco y en 

Chimaliuacán, con una población equivalente a la de dos 

estado• de la República. 
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En cuanto a teléfonos y correos, con el 

decidido concurso de sus trabajadores, en este año se 

esta dotando de servicio telefónico a más de l., 300 

poblaciones rurales de más de 500 habitantes, y con 3l. 

mil casetas telefónicas tipo Ladatel y 33 mil aparatos 

convencionales a zonas urbano-populares, beneficiando a 

dos y medio millones de mexicanos. También, se 

intalaron más de cinco mil expendios postales en 

colonias populares y más de 2500 en comunidades 

rurales. 

En este año se han entregado 450 mil 

escrituras en colonias populares por parte de la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra y de los gobiernos estatales, lo cual, sumado a 

lo que se entregó el año anterior, resuelve el 45% de 

la superfir.ie irregular que existía al inicio de mi 

administración. Con este soporte de seguridad se 

invierte en obras de infraestructura urbana como 

pavimentación, banquetas, plazas y espacios deportivos 

que responden al reclamo por ciudades más dignas, más 

humanas. 
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Regularizar la tenencia de la tierra urbana 

es un compromiso social del gobierno de la República. 

Queremos reconocer, así, los derechos legítimos e 

inaplazables del mundo urbano que nuestro desarrollo 

creó, y queremos poner una base de elemental justicia, 

seguridad y estabilidad para ese México nuevo que esta 

ya entre nosotors. Vemos en estos millones de 

compatriotras que viven en nuestras colonias populares 

a los herederos genuinos de aquellos que por la 

posesión de la tierra hicieron la Revolución Mexicana. 

Les respondemos hoy como la ref orrna agraria les 

respondió a sus abuelos campesinos. Como señal de 

solidaridad y compromiso político, regularizamos en el 

marco del derecho la tierra urbana que habitan desde 

hace muchos años, la tierra en la que sueñan y en la 

que se empeñan. Queremos para el México que vendrá una 

estabilidad social de largo plazo equivalente a la que 

el reparto agrario sembró en su momento para todos. 

En materia educativa, en menos de un año se 

han rehabilitado 16 mil 860 escuelas con una alta 

participación de profesores, padres de familia, 

agrupaciones de ingenieros y arquitectos, que sumaron 

sus esfuerzos para emprender esta urgente tarea 
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nacional. Los ayuntamientos se hicieron cargo de la 

administración del Programa, en tanto que su ejecución 

quedo íntegramente en manos de los Comités de 

Solidaridad de cada escuela. Adicionalmente, se 

construyeron 12 mil nuevos espacios educativos para 

responder a demandas nuevas o insatisfechas. 

La atención a la niñez encuentra un capítulo 

especial en el Programa. Hemos iniciado el apoyo a 

niños de familias de pocos recursos para asegurar que 

terminen su educación primaria, otorgando becas y 

despensas a un cuarto de millón de ellos. Hemos 

establecido, además, 450 nuevas lecherías, con lo que 

se incrementan en 50% las que existían al inicio de la 

administración, abasteciendo con leche subsidiada a 

casi un millon de niños. El DIF también ha reforzado 

su acción; atendió integralmente a más de un millón 

250 mil personas en sus asilos, casas de cuna, casas 

hogar y campamentos recreativos. Asimismo, hago de su 

reconocimiento a la labor, muchas veces callada, de 

miles de mujeres que son auténticas 

voluntarias del bienestar. 

promotoras 
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El Programa atiende, con la participación de 

los agricultores, a los jornaleros agrícolas que tienen 

severas deficiencias en sus condiciones de vida y de 

trabajo. También mediante el Programa Mujeres en 

Solidar~dad, impulsa tres mil proyectos que benefician 

a sus participantes corno productoras, trabajadoras y 

administradoras del hogar. Se han incorporado a las 

tareas de solidaridad, con el apoyo de becas, 115 mil 

jóvenes egresados de instituciones de educación 

superior. Dichas becas les permiten cumplir con el 

servicio social en su sentido más profundo. 

Capítulo especial lo constituye la atención a 

los pueblos indígenas. En 1990 se crearon dos fondos: 

el primero destinado al apoyo de su actividad 

productiva y el segundo a la protección y fomento de su 

patrimonio cultural. Ambos quedan totalmente bajo su 

administración mediante representantes electos, sin 

injerencias de autoridades ajenas, beneficiando a so 

grupos étnicos. Así se expresan el respeto y la 

corresponsabilidad, que son también muestra de 

confianza entre nosotros y en nuestro futuro4 
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1350 

baja 

productividad y en zonas de alto riesgo, han recibido 

apoyo del Fondo de Solidaridad para la Producción. 

Estos recursos se administran por los ayuntamientos y 

se entregan directa e individualmente a los 

productores. Se respetan sus decisiones. No se 

imponen patrones de cultivo ni paquetes técnicos; por 

el contrario, se impulsa la incursi6n en nuevas 

actividades que recogen la experiencia de los 

campesinos mexicanos. Al reintegrarse los recursos 

recibidos, estos se quedan para la realización de obras 

productivas o de beneficio colectivo decididas por las 

propias comunidades. Este fondo nos permite romper el 

pernicioso círculo que vinculaba al credito agrícola 

con el siniestro y la cartera vencida, y hacia 

prosperar la corrupción, el ocultamiento y el 

paternalismo. De esta manera el Estado reasume con 

transparencia su apoyo a las zonas de alto riesgo y de 

extrema pobreza. Lo hacemos confiando en la palabra de 

los productores rurales. 

En apoyo directo a los presidentes 

municipales, el Programa ha dotado de fondos a 1426 
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municipios de l.3 estados de la República para 

fortalecer su capacidad de respuesta a las necesidades 

urgentes de sus habitantes. Estos recursos se dedican 

por completo a inversiones avaladas por la comunidad y 

con su participación directa. Estas obras, casi 

siempre pequeñas, resuelven grandes necesidades de la 

vida cotidiana y atienden lo más entrañable de la 

convivencia diaria. 

El Programa de Solidaridad se ejerce a lo 

largo de todo el año pero buscarnos estimular la 

participación de los diversos sectores pero buscarnos 

estimular la participación de los diversos sectores al 

realizar la Primera Semana Nacional de Solidaridad. 

Durante ella hicimos efectivo el compromiso de "palabra 

ofrecida, palabra cumplida". Fue una jornada que 

movilizó amplios grupos y sectores de la sociedad, 

mostrando que la solidaridad es una manera de ser de 

los mexicanos y no solo un programa de gobierno. 

También fue una ocasión importante para evaluar los 

avances y los retos que tenernos que enfrentar. En 

total, se realizaron más de 150 mil actividades en las 

que participaron 10 millones de mexicanos. 
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Solidaridad seguirá trabajando más para 

quienes menos tiene; lo hará con ánimo y carácter 

_plural. El Programa está abierto a todos, sin 

~~Éi?idad de que cambien de bandera o de ideología. 

Los hechos lo demuestran. Sobre esa base hoy lo 

reitero. Respeto las critícas al Programa y las 

analizó con cuidado. Pido, sin embargo, que antes de 

rechazarlo visiten cuando menos una de las colonias 

populares o de las comunidades rurales o indígenas en 

las que se esta aplicando. Convivan con los 

participantes; escuchenlos. Permitan a un grupo de 

mujeres relatar con orgullo como participaron en la 

electrificación ayudando a cargar un poste de luz por 

la ladera en que esta ubicada su vivienda, o a los 

hombres describir como se organizaron para abrir la 

cepa por la que iría la tubería del agua potable; 

escuchen a una maestra relatar la forma como se 

organizaron para volver a dignificar su escuela, o a un 

joven colono señalar con claridad que el programa es 

suyo, no del gobierno. 

Contemplen el brillo en los ojos de un niño 

que ya no necesitara de una vela para alumbrar el libro 

en el que estudia, o a un campesino mostrar orgulloso 
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corno cumplió la palabra empeñada al reintegrar los 

fondos que le fueron prestados. Acudan a la modesta 

v.ivienda en donde sesiona el Comité de Solidaridad, 

dÓnde supervisan el ejercicio de los recursos y se 

ponen de acuerdo en las obras a ejecutar; compartan la 

sencilla pero emotiva celebración de una calle por 

ellos pavimentada, o la tranquilidad que da a una 

familia tener la escritura anhelada durante largos y 

angustiosos años. Participen en la movilización para 

elegir desde la base a los representantes de la 

comunidad; compartan la nueva cultura del respeto y la 

autoestima, de la dignidad y el orgullo de ser sujetos 

y no solo objetos del cambio. Aspectos de la vida 

cotidiana que son comunes para la mayoría de los 

mexicanos y eran aspiración para muchos, hoy se vuelven 

realidad. 

Hay mucho que aprender del pueblo mexicano. 

Hay que convivir con él, sentirlo más alla de la esfera 

propia de cada uno. Se sorprenderían del significado 

que para los mexicanos tienen las pequeñas acciones que 

son grandes realizaciones capaces de convertir el acto 

local en epopeya comunitaria. Es un orgullo servir 
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como Presidente del pueblo de México". (26) 

3,l,3. TERCER INFORME DE GOBIERNO 1991 

No seríamos una generación digna de nuestra 

historia si como sociedad consintieramos la pobreza de 

muchos compatriotas. Los mexicanos son y han sido 

siempre generosos, humanitarios, capaces de ver su 

suerte en la fortaleza de los demás y no es debilidad. 

Este es un hecho de nuestra cultura de nuestro ser más 

íntimo. El mexicano es un pueblo solidario por 

experiencia de siglos, pero también un pueblo digno que 

no quiere obsquesios ni que lo ignoren para resolver 

sus problemas. Quiere ser actor y sujeto de los 

cambios. 

Al inicio de mi gobierno la atención se 

concentró en los rezagos más apremiantes. Necesitabamos 

entonces, y seguimos necesitando, establecer un nivel 

básico por debajo del cual no viva una familia 

mexicana. Es, sencillamente, iluminar la oscuridad con 

energía eléctrica y contrarrestar la insalubridad con 

(26) PUblÍcado en e.l Dlario Oficial de la Federación, el 2 de 
noviembre de 1990. 
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agua potable y drenaje, así corno con la atenci6n cálida 

de los servicios de salud; la inseguridad con 

iluminación y pavimentación; la incertidumbre con 

escrituras públicas; la arbitrariedad con justicia, y 

fundar el futuro de nuestros hijos con escuelas dignas 

que nadie tenga que abandonar, en la primaria, por 

falta de recursos económicos. 

Para afrontar el reto de la justicia hemos 

convocado a la solidaridad y hemos creado un programa 

de gobierno para alentarla y apoyarla, su.mandonas a la 

iniciativa de los grupos de nuestra 

Programa Nacional de Solidaridad, se me 

sociedad. El 

ha dicho a lo 

largo del país, es ya del pueblo, no del gobierno. 

Esta afirmación reiterada expresa que hemos encontrado 

un instrumento adecuado, una forma de trabajo en la que 

se enlazan demanda social y servicio público, 

democracia y actos concretos de justicia del gobierno. 

Ese resultado nos estírnula y nos obliga a avanzar más 

rápido, perfeccionando el funcionamiento del Programa. 

Los grandes aspectos del Programa Nacional de 

Solidaridad nacieron en las comunidades y no en 

escritorios burocráticos; surgieron de la movilización 
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popular de las plazas y calles, de los pueblos y las 

Lo escuche de su propia voz en cada una 

de las 168 giras que he realizado dentro del país desde 

diciembre de 1988. Al atender los servicios básicos se 

sumó, espontáneo, el reclamo y la organización de las 

comunidades. A los servicios indispensables para su 

progreso se unió la demanda de la actividad productiva 

que haga pennanente el bienestar. Solidaridad 

incorporó el reclamo de fuentes de empleo. Ese fue el 

origen de los fondos para la producción, para los 

pueblos indígenas, para grupos de campesinos y 

pescadores .. En unos cuantos meses, uniendonos los 

mexicanos con respeto y trabajo, hemos hecho lo que ha 

muchas naciones les ha tomado decenios. 

En Solidaridad, el mejor discurso son los 

hechos, y estos hablan así: 

Más de 64 mil comités de Solidaridad se han 

establecido en colonias populares, comunidades rurales 

y pueblos indígenas de todo el país, los cuales han 

realizado mas de 150 mil acciones en los casi tres años 

que tiene que operar el Programa. En ese lapso, 

incorporamos a más de seis millones de mexicanos a los 

servicios de salud, y la infraestructura de atención a 
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población abierta se incrementó un 40% respecto de 

1988; ocho millones más de compatrriotas cuentan con 

agua potable; se electrificaron más de 10 mil 

com~~idades, dando este servicio a 11 millones de 

mexicanos; se realizaron trabajos de pavimentación de 

calles en más de tres mil localidades urbanas y 

rurales, y se construyeron, rehabilitaron y mejoraron 

14 mil kilometros de caminos en beneficio de casi dos 

millones de habitantes. 

Asimismo, un millón de 400 mil niños se 

forman en los nuevos espacios educativos construídos; 

se han rehabilitado 50 mil escuelas con la ayuda de 

padres de familia y de maestros mediante el Programa 

para una Escuela Digna; casi un cuarto de millón de 

niños recibe ahora una beca en efectivo para terminar 

su educación primaria sin tener que desertar por falta 

de recursos de sus padres; se le proporcionan despensas 

y atención médica, y más de 350 mil jovenes prestadores 

de servicio social han participado en el desarrollo de 

sus comunidades. 

Se ha más que duplicado el número de 

lecherías populares y casi siete millones de niños 
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tien~h ·acceso a este alimento básico; 27 millones de 

personas cuentan con el. servicio de tiendas populares, 

y con apoyo del Programa se da servicio postal a cuatro 

millones de habitantes de colonias populares y de zonas 

rurales. 

Los fondos municipales de Solidaridad operan 

en 76%- de los municipios del país; más de 600 mil 

campesinos que 

participan en 

Producción; se 

café en 12 

laboran en dos millones de hectáreas 

el Fondo de Solidaridad para la 

apoya también a 190 mil productores de 

entidades de la República y a 86 

organizaciones de productores forestales en 21 estados; 

cerca de mil organizaciones indígenas en 21 entidades 

federativas han emprendido 991 proyectos productivos; 

alrededor de 2,500 indígenas han sido l.iberados con las 

acciones de procuración de justicia, y se ha mejorado 

el 80%- de los albergues indígenas. 

Hemos entregado más 

escrituras a igual número de 

de un millón 

familias en 

200 mil 

colonias 

populares y sólo en tres días entregamos más escrituras 

que en una década. Las escrituras dan a sus poseedores 

un soporte de seguridad que los alienta a invertir 
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incluso en proyectos productivos. Reitero que vemos en 

estos millones de mexicanos que viven en nuestras 

colonias populares a los herederos genuinos de aquellos 

que por la posesión de la tierra hicieron la Revolución 

Mexicana. Les respondemos hoy corno la reforma agraria 

les respondió a sus abuelos campesinos. 

Del 9 al 14 de septiembre se llevó a cabo en 

todo el país la Segunda Semana de la Solidaridad. Más 

de 13 millones de compatriotas participaron en ella, se 

evaluaron los resultados de los programas en marcha y 

se propusieron opciones para mejorar su ejecución. 

Estos son los hechos que ahora integran un 

discurso nuevo, con un contenido diferente: el de la 

corresponsabilidad, la autoestima y la dignidad. Las 

metas alcanzadas por Solidaridad son un ejemplo de la 

capacidad del pueblo organizado y participativo. En 

todos los aspectos de bienestar social estamos 

incrementando los servicios a un ritmo mayor que el 

crecimiento de la población, lo que nos esta 

permitiendo abatir rezagos y atender a los nuevos 

mexicanos que nacen cada afio. 
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Estos hechos, convertidos en un discurso 

nuevo el de la promesa cumplida, nos dan también un 

sustento ideológico nuevo. Esta forma novedosa de 

hacer las cosas, con participacion, con organizacion, 

con verdadero sentido democratice, nas dota de una base 

moral nueva. Por eso es importante el intercambio 

directo de bienes y servicios entre campesinos y 

obreros, una forma de pacto en que ambos ganan y se 

fortalece la nacion en eficacia y equidad. Asi también 

promete vivificar a México la organización territorial 

de Solidaridad en una coordinación nacional. La 

contraloría social de la transparencia financiera al 

Programa y es la manera de ratificar el control 

comunitario de su destino, manteniendo los controles 

presupuestales establecidos por la ley. Solidaridad 

funciona porque entrelaza lo nuevo de nuestra compleja 

sociedad con las prácticas tradicionales y permanentes 

de participación popular que nos ha enseñado la 

historia, y que hoy practican las comunidades. 

Solidaridad es la reforma democrática de las bases 

populares a lo largo de nuestra patria que da una 

dimensión nueva a nuestro nacionalismo. Nos está dando 

la estabilidad y la paz social de largo plazo que 

merece nuestra patria; ha creado nuevos vínculos entre 
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instituciones y servidores públicos, vínculos que son 

parte de la reforma del Estado que propuse a todos los 

mexicanos para acercar la accion del gobierno a la 

sociedad. Solidaridad es el movimiento que emplea el 

lenguaje de los hechos sociales y de la participación 

popular. Por eso, la esperanza que ahora nos rodea 

tiene sólido fundamento. (27) 

3.1.4. CUARTO INFORME DB GOBIERNO 1992 

El Estado cumple, en los hechos, su compromiso 

irrenunciable con la justicia social. Solidaridad, lo 

he afirmado, es la expresión de una forma de ser de 

siempre de los mexicanos que hoy se manifesta en las 

decisiones de la comunidad y en el apoyo respetuoso del 

gobierno. Como mencioné, el Estado ha incrementado en 

70% real los recursos para la superación de rezagos y 

de carencias urgentes en una gran mayoría de los 

municipios del país. Solidaridad ha demostrado ser un 

instrumento eficaz para el ejercicio del gasto social, 

pero es mucho más. Al convertirse ese gasto en agua, 

(27) Publ.lcado en el Diario Oficial. de la Federación, el 2 de 
noviembre de 1991. 
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de salud, 

registrados, 

solidaridad es justicia en los hechos, es aliento a la 

participación y es respeto a la dignidad. 

Las relaciones solidarias tienen un contenido 

claramente participativo. Se abre, así, un espacio 

para el ejercicio de la democracia directa vínculada a 

lo inmediato, a lo cercano y cotidiano. El Pograma 

reconoce y se suma a este espacio de la democracia 

directa, paralela, pero no reñida con las instituciones 

respresentativas. 

En estos cuatro años hemos trabajado para 

llevar más servicios básicos a nuestros compatriotas 

que no tenían acceso a ninguna de ellos: 

- Se han incorporado 5263 mexicanos por día a los 

sistemas de salud. 

- Diariamente se han beneficiado por primera vez 

7719 compatriotas con la introducción de agua 

potable. 

- Se han entregado en promedio 1052 escrituras por 

día. 
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- Se han .. construído diariamente 47 aulas, talleres 

y laboratorios, y se han rehabilitado 50 escuelas 

públicas .Por día durante mi Administración. 

Han recibido cotidianamente el servicio de 

energía eléctrica 9,122 mexicanos. 

Los colonos, con su organización, ha pavimentado 

más de 3, 200 kilometros de calles en colonias 

populares. 

- Hoy, 8, 500 localidades cuentan con el servicio 

de 

8,500 

telefonía rural; cinco mil comunidades rurales y 

colonias populares tienen acceso al servicio 

postal. 

A casi dos años de haber puesto en marcha el 

Programa Niños en Solidaridad, casi 500 mil menores 

reciben una beca en efectivo, despensas y atenci6n 

médica para impedir que abandonen la escuela por falta 

de recursos familiares. 

Con 

integran 591 

instituciones 

el Programa de Servicio Social 

mil jovenes, egresados de 

de educación técnica y superior, 

proyectos de beneficio comunitario. 

se 

las 

en 
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Mediante los Fondos Municipales se atiende al 

87% de los ayuntamientos del país. Con estos recursos 

directos ellos realizaron mas de 60 mil obras con 

elevado efecto social en 25 estados de la República. 

Adicionalmente, se encuentran en operación 14 programas 

de desarrollo regional en 11 estados que más lo 

necesitan, y que benefician a casi nueve millones de 

mexicanos. Los 120 Fondos Regionales para los Pueblos 

Indígenas, en los que participan casi 1,500 

organizaciones propias de esas comunidades, han apoyado 

dos mil proyectos que benefician a los grupos étnicos 

de 4,600 localidades. 

La superación de los rezagos en servicios 

crea una plataforma para combatir la pobreza pero es 

en el ámbito de la producción y el empleo .en el que 

podemos erradicarla. Mediante los Fondos de 

Solrdaridad para la Producción se apoya a más de 620 

mil campesinos que trabajan casi dos millones de 

hectáreas de baja productividad, ubicadas en 15 mil 

localidades; ellos tienen crédito a la palabra que al 

recuperarse, genera una fuente auténtica de desarrollo 

comunitario. La reforma al Artículo 27 y el nuevo 



95 

movimiento campesino encuentran asi una respuesta 

productiva para el campesinado mexicano. 

Se inici6 el Fondo Nacional de Empresas de 

Solidaridad. Con este programa se han creado 2,400 

empresas, 1,240 de ellas integradas con capital de 

riesgo del Fondo Nacional y 1,160 formadas con el apoyo 

de 44 fondos regionales de garantía y financiamiento. 

Han nacido ya los primeros proyectos de ecología 

productiva para apoya a las comunidades que viven de 

recursos que debemos proteger. 

En los programas, la participaci6n de la 

comunidad es su rasgo más destacado. Se busca con ello 

establecer una relación de reRpeto, de respuesta, de 

corresponsabilidad, y así se expande un nuevo 

movimiento de participaci6n y de organizaci6n en el 

país. Hay ya establecidos 100 mil comités de 

Solidaridad. 

comunidades 

La participación directa 

organizadas permite el 

de las 

ejercicio 

transparente de los recursos. La Contraloría Social, 

integrada por miembros de la comunidad, es la base de 

los mecanismos institucionales de vigilancia del manejo 
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claro de cada programa y del cumplimiento de los 

tiempos f_ijados. 

En la Tercera Semana de Solidaridad, 

realizada del 7 al 11 de septiembre, se evaluaron los 

trabajos con las familias y las comunidades, con los 

comités, con los presidentes municipales, con las 

nuevas empresas en Solidaridad. En los cinco días de 

trabajo a lo largo del país, y en 10 entidades 

federativas realizarnos reuniones; hemos recogido 

nuevas orientaciones, maneras de corregir y de avanzar, 

y, también, de comunicar el ánimo que ahora moviliza a 

millones de mexicanos. Todavía tenemos que avanzar más 

en la atención social. En esa semana, y en las 35 

giras de trabajo que he realizado durante este año por 

los estados de la República, he escuchado la demanda de 

ampliar el Programa. La sintesís de su mensaje es el 

reclamo de más obras sociales mediante mayor 

participación y más trabajo. En respuesta a ello 

fortaleceremos el Programa Nacional de Solidaridad, 

respetando la dignidad de las comunidades y alentando 

su orgullo y forteleza. (28) 

(28) PU.b.licado en el Diario OEicial. de la Federación, el 2 de 
noviembre de l992. 
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3.1.S. QUINTO INFORME DE GOBIERNO 1993. 

Más justicia social es el objetivo central de 

la modernización del país. Este es el desafío más 

importante. Por ello, mi primer acto de gobierno fue 

la creación del Programa Nacional de Solidaridad. En 

el combate a la pobreza era preciso establecer una 

forma distinta de trabajo y de concurrencia de todos. 

Durante los últimos cinco años, la inversi6n 

total en Solidaridad asciende a casi 37 mil millones de 

nuevos pesos. En 1993, se contó con más de 7,600 

millones de nuevos pesos. A la fecha se han instalado 

más de 150 mil Comités de Solidaridad a lo largo de 

todo el país. Ellos reciben los cursos y, mediante sus 

propias contralorías sociales, supervisan su manejo 

eficiente, honesto y transparente. El programa nació 

para construir un piso social básico para todo 

mexicano. Ahora construye, además, un segundo piso, el 

de la producción y el empleo, para generar opciones de 

desarrollo económico. 

Se ha ampliado de manera notable la cobertura 

de servicios básicos en practicamente todos los 
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municipios del pais. Hasta 1992 el Programa Escuela 

Digna había beneficiado a 12 millones de niños mediante 

la construcción, el mantenimiento y equipamiento de 

casi 74 mil escuelas. Sólo en el presente año se han 

construido 12 mil aulas y se han rehabilitado más de 37 

mil escuelas. El Programa Niños en Solidaridad, apoya 

este año a casi 750 mil niños de familias de bajos 

ingresos con becas en efectivo, despensas y consultas 

médicas para que terminen su educación primaria. Por 

otra parte, entre 1989 y 1992 se otorgaron becas a casi 

medio millón de egresados de carreras técnicas y 

profesionales, y en 1993 se apoya a 180 mil más, los 

cuales participan en las 

país en la realización 

social. 

comunidades mas pobres del 

de proyectos de bienestar 

Entre 1989 y 1992, IMSS-Solidaridad construyó 

más de 1,100 unidades médicas rurales, incrementando 

con ello la capacidad de atención en casi un 50%, 

respecto a la existencia en 1988. En el presente afio 

se construyen 53 unidades médicas rurales para atender 

a 160 mil personas más. Entre 1989 y 1992, con SSA-

Solidaridad se construyeron 

otros 2,850 centros y casi 

rehabilitaron, ampliaroll 

250 hospitales. Esto 
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peóiu.tió que 2.7 millones de personas adicionales 

tuvieran acceso a los servicios de salud. En el 

período de 1991 a 1992, con el Programa Hospital Digno 

se atendieron más de 100 hospitales en todo el país, y 

en 1993 se habrán rehabilitado las áreas de consulta 

externa y urgencias de más de 190 hospitales. 

Para que las familias asentadas en predios 

irregulares cuenten con la certeza jurídica de ser los 

propietarios del lugar que habitan, en el período de 

1989 a 1992 se otorgaron casi l millón 700 mil 

escrituras en beneficio de igual número de familias. 

Adicionalmente, en este año hemos entregado 

aproximadamente 150 mil títulos de propiedad, lo que 

significó que la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra abatiera en más de 90t el rezago 

estimado hasta 1988, en lotes urbanos de origen ejidal 

o comunal. 

Entre 1989 y 1992 se construyeron, ampliaron 

y rehabilitaron cerca de 6,650 sistemas de agua potable 

y más de dos mil de alcantarillado. En 1993 se han 

construído ampliado y rehabilitado l, 500 sistemas de 

agua potable más y 900 de alcantarillado en 180 
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poblados y 380 colonias populares. Hoy, 13 y medio 

millones de mexicanos adicionales tienen agua potable, 

11 y medio millones más tienen servicios de drenaje, 16 

millones más energía eléctrica. En tan sólo el 

presente año, en casi 450 colonias populares se han 

pavimentado 5,500 kilometros cuadrados de calles. 

Si bien los recursos de Solidaridad son 

federales, se ha ampliado la participación de las 

autoridades municipales. De esta manera, con el 

trabajo de la comunidad y la contribución de los 

gobiernos estatales, en el presente año se han 

ejecutado más de 28 mil obras en el" 96%" de los 

municipios del país, que incluyen la construcción de 

casi 17 mil kilometros de caminos y 1300 kilometros de 

carreteras alimentadoras. 

Los Fondos de Solidaridad para la Producción 

operan ya en 1, 620 municipios en toda la República y 

apoyan con crédito a la palabra a más de un millón de 

agricultores, que trabajan cerca de tres millones de 

hectáreas. Para capitalizar los Fondos y darles una 

mayor perspectiva, las recuperaciones se destinan a la 

formación de cajas de ahorro. En el presente año se 
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establecieron 423 cajas locales. Se ha impulsado la 

creación y consolidación de 9,210 Empresas en 

Solidaridad, que han generado más de 42 mil empleos. 

Entre 1990 y 1992 se establecieron 128 Fondos 

Regionales para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

que agrupan a 726 mil productores de tres mil 

organizaciones. Durante este último año se han 

emprendido más de 1, 200 proyectos que benefician a la 

población indígena de 243 municipios. 

El Programa Mujeres en 

permitido, entre 1989 y 1992, que se 

4,500 proyectos que han mejorado las 

Solidaridad ha 

eje cu taran casi 

condiciones de 

vida de casi 100 mil mujeres de todo el país. En 1993, 

se sumaron mil proyectos productivos adicionales en 

beneficio de 33 mil mujeres de casi mil localidades. 

Asimismo, Solidaridad ha apoyado a más de 100 mil 

jornaleros agrícolas. 

Se continúo aplicando el Programa de Ecología 

Productiva y pusimos en marcha el de Solidaridad 

Forestal, el cual permitirá plantar 100 millones de 

árboles. De esta forma se armoniza la superación de la 



J.02 

pobreza con la protecci6n al medio ambiente. suman ya 

16 los programas regionales que se encuentran en 

operaci6n, abarcando casi 400 municipios de J.2 estados 

y en beneficio de más de nueve millones de habitantes. 

Durante la Cuarta Semana de Solidaridad, y a 

través de las 77 giras de trabajo que durante el año 

realice por todo-el país, he comprobado que Solidaridad 

es de las comunidades y que su futuro esta en ellas. 

En mis visitas al exterior, he verificado que el 

Programa es una experiencia reconocida por diversos 

paises y organismos internacionales. De Solidaridad 

han salido fuerzas para el cambio y más justicia para 

la !'ación. Solidaridad se ha convertido en un nuevo 

movimiento popular, una experiencia de democracia 

directa. Este es un camino firme, propio, adecuado 

para enfrentarse a la pobreza extrema. Unidos, es como 

hemos podido progresar; sumando esfuerzos, avanzamos. 

En los hechos, durante J.994 habrá más solidaridad en 

beneficio del pueblo mexicano. (29) 

(29) Publicado en el Diario Oficial de la Federacion e.l 2 de 
noviembre de l993. 
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3.2. TRES AÑOS DE SOLIDARIDAD 1989-1991 

El Programa Nacional de Solidaridad, ha 

logrado importantes avances en el combate a la pobreza 

extrema en tres años de esfuerzos continuos. En la 

totalidad de los estados del país se han impulsado 

acciones y sus habitantes pueden acreditar con hechos 

las efectividad de la participación comunitaria. 

La suma de estas obras, la dimension de la 

organizacion social, expresada en la integracion de 

Comites y, sobre todo, el impacto efectivo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de millones de 

habitantes de colonias populares y comunidades rurales, 

han quedado plasmadas en la Memorias Estatales de 

Solidaridad 1989-1991, las cuales fueron elaboradas por 

los Subcomités de Evaluación de los Coplades de cada 

entidad federativa. 

Las Memorias constituyen un primer esfuerzo 

de evaluación de los resultados y alcances del Programa 

a nivel estatal. Significaron un amplio proceso de 

consulta y diálogo en el que participaron conjuntamente 

la Contraloría Estatal, la Coordinación del Coplade y 
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la Delegación de la Sedesol, así como representantes de 

las depedencias estatales y federales que intervienen 

en el desarrollo de Solidaridad en cada estado. 

Fueron, asimismo, sancionadas por representantes de 

Comités de Solidaridad, vocales de Contraloría Social y 

autoridades municipales. Este proceso de validación 

institucional y sanción social culminó en cada entidad 

federativa con la ratificación y aprobación de las 

memorias por parte de los titulares del poder ejecutivo 

estatal. 

Las 31. Memorias Trianuales de Solidaridad 

l.989-1.991. fueron entregadas formalmente al C. 

Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, el l.O de septiembre de l.992 durante la Tercera 

Semana de Solidaridad. 

Este esfuerzo fue coordinado conjuntamente 

por la Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación, la Secretaría de Desarrollo Social, y el 

Comité Técnico de Evaluación de Solidaridad. 

Ahora bien, de las Memorias de las entidades 

federativas correspondientes al período l.989-1.991., se 
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concluye que en estos tres años de esfuerzos en el 

combate a la pobre.za; i,"e. han invertido en todo el país 

más de 14.2 billone.s: de pesos. (30) 

. ,. 
:.:·· 

En io~ 31 estados de la República, la 

aplicación de recursos federales y estatales, se ha 

determinado de acuerdo a su impacto en el mejoramiento 

económico y social de las comunidades. 

De la inversión total referida, 8,872.6 miles 

de millones de pesos fueron destinados al rubro de 

Bienestar Social; 3,201.2 a Desarrollo Regional; y 

2,210.8 a Producción, comportándose la inversión en los 

años 1989-1991 de la siguiente manera: 1989: 2,131; 

1990: 4,836.4 y 1990: 7,315; lo que representa un 

aumento porcentual de la inversión de dicho período en 

1989-90, 127% y 1990-91 en un 51%. 

Como resultados del esfuerzo se tuvo que 

232,671 proyectos en 31 entidades federativas; 2,386 

(30) Cifra que corresponde a la suma de los recursos invertidos en 
31 entidades federativas. Comprende tanto los recursos aplicados 
en el marco del Convenio de Desarroll.o Social como la inversión 
adicional de algunos Gobiernos estatales. 
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municipios atendidos con obras y servicios; 62,881 

localidades beneficiadas y se invirtieron en promedio 

por día 13 mil millones de pesos. 

Por lo que hace al rubro de la educación y el 

equipamiento urbano han sido acciones para el bienestar 

social las siguientes: Construcción de más de 57, 000 

espacios educativos; atención a casi so, 000 planteles 

en el marco del programa Escuela Digna; más de 8,300 

colonias populares y comunidades rurales han sido 

beneficiadas con proyecto de agua potable; el servicio 

de energía eléctrica se ha instalado en más de 9, 000 

colonias y comunidades de todo el país. Hacia un 

desarrollo equilibrado han estado dirigidas gran parte 

de las acciones de solidaridad al haberse realizado en 

el desarrollo regional un total de 49,200 proyectos, de 

los cuales se concluyeron el 80%; con fondos 

municipales se realizaron casi 40,000 obras en la gran 

mayoría de los ayuntamientos del país. En el marco de 

los programas de solidaridad para la producción se 

beneficiaron a mas de 1.2 millones de productores; se 

atendieron a casi 3 millones de hectáreas y se 

realizaron mas de 1,300 proyectos en comunidades 

indígenas. 



107 

En estos tres años de acción concertada y 

participativa, el Programa Nacional de Solidaridad ha 

significado unificación de voluntades y 

corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y 

miles de comunidades del país. 

25 estados destinaron más del 50% de su 

inversión total a bienestar social; 12 entidades 

federativas canalizaron más del 25 % de los recursos a 

la estrategia de Solidaridad 

regional; 5 estados invirtieron 

para 

más 

el 

del 

desarrollo 

25% de su 

inversión en los programas de Solidaridad para la 

Producción; se atendió a la totalidad de municipios del 

país con obras y servicios; la inversión per cápita 

promedio a nivel nacional fue de 195, 937 pesos¡ se 

invirtieron por municipio en promedio 6,000 millones de 

pesos y en promedio a nivel nacional se constituyó un 

comité por cada 565 habitantes. 

3.3. SOLIDARIDAD1 LA ACTUAL RELACION ENTRE SOCIBDAD Y 

GOBIERNO 
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Las acciones de Solidaridad forman parte de 

la modernización nacional que impulsa la reforma del 

Estado en México. El Programa incluye a todos los 

sectores de la sociedad y ha motivado una nueva forma 

de realizar las acciones de gobierno. Es un profundo 

cambio que recupera lo fundamental, la participación 

corresponsable de la sociedad y de las instituciones 

públicas centrándose en el municipio libre por ser la 

base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa de la República. 

Uno de los aspectos que destacan en la 

estructura y organización del Programa es que no crea 

aparatos burocráticos. La Coordinación General y la 

Unidad Responsable del Programa son áreas de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional; el apoyo 

institucional en los estados lo proporcionan las 

Delegaciones Regionales de la Secretaría que ya 

existían. 

El Programa Nacional de Solidaridad trabaja 

con estricto respeto al marco legal aplicable y a la 

normatividad que regula el ejercicio y control del 

presupuesto público. Se busca terminar con la excesiva 
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presencia de la administración pública que significaba 

grandes costos y el desaliento a la iniciativa social. 

Por el contrario, se recupera lo fundamental: el 

trabajo corresponsable y el consenso activo de las 

comunidades con las instituciones de gobierno. 

Los grupos indígenas, las comunidades 

campesina y los populares participan directamente 

organizados en comités en todas las etapas de las 

acciones productivas y de bienestar que se realizan con 

el apoyo del Programa. 

Estos comités son resultado de la 

concertación con los pueblos indígenas, campesinos y 

colonos populares para recoger las propuestas 

destinadas a mejorar condiciones de vida. Por lo tanto 

los comités adquieren la forma y estructura que mejor 

responde a las particularidades de cada región y 

localidad. 

Los comités son elegidos en asambleas 

públicas mediante el ejercicio de la 
0

democracia directa 

y se coordinan con las autoridades y sectores sociales 

para definir qué obra o proyecto hacer¡ cómo llevarlo a 
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la práctica; en cuánto tiempo; a qué costo; con qué 

calidad; y c6mo se recuperarán y reinvirtirán los 

apoyos financieros que se proporcionan. 

Los comités ejercen auténtica contraloría 

social en todas las etapas de los proyectos productivos 

y en las obras de bienestar. De esta forma se cumple 

con el propósito de eficiencia, transparencia y 

honestidad en el manejo de los recursos utilizados. 

Los comités de solidaridad están integrados 

por personas elegidas democráticamente en una Asamblea 

General y son responsables directos ante la comunidad 

Regularmente los comités se forman con un 

presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de 

control y vigilancia y los vocales adicionales con 

responsabilidades específicas que la comunidad decida 

elegir. 

Las tareas de los comités son promover la 

participación social en las acciones relacionadas con 

el Programa, convocar a la asamblea para analizar los 

asuntos de interés común y decidir las características 

de los proyectos a realizar, así como coordinar los 
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trabajos y aportaciones que comprometieron los miembros 

de la comunidad. Adicionalmente, se busca que las 

comunidades extiendan el impulso de su organización a 

nuevos aspectos que no eran considerados como de 

,.,interés común. 

Solidaridad tiene un claro sentido político 

de igualdad y justicia social, pero eso no significa 

que tenga una filiación partidista. Se trabaja por 

igual en municipios gobernados por el partido en el 

poder, que en los municipios gobernados por partidos de 

oposición. 

Solidaridad no responde a fines electolares o 

de corto plazo. Las obras sociales y las acciones para 

crear empleos y desarrollar los recursos y capacidades 

productivas de las comunidades y de los individuos 

concretos están dirigidas a las causas que los 

mantenían marginados del progreso. El beneficio es 

real, se queda en las comunidades para el bienestar de 

sus hijos y de las futuras generaciones. 

Solidaridad evoluciona de acuerdo con las 

propuestas y las demandas más sentidas de la población 
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de menores recursos. El nuevo ánimo social y la 

confianza de las comunidades en si mismas quedan de 

manifiesto en las más de 150 mil obras y proyectos 

realizados por los más de 82 mil comités de Solidaridad 

actualmente 

principios 

registrados 

de trabajo 

en todo 

de las 

el país. 

comunidades 

Los 

con 

Solidaridad han despertado en las instituciones de 

gobierno una nueva actitud de servicio más cercana y 

comprometida con los grupos participantes. 

En Solidaridad confluyen desde SUB 

respectivos ámbitos de competencia la mayoría de las 

dependencias y entidades de la administración pública 

en sus tres niveles de gobierno. se trata de un 

esfuerzo de coordinaci6n sin precedentes para una tarea 

de las más alta prioridad. 

La descentralización, los principios, metodo 

y ritmo de operación de Solidaridad consolidan un nuevo 

sustento a los esfuerzos por avanzar en la justicia 

social al promover niveles satisfactorios de bienestar 

para todos los mexicanos con nuevas formas de 
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convivencia que recuperan y proyectan la dignidad de 

los gue menos tienen. 

En este sentido, Solidaridad es un ejemplo 

concreto de como la justicia social esta en el núcleo 

de la reforma del Estado y de la transición a la 

modernidad. Solidaridad es un programa surgido de la 

sociedad y para ella; es un compromiso deliberado y 

explícito del Estado para avanzar en la realidad de los 

derechos sociales que nuestra Constitución Política 

establece. 
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CAPITULO IV 

APLICACION DEL PRONASOL EN EL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO IV 

APLICACION DEL PRONASOL EN EL DISTRITO FEDERAL 

4.1. Lineamientos administrativos del PRONASOL en el 

Distrito Federal 

Como se ha venido estudiando en loa capítulos 

anteriores, el Programa Nacional de Solidaridad ea eje 

de la Política Social del Gobierno de la República que 

impulsa el mejoramiento productivo de loa niveles de 

vida, atendiendo fundamentalmente a los sectores 

sociales en situación de extrema pobreza, como son los 

campesinos, los índigenas y grupos de colonos qµe 

habitan áreas urbanas populares. 

Continuando con loa cuatros principios 

fundamentales que rigen la operación del Programa, 

objeto de esta investigación, que son: El respeto a la 

voluntad, iniciativas y formas de organización de la 

comunidad; el impulso a la participación social; la 

corresponaabilidad, y la transparencia, honestidad y 
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eficiencias en el manejo de los recursos, tenemos que 

Solidaridad en la Ciudad de México es una de las 

vertientes importantes del Programa en el país. 

Para enfrentar con eficacia los problemas 

derivados de la ceoncentración urbana y su acelerado 

crecimiento se ha establecida como método concertar 

todas y cada una de las obras Solidaridad con los 

grupos sociales beneficiados para que los procesos de 

urbanización impliquen también un óptimo 

aprovechamiento de los servicios instalados. 

Por ello, los recursos de Solidaridad en la 

Ciudad de México deben aplicarse observando la exacta 

relación entre las necesidades sociales demandadas y 

las obras a realizar, sin menoscabo de la eficiencia en 

el uso y aplicación de los recursos y de las propias 

obras. 

En la concepción de las acciones, más allá de 

su construcción a través de Solidaridad, deberán 

considerarse, en su caso, los costos responsables de la 

operación, mantenimiento y conservación posteriores así 

como las necesidades de crecimiento para hacer 



lP 

compatible lo existente con las demandas futuras y para 

garantizar la efectiva elevación del nivel de vida de 

la comunidad. 

En el manejo de los recursos de Solidaridad 

en la Ciudad de México será fundamental la intervención 

y cooperación de las comunidades. Para tal fin, la 

capacitación de los Comités de Solidaridad es 

impulssada y de manera asentuada en el Distrito 

Federal, tanto en la ejecución y mantenimiento de las 

obras como en su control y vigilancia, fortaleciendo el 

Programa de Contraloría Social en Solidaridad. 

Los recursos de Solidaridad en la Ciudad de 

México se orientan a atender a la población de más 

escasos recursos y a las zonas con 

marginación, impulsando el objetivo 

mayor índice de 

fundamental del 

Plan Nacional de Desarrollo: el mejoramiento productivo 

del nivel de vida de los mexicanos. Por ello, el 

Programa Nacional de Solidaridad en la Ciudad de México 

se orienta, principalmente, a aumentar la calidad y 

cantidad de los servicios e infraestructura urbana 

básica en aquellas zonas que carecen de ellos o que en 

los últimos años han sufrido procesos severos de 
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deterioro, a mejorar las condiciones de las personas 

que habitan en unidades habitacionales y en vecindades, 

a la rehabilitación y mantenimiento de escuelas y, a 

apoyar proyectos productivos. 

Para consolidar los importantes avances en la 

organización social alcanzados por el Programa Nacional 

de Solidaridad en la Ciudad de México y para elevar los 

niveles de participación social, así como fortalecer la 

identidad y los valores comunitarios y fomentar 

liderazgos comprometidos con las tareas de desarrollo 

social, se establecerá una coordinación estrecha con el 

Instituto Nacional de Solidaridad. 

4.2 Lineamientos Generales 

En el Programa Nacional de Solidaridad en el 

Distrito Federal sólo se incluirá el gasto de inversión 

e indirectos. 

Distrito 

La instancia 

Federal es 

normativa del Programa en 

la Coordinación General 

el 

de 
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Solidaridad es el 6rgano ejecutor son las De1egaciones 

Políticas del Departamento del Distrito Federal. 

El 

organización 

Programa 

Comité de Solidaridad 

social básica para la 

Nacional de 

constituye la 

operación del 

Solidaridad, 

corresponsabilizándose de la programación

presupuestación, de la ejecución de la obra, 

verificación de la aplicación de los recursos y 

finalmente del aprovechamiento de la obra en beneficio 

de la población. Por ello, sólo se incorporarán al 

Programa las obras que cuenten con la participación y 

aceptación de la comunidad, quienes de manera 

democrática -en asamblea general y por votación 

mayoritaria- eligirán a los integrantes de la mesa 

directiva del Comité de Solidaridad respectivo. 

La Coordinación General y las Delegaciones 

Políticas fomentarán, en lo posible, a través de los 

Comités de Solidaridad la participación de la comunidad 

en la ejecución de las obras. 

Los proyectos que se integren al Programa 

Nacional de Solidaridad deberán priorizarse conforme a: 
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rehabilitación, obra complementaria, ampliación y obra 

nueva. En todos los casos las 

significar un beneficio directo 

necesitados del Distrito Federal. 

a 

acciones deberán 

los grupos más 

Los Lineamientos Generales señalados 

complementan las disposiciones que regulan el ejercicio 

del gasto público federal, a través de las leyes y sus 

reglamentos, tales como: Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, Ley de Obras Públicas, 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios relacionados con Bienes Muebles, Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 

Decreto de Aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

Para que sea autorizado cualquier programa u 

obra, deberá presentarse, de antemano, el documento 

definitivo de Cierre de Ejercicio a la Coordinación 

General de Solidaridad. 

4,3. Lineamientos Programáticos 
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Las propuestas de las Delegaciones Políticas 

del Departamento del Distrito Federal para ser 

integradas al Programa Nacional de Solidaridad 

incluirán exclusivamente la ejecución de proyectos y 

acciones que coadyuven a abatir los rezagos sociales en 

las áreas urbanos y rurales menos favorecidas. 

La estructura de financiamiento de cada 

proyecto serA definida tornando en cuenta criterios 

tales como: 

participantes, 

la capacidad 

la rentabilidad 

económica 

social del 

de los 

proyecto, 

costo total de la obra, dificultad técnica y su período 

de maduración. 

En caso de que la comunidad no se encuentre 

en condiciones de hacer la aportación financiera que le 

corresponde, esta podría limitarse a la mano de obra. 

Por ningun motivo las limitaciones económicas 

de la comunidad deben constituir un obstáculo para la 

realización de las obras prioritarias. 

4.4. SUS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
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Entre otros encontramos, los siguierites: 

La comunidad deberá presentar la solicitud de 

obra o el proyecto a realizar por escrito y lo dirigirá 

al Delegado Político del Departamento del Distrito 

Federal, correspondiente. 

- La Coordinación de Solidaridad de la Delegación 

asistirá al lugar donde se pretenda realizar la obra o 

el proyecto para atender las demandas e iniciativas de 

la comunidad que pretendan incorporarse al Programa 

Nacional de Solidaridad. 

La Delegación, en un corto plazo prudente, 

verificará que la obra no este contemplada dentro de un 

programa normal, determinará la factibilidad técnica y 

evaluará el costo beneficio y la prioridad social de la 

demanda planteada por la comunidad. 

- La Coordinación de Solidaridad en la Delegación 

convocará a una asamblea comunitaria donde se informará 

sobre las características del proyecto y firmará, en su 

caso, un Convenio de Concertaci6n entre el Departamento 

del Distrito Federal, a través de la Delegación, los 
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vecinos beneficiarios de las obras, a través del Comité 

de Solidaridad, y -en calidad de testigo- un 

representante de la Coordinación General. 

- A cada proyecto u obra deberá corresponder la 

participación organizada de la comunidad, por lo cual 

la Coordinación General no autorizará la liberación de 

recursos a 

Constitutivas 

representada. 

las 

de 

Delegación 

Comités de 

si en las 

Solidaridad 

Asambleas 

no esta 

- El Convenio de concertación deberá especificar 

el monto total de la obra, las aportaciones acordadas, 

responsables, así como la fecha de inicio y el tiempo 

estimado de ejecución. 

- La Coordinación de Solidaridad en la Delegación 

integrará un expediente del proyecto que incluirá un 

anexo presupuestario, programa de trabajo, directorio 

de los beneficiarios, actas de asamblea, materiales, 

etc. 

- Corresponde a la Deelegación y la Coordinación 

General hacer la verificación de obra: Avances respecto 
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al Programa de Trabajo y cumplimiento de compromisos 

entre otros, para lo cual se establecera un calendario 

de supervisi6n. 

El Departamento del Distrito Federal, con la 

participación de la Coordinación General y por medio de 

la autoridad delegacional respectiva y el Comité de 

Solidaridad, firmarán un acta de entrega-recepción de 

obra y darán por concluídos los compromisos adquiridos 

en el Convenio de Concertaci6n, detenninando en todos 

los casos la participacién del Comité de las tareas de 

mantenimiento y conservación de las obras. 

4.4.1. EL EJERCICIO DEL GASTO 

Es indipensable que la modalidad de ejecución 

(por contrato de obra pública o por administración) se 

determine conjuntamente con el Comité de Solidaridad 

durante el proceso de programación y presupuestación, 

con el objeto de definir el mecanismo a seguir para 

la liberación de recursos. 
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Por lo que hace a obra pública, la 

Coordinaci6n General podrá autorizar que las obras se 

realicen por contrato, siempre que la contrataci6n del 

proyecto y la supervisión -en conjunto- NO EXCEDAN el 5 

% del valor total de la obra. 

caso estará a cargo de la 

realice la obra. 

La supervisión en ningún 

empresa u Organismo que 

En relaci6n a la obra por administración, la 

Coordinaci6n General podrá autorizar el uso de recursos 

de Solidaridad para la realizaci6n de proyectos, la 

dirección y/o supervisión de obra y el arrendamiento de 

maquinaria, siempre que el monto total de estos apoyos 

externos no exceda la cantidad que aporta la comunidad 

para la realización de la obra. 

Con el objeto de estimar la aportaci6n de la 

comunidad, la estimaci6n del costo total de la mano de 

obra deberá hacerse en base al Catálogo Integral de 

Precios Unitarios del Departamento del Distrito 

Federal. 

4 , 5 ESTRUCTURA P'UNCIONAL DEL PRONASOL EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
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4.5.l. COORDINACION DE SOLIDARIDAD DE LA DELEGACION 

Corresponde a la Coordinación de Solidaridad 

de las Delegación, lo siguiente: 

- Recibir y atender las demandas e iniciativas de 

la comunida. 

Instruir a los Promotores de Solidaridad para 

que informen a la comunidad. 

- Gestionar la elaboración del proyecto en el área 

delegacional correspondiente. 

- Presentar informe al Delegado y la coordinación 

General. 

- Recibir vales, evaluar prioridades y compromisos 

contraídos con la comunidad y solicitar, en su caso, 

ministración de materiales. 
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- Gestionar el otorgamiento de asesoría técnica al 

Comité de Solidaridad en la realización de las obras. 

- Evaluar problemas de obra y buscar una solución 

junto con la comunidad. En su caso propondrá a las 

autoridades la suspensión de la obra. 

- Recibir el "Anteproyecto de Obra". Gestionar la 

cotización de la obra, analizar la suficiencia de 

disponibilidad presupuestal y acordar con el Delegado 

lo conducente. 

Asignar programa, elaborar el anexo técnico, 

gestionar el inicio de la obra e informar al Delegado y 

la Coordinación General. 

Recibir reportes de inconformidades (de 

materiales o maquinaria utilizada) y resolver. 

Elaborar reportes de avances de obras y 

turnarlos a la Coordinación General. 
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4.5.2. PROMOTORES DE SOLIDARIDAD 

Corresponde a los promotores de Solidaridad 

lo siguiente: 

- Recibir la información de la obra que requiere, 

realizar una visita al lugar donde se pretende la obra 

e informar, en asamblea 

contenidos, alcances y 

Nacional de Solidaridad. 

con la comunidad, sobre los 

normatividad del Programa 

- Evaluar el cargo de organización y en su caso 

promover la conformación del Comité de Solidaridad y 

verificar que la elección se haga de manera 

democrática. 

- Solicitar la asesoría necesawria al Coordinador 

de Solidaridad de la Delegación para resolver problemas 

planteados. 

Promover y programar con los Comités de 

Solidaridad la firma del convenio de Concertación. 
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Informar al Comité de Solidaridad el tipo de 

trabajo que se efectuará, como supervisarlo y procurar 

la asistencia técnica permanente durante el desarrollo 

de la obra. 

Reportar los avances de su trabajo a la 

Coordinación General. 

4.5.3. LA COMUNIDAD 

- Corresponde a la Comunidad lo siguiente: 

- Ingresar la demanda de obra en la Coordinación 

de Solidaridad de la Delegación. 

- Constituirse en Comités de Solidaridad 

- Firmar el Convenio de Concertación de Obra. 

- Recibir y firmar vales de almacén, recoger el 

material del almacén y comunicarse la Coordinación de 

Solidaridad de la Delegación. 
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- Organización el trabajo de los beneficiarios y/o 

promover sus aportaciones en especie o efecto. 

- Vigilar y procurar que se cumplan los trabajos 

concertados de acuerdo al calendario establecido. 

Ejercer la contraloría Social a través de la 

función de control y vigilancia, vía los Vocales de 

Control y Vigilancia elegidos democráticamente. 

- Participar en las actividades de información y 

capacitación a que sean convocados por la Delegación 

y/o Coordinación General, para una mejor 

instrumentación del Programa Nacional de Solidaridad. 

4.6 Caso práctico del PRONASOL en el Distrito Federal. 

Dentro del desarrollo del presente trabajo, 

se consideró pertinente realizar una investigación a 

los programas apoyados por el Programa Nacional de 

Solidaridad en el Distrito Federal, escogiéndose a la 

Delegación Política de Alvaro Obregón, para ser 

analizada, toda vez, que es una de las delegaciones que 

se ven más afectadas por el excesivo crecimiento 

demográfico, trayéndo consigo el asentamiento irregulnr 
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de viviendas, mismo que acarrea necesidades mayores en 

cuanto al otorgamiento de servicios como son el agua, 

pavimentación,, drenaje, guarniciones, etc. Sobre el 

particular, esta Delegación ha puesto especial enfásis 

en la atención a las ref eridades necesidades que 

requieren la población que ha llegado a residir a la 

misma. 

El análisis de la demanda captada en la 

Delegación, el seguimiento de sus procesos de 

asentamiento y urbanización y la evaluación de sus 

características físicas, sociales econ6micas y 

políticas, muestran la existencia de grandes 

disparidades entre las zonas residenciales, y las zonas 

populares en proceso de consolidación, que presentan 

notables rezagos en la atención de sus múltiples 

necesidades. 

Esta área, que se ha desarrollado en zonas de 

topografía accidentada, es el escenario de un circulo 

vicioso en el que el riesgo físico de los asentamiento 

y la falta de consistencia en las políticas de 

desarrollo y contención del 

urbana, hoy se expresan 

crecimiento de la mancha 

en el atraso en la 
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regularización de la tenencia de la tierra y en el 

dificultad y encarecimiento de la introducción de los 

servicios urbanos básicos. 

Derivado, también de la ocupación de la 10 

barrancas ubicadas en el perímetro delegacional, está 

el problemas de la descarga natural de aguas negras y 

la proliferación de tiraderos clandestinos que 

obstruyen los cauces, dificultando y contaminando la 

recarga acuífera. 

Esta situación es producto de políticas 

sustentadas en criterios coyunturales y prácticas 

corporativas y clientelistas, a través de las cuales se 

promovió el fraccionamiento y la dotación clandestina 

de los servicios. Con el tiempo, el desgaste de los 

liderazgos tradicionales y la insuficiencia y 

encarecimiento del suelo y los servicos han propiciado 

el surgimiento de diversas experiencias de corte 

autogestivo, así como una creciente inestabilidad 

social y política en la jurisdicción. 

Ante este, que por su gravedad, magnitud y 

extensión constituye uno de los problemas prioritarios 
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de la Ciudad, el Departamento del Distrito Federal 

asume el compromiso de aportar soluciones definitivas 

que permitan recuperar la confianza política de la 

población, respondiendo a sus demandas de manera 

integral a través de acciones que sustantiven el 

enfoque constructivo de la modernización propuesto en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

En este sentido, las acciones que integran el 

programa parten del reconocimiento del trabajo 

invertido por las comunidades en la urbanización de sus 

de sus colonias, así corno del respeto a las formas de 

organización g"estadas en este proceso; son, por ello, 

acciones concertadas que alientan la participación 

ciudadana corno fórmula de corresponsabilidad que 

incorpora a los sujetos sociales en su definicón, 

realización y evaluación, reafirma el derecho de los 

ciudadano a la seguridad de un patrimonio familiar e 

impulsa sus prácticas solidarias. 

La Delegación Alvaro Obregón cuenta con una 

superficie de 94. 5 km. 2, de los cuales cerca del 43% 

corresponden a áreas verdes y zonas de reserva 

ecológica y 57%- constituyen la superficie utilizada 
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para habitación y servicios urbanos. En ésta, se 

ubican 270 colonias (incluyen asentamientos no 

formalizados ante la Junta de Vecinos) con una 

población permanente de alrededor de 1,200,000 

habitantes, y una población flotante estimada en otros 

500,000. 

Uno de 1os efecto de la rápida expansión de 

la mancha urbana registrada durante la década que 

concluye, es la ocupación de las zonas no previstas 

para el desarrollo de usos habitaciones, que hoy se 

expresa en la existencia de 560,00 habitantes asentados 

en zonas de diversos tipos y niveles de riesgo, y 3,600 

en zonas de conservación ecológica: 32,000 lotes 

irregulares censados y un déficit de servicios que 

afecta a cerca de medio millón de habitantes. 

A continuación se presenta un desglose de los 

principales indicadores que establecen la dimensión de 

los problemas que serán atendidos por el programa. 

Las 

situaciones 

cuantificado 

estimaciones que siguen reflejan 

alcances se han estudiadas cuyos 

con parámetros de carácter general, se 
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requiere, en algunos casos, ampliar los estudios para 

rectificar o ratificar los supuestos con que se ha 

trabajado. 

ZONAS DE RIEGO 

Cavernas: 3' 100, 000 rn2., distribuidos en 134 

colonias que afectan a 560,000 habitantes. 

Taludes inestables: 78 colonias afectadas, 

con un impacto de 325,000 habitantes. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

Rezago de la regularización en zona urbana: 

25,000 lotes, con una población aproximada de 150,000 

habitantes. 

Rezago 

propiedad social, 

de la 

7,000 

regularización 

lotes, con 

estimada de 42,000 habitantes. 

DEFICIT DE SERVICIOS URBANOS 

en 

una 

zonas de 

población 
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Agua potable: 25, 700 ml. de red secundaria, 

distribuidos en 108 colonias y que afectan a 37, 000 

habitantes. 

Drenaje y alcantarillado: 

secundaria en 107 colonias, que 

habitantes. 

29,200 ml. de red 

afectan a 50,000 

Pavimento: 5'140,800 rn2. En 107 colonias, que 

afectan a 185,600 habitantes. 

Alumbrado público: 2,737 luminarias, para 

servicio de 296,000 habitantes. 

Mantenimiento del Alumbrado: 5,282 

luminarias, para servicio de 767,000 habitantes. 

CONSERVACION ECOLOGICA 

Asentamientos en área de reserva: 600 lotes, 

con una población de 3,600 habitantes. 
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Basura en laderas y barrancas: 16,000 

toneladas, que impacta directamente a una población de 

566,700 personas en 136 colonias. 

OBJETIVOS 

Suprimir el alto riesgo físico en los 

asentamientos humanos ubicados en zonas con cavernas y 

taludes. 

- Preservar las zonas de reserva ecol6gica. 

- Regular el crecimiento de la mancha urbana. 

- Regularizar la tenencia de la tierra. 

Introducir y mejorar los servicios públicos 

en las zonas regularizadas. 

- Dotar de acciones de vivienda a los 

habitantes que serán reubicados en zonas de 

alto riesgo y de reserva ecológica. 

- Impulsar la organizacion y 

corresponsabilidad de los beneficiarios del 

programa, a través de la participación 

ciudadana. 

ESTRATEGIA 
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El universo de atención del programa está 

constituido por 122 colonias que fueron seleccionadas 

con base en los siguientes criterios: 

- Colonias en las que por el bajo nivel de 

ingresos de la población se hace necesaria una 

inversión complementaria a los programas normales de la 

Delegación. 

Colonias con un déficit de cinco o más 

servicios. 

- Colonias que presentan problemas de riesgo 

físico por la existencia de asentamientos humanos en 

zoras de cavernas y/o taludes inestables. 

- Colonias que incluyen asentamientos dentro 

de la zona de conservación ecológica. 

- Colonias incluidas en el censo delegacional 

de lotes pendientes de regularización. 
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La información relativa a cada uno de estos 

aspectos se deriva de la demanda ciudadana captada por 

la propia Delegación, de datos censales y reportes de 

otras dependencias, así como de estudios parciales 

realizados por diversas instituciones. Debe señalarse 

que la variedad de las fuentes y el carácter 

fragmentario de algunas investigaciones hacen necesario 

abrir, dentro del propio programa, un espacio para 

estudios específicos que pe:anitan contar con un 

diagnóstico integral de las condiciones de vida de los 

habitantes de la jurisdicción. 

No obstante, los datos disponibles pe:aniten 

la definición de una estrategia a cumplir dentro de un 

período de diez y ocho meses, que propone operar 

distinguiendo dos etapas: La primera de ellas, en 1990, 

contempla la atención, de manera simultánea de las 

prioridades ya detectadas en cada una de las áreas. 

La segunda etapa, que se desarrollará en 

1991, propone la atención de las carencias no cubiertas 

en la primera etapa más aquellas que arrojen los 

estudios técnicos pendientes, sobre todo en el área de 

geofísica. 
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Al mismo tiempo, la evaluación de la eficacia 

de los esquemas de participación ciudadana aplicados 

durante el primer año, permitirá introducir las 

correcciones que garanticen el cumplimiento de las 

metas y, sobre todo, la consolidación de las 

organizaciones vecinales, las relaciones de solidaridad 

y los mecanismos de concertación generados por el 

propio programa. 

Atender 

seguridad física 

las necesidades 

y jurídica de la 

inmediatas de 

población de más 

escasos recursos y resolver de una manera definitivaa 

la dotación de servicios urbanos básicos, ·1a Delegación 

estará en posición de garantizar programas tales como 

la seguridad, la asistencia social y la conservación 

ecológica para el conjunto de su población. 

Tanto por la magnitud que representa frente a 

los programas habituales de la Delegación, como por los 

beneficios que suponen para el conjunto de la ciudad, 

las acciones que aquí se define, se conciben como parte 

de un programa extraordinario con metas específicas y 
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recursos propios .. ~e incorpora las actividades de otras 

dependencfas y organismos en su universo de atención. 

LINEAS DE ACCION 

Las acciones previstas para la solución 

integral de los problemas planteados en este programa 

se agrupan en las siguientes cinco líneas 

fundamentales: 

a) Regeneración y consolidaci6n de suelos en 

zonas de alto riesgo. 

La definición de esta área como el aspecto 

central del programa Alvaro Obregón se fundamenta en 

estudios realizados por la propia Delegación que 

reportan un sensible incremento en la percepción social 

del riesgo y en la demanda ciudadana correspondiente, y 

en las investigaciones que realizan la Dirección de 

Yacimientos Pe treos de la Dirección General de 

Reordenación Urbana y Protección Ecología y el 

Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 

Autonóma de México, que confirman esta tendencia al 

establecer la existencia de problemas de este tipo, en 
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por lo menos el 60% de la superficie de la Delegación. 

A su vez, esta definición incorpora los criterios 

establecidos por la organización de las Naciones 

Unidas, que ha proclamado la mitigación de los riesgos 

en los asentamientos humanos como prioridad urbanística 

mundial de la década de los 90. 

RECUPERACION Y CONSERVACION ECOLOGICA. 

Las acciones propuestas dentro de este ámbito 

cubren dos objetivos principales: por un lado, la 

preservaci6n de los límites de la zona de conservación 

ecológica de acuerdo con las normas establecidas por la 

Dirección General de Reordenación Urbana y Protección 

Ecológica y la Comisión Coordinadora del Desarrollo 

Rural, y por otro, la recuperación y mejoramiento de 

las áreas verdes en zonas de barranca. 

REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Uno de los efectos del desordenado y rápido 

poblamiento del área de barrancas de la Delegación fue 

la proliferación de asentamientos en predios que se 

incorporan clandestinamente al mercado de vivienda, 
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descontando de éstos, aquellos que el presente programa 

propone solucionar a través de la reubicación, la 

Delegación cuenta con un censo de cerca de 32,000 lotes 

pendientes de regularización. Esta, que es una demanda 

fácilmente atendible en coordinación con la Dirección 

General de Regularización Territorial y la Comisión 

para la Regularización de la Tenenciade la Tierra, se 

asume corno el compromiso gubernamental de dar seguridad 

al patrimonio familiar de los ciudadanos y permitir su 

capitalización. 

INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS URBANOS 

Las acciones previstas en este renglón, 

buscan completar la dotación de servicios urbanos en 

las zonas regularizadas así como mejorar y regularizar 

todos aquellos servicios que han sido introducidos 

mediante mecanismos informales, para ello, debe 

destacarse que si bien este proceso se ha dado muchas 

veces al margen de la ley o incluso contraviniendola, 

también ha sido generador de una experiencia 

organizativa que deber ser reconocida y encauzada, ya 

que la participación directa en el trabajo constituye, 
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también, un elemento fundamental para la identificación 

y apropiación del espacio comunitario. 

REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

El componente de vivienda del programa se 

orienta en tres vertientes: a la promoción y producción 

de vivienda para la población que, por las 

características físicas y legales del suelo, tiene que 

ser reubicada; al apoyo, mediante programas de 

mejoramiento, para la consolidación de la vivienda en 

zonas regularizadas, y a la regularización de las 

construcciones edificadas al margen de la normatividad 

vigente. 

Con el sentido anterior, y tomando en cuenta 

la capacidad de endeudamiento de la población, se 

propone: por un lado, trabajar con los fideicomisos de 

vivienda en las líneas de crédito para lotes y 

servicios, vivienda progresiva y terminada y apoyo a la 

autoconstrucción y por el otro, ampliar el programa de 

regularización de construcciones operado por la· 

Delegación. 



145 

En sintesís, tenemos: 

COLONIAS QUE RECIBIRAN 5 O MAS ACCIONES 122 

POBLACION BENEFICIADA 503, 808 

SERVICIOS POR FAMILIA 2.52 

SERVICIOS POR COLONIA 6.85 

Las colonias beneficiadas son: 

Acuilotla 
Alpes 2a. Ampliación 
Alpes Ampliación 
Arturo Gamiz 
Arturo Martínez 
Arvide 
Ave Real 
Ave Real Ampliación 
Barrio Norte 
Batan 
Bejero 
Belem de las Flores 
Bonanza 
Canutillo 
Canutillo 3a. Sección 
Corpus Christy 
Corpus Christy 1er. reacomodo 
Corpus Christy 20. reacomodo 
Corpus Christy Ampliación Xocomecatla 
Desarrollo Urbano Alvaro Obregón 
Dos Rios 
Dos Rios Ampliación 
El Bosque Ampliación 2a. Sección 
El Capulin 
El Cuernito Reacomodo 
El Encino 
El Mirador 
El Piru "Santa Lucia" 
El Pirul 
El Pirul la. Ampliación 
El Pirul 2a. Ampliación 



El Pocito 
El Rodeo 
El Ruedo 
Francisco Villa 
Garcimarrero 
Golondrinas la. Sección 
Golondrinas 2a. Sección 
Hidalgo Ampliación 
Hogar y Redención 
Hogar y Redención Ampliación 
Hueytlate 
Jalapa 
Jalapa Ampliación 
Jalapa Calzada 
Jalapa El Grande 
Jalapa Tepito 
La Arana · 
La Cañada la. y 2a. Sección 
La Cañada Ampliación 
La Conchita 
La Joya 
La Martinica 
La Mexicana 2a. Ampliación 
La Milagrosa 
La Pera Reacomodo (juristas) 
La Pera (Ponciano Arriaga) 
La Polvera 
La Presa 
La Presa Secci6n Hornos 
Ladera Grande 
Las Aguilas Ampliación 
Las Aguilas Ampliación lo. y 2o. parque 
Las Aguilas Ampliación 3er. parque 
Las Aguilas Sección Hornos 
Liberales de 1857 
LLano Redondo 
Lomas de Becerra 
Lomas de Capula 
Lomas de Chamontoya 
Lomas de la Era 
Lomas de los Cedros 
Lomas de Puerta Grande 
Lomas de Puerta Grande Reacomodo 
Lomas de Santo Domingo 
Lomas del Capulin 
Los Cedros 
Miguel Gaona Armenta 
Milpa del Centro 
Molino de Santo Domingo 
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Ocotillos 
Olivar del Conde la. Sección Ampliación 
y Reacornodo 
Olivar del Conde 2a. 
Olivar del Conde 2a. 
Olivar del Conde 3a. 
Olivar del Conde 4a. 
Olivos 
Palmas Axotitla 
Paraiso 
Paraje El Caballito 

Sección 
Sección 
Sección 
Sección 

Piloto Adolfo López Matees 

Ampliación 
Rea corno do 
Ampliación 
Palmas 

Piloto Adolfo López Matees Ampliación 
Presidentes 2da. Ampliación 
Primera Victoria 
Primera Victoria Sección Bosques 
Puente Colorado 
Puente Colorado Ampliación 
Punta de Cehuayo 
Rincón de la Bolsa 
San Bartola Ameyalco 
San Clemente 
San Gabriel 
Santa Fe Casco 
Santa Lucia 
Santa Lucia Reacomodo 
Santa Rosa Xochiac 
Tecalcapa 
Tejocotes 
Tepeaca, Tempranilla y Texocotla 
Tlacoyaque 
Tlacoyaque Ampliación 
Tlacoyaque Barrio 
Tlacuitlapa 
Tlacuitlapa 20. Reacornodo 
Tlacuitlapa Ampliación 
Tlapechico la. Sección "La Huerta" 
Tlapechico .2a. Sección 11 La Plataforma" 
Tlapechico 3a. Sección 
Tlapechico 4a. Sección "La Esperanza" 
Tlapechico "Ladera" 
Torres de Potrero 
Valentín Gómez Farías Reacomodo 
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Corno complemento de la investigación 

realizada y con el propósito de representar las 
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acciones elaboradas tanto por 1a comunidad como por 

servidores públicos de la Delegación, para el 

cumplimiento del programa en el caso que se analizó, en 

las siguientes páginas, se encontraran los documentos 

consistentes en: 

Convenio Específico de participación 

ciudadana. (Anexo 1). 

Papeles de trabajo relativos a las 

estimaciones y liquidación de costos, correspondientes 

a las obras realizadas en la calle Eucaliptos, Col. 

Olivos, referente a pavimentación y guarnición. (Anexo 

2). 

- Oficios de Aviso de Inicio de Obra (Anexo 

3). 

Papeles de trabajo, relativo al avance 

físico de obras (Anexo 4). 

Oficios de Aviso de Terminación de obra 

(Anexo 5). 

- Requerimientos mínimos para la integración 

del expediente (Anexo 6) . 

- Acta de Finiquito (Anexo 7). 
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DDF -~ ·· Alvaro Obregón, 1 CIUDAD DE MEXIGO~ ,_,,.., 

Alva10 Obregón . Comunidad Solldarla 

Situación de la Comunidad 

1'200 mil habitantes en 270 Colonias 

500 mil de altos ingresos 
200 mil de clase media 

500 MIL POBREZA EXTREMA 
EN 122 COLONIAS 

•Pobreza extrema 
•Riesgo físico 
•Irregulares 
•Sin servicios 
•En zonas polarizadas 



2 CIUDAD DE MEXICO~. 
DDF AlvJro Obregón, 

Alvaro Obregón Comunidad Solidarla 

{ Dlagn6atlco 1 

El E•c•n.,lo 

94.5 Km1 

43•1. irt11 verdes y de reserv1 ecológica 

s1•1. •reas urbanas y de senlclos 

270 colonias 

1'200 mil habltanles 

500 mil poblacl6n Uolanlf 

560 mil asenlados en riesgo 

3.6 mil poblacion en zonas ecologlcas 

32 mil loles irregulares 

500 mil h.abibnles con delicil de senicios 

La Dlmen116n del Prolllema 

Unldadu 
Htbllanlts 

Cokmlu afectado• 

Zonaad• rl••10 

3.t mlllonHm' 134 560 mll 
C1Y1m11 

Taludes 78 325 mll 

Regularlzaclbn 
25 mil lotes z. urb1n1 121 150 mil 

R1gul1rlzaclbn 
7 mil lotes p. social ID 42mil 

D6ffclt Serwlclo1 Urb9no1 

25.7mllmla. 
red 19cund1rla agua 'º' 37mil 

29.2mU mla. 
red secund1rl1 drenaje 107 50mil 
y 1le1nl1rlll1do 

5.14 millones mi 
pavlmenlo 107 185.Smil 

2-~ mil luminarias 70 300 mil 

5.lmil 
manlenlmiento luminarias 184 767 mi~ 

Cons•t wac:16n Ec:ol69ic:• 

600 lolts en 
.itH de re1e1u 5 3.6 

16 m/I toneladas 136 567 
basur1 en lideras y bar11ncas 



ODF : · Alvaro Obregón, • Lineamientos Generales 3 CIUDAD DE MEXICOm •-• "" 

Alvaro Obregón Comunidad Solldarla • Lineas de Acción 

ObJ•ll•o• 

•Suprtml11l101 riesgos fi1lco1 tn 
aHnlamlentos en cavemu y taludes 

•Presal'Yar reHrva ecolbglca 

•Regular crecimiento mancha urbana 

•Regul1rit1r lenancla de la lltrra 

•lntlOduclr y mejorar sertlclos en zonH 
reguladudH 

•Dot1r acclonH de wivlenda a 11 poblaclOn en zonas 
de rl11go r 1cológic11 

•Impulsar en la cludadania: 

organillciOn 
correspon11bllld1d 
parUclpaclOn 

1f iirC>llrama Integral 1 

Ealratagla 

Altnder. 
•ColonlH de alto riesgo fislco 
•Asenlamlantos en zonas de res.erva eco!Oglca 
•Colonla1 pendientes de regularlnclbn 
•DI mantr1 Hlraordln11l1 con lnHralOn 
compl1m1nt1rla zonas de pobr1z1 Hlrema 

~ 
lnetrumenloa t6cnlcaa 

•Dtm1nd1 ciudadana 
•Dalos c1n11les 
•Estudios p1rcl1l11 
•RtportH depen<Mnclu 
•Proyeclo Hpecilk:o de lnv111ig1clbn y Hludio 

Prlm•ra Etapa 

-1990-
Atacar prlorldadH ya 
cuanllllcad11 

Enlu1clbn slslem,n 
partlclp1clbn clud.idan1 

Con•olldar 
organlzaclon••.v•clnales 

Segunda ltapa 

-1991-
Atand•r slslamallzadamanle 
carencias y ntcHldades 
dtlecladH, produclo 
de 101 Hludlo1 tecnicos 





5 CIUDAD DE MEXICOfFA~c 
DDF~~·· Alvaro Obregón, 

Alvaro Obregón~.,: Comunidad Solidarla 

Prioridad: Zonas de Alto Riesgo y Pobreza Extrema 

122 colonias concentrarán 
5 o más acciones 

•Regeneración y consolidación suelos 
•RegulariZ1ción lenencla tierra 
•Introducción o ampliación servicio agua y drenaje 
•Coleclores marginales y llmpleza de barrancas 
•Reposición y mejoramlenlo vivienda 
•Andadores, pulmentaclón, guarniciones y banquelas 
•Alumbrado pilbllco 

Costo-Aportación 
en millones de pesos 

D.D.F. 

Ciudadanía 

TOTAL 

$65, 421.9 

45, 397.0 

$110,818.9 

Colonias 

Población 

Senolc/osllamllia 

Servlclo&/colonla 

122 

503,BOB 

2.52 

6.85 

~portaclones Complementarias 
en millones de pesos 

Orgiinl•mo Concepto Inversión 

DGCOH Coleclores marginales $6,000. 
DGRUPE Regeneracion de c.1vemas 2,500. 
FIVIDESU Apoyo a la vivienda 3,045.4 
OGAT Aegularizacion y escriluracion 5,689.7 
COAETT Regularizacioo y escrilmacion 

propiedad social 1,753.2 
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Alvaro Obregón v.R~ Comunidad Solidarla 6 CIUDAD DE MEXICOij··'··~." 

=-beneficio del reto 1 

Beneficio Social 

84 mil familias 
2'620 mil personas 

122 colonias 
2.52 servicios por familia 

1 
J Costo Total 1 
1 $110 mll mlllonH + PrHupu .. to obraa 111 I 

• • • 1990 1991 

•Atender prioridades riesgosas •Man1dner ritmo alenclón 
•físicas •prioridades 
•sociales •programación 

•Aclualizar rezagos •Ejecular obra pública resullanle de estudios en 
•tenencia de la lierra proceso 

•servicios bitsicos •Consolidar proyecto vecinal 
•lnlenslllcar densidad presupuesta! 

•Captar y promover e;:periencia vecinal •Consolidar sistema permanente de evaluación y 
•organización corrección 
•participación 
•solidaridad 
•geslión 



7 CIUDAD DE MEXICOI]. •- '"" 
DDF ;\ Alvaro Obregón, 

Alvaro Obregón Comunld•d Solldarla 

Estrategia de Participación Comunitaria 

SOLIDARIDAD 

•Multiplicación de prácticas solidarias 

•Consulta pública 

•Mecanismos sencillos de participación y gestión 

•Orgánica . Junta de vecinos 

•Fortalecimiento de una nueva relación entre sociedad 
y gobierno 

•Aportación comunitaria para obras .Y servicios 

•Participación social en la programación, evaluación 
y supervisión 

•Estimulo y reconocimiento a la organización vecinal 
solidaria 



..A..~1 Dl!liOACION ALVARO OaRl!OON 

ANEXO 1 

,. 
Al<TERl(IR, AM8A~. FARTES 0€:C. l DEN CELEBAAA EL 

AL TENDR DE LOS 3iGlJIENTES ANTECEDENTES Y 

at::1rEi:..;:;¡;urE.;; ,,,¡:. 
l - :i:•" ~EC'-IA __ ,J._~_jl_i;,,A§~{~ __ <!_,__c._'!_~E- L~ :LEGA( ION Y LA 

·: :.:--;.
1tHDAD :.•C LA CüLOf\liA -------------------------------' 

;.:,,1::.cr.·1e:1ER1)N UN C.1JNVENt(1 C·E F-=-PTJCIF'~C:l1:1N ( 11.!ú~D~NA Ql.IE 
·:.E FEUt·:.TRO (ON El NlJMERO ~.9...~'iq,9-,_:¿ ____ , é:N EL QUE 

~~:t~ ~~;:·~}~: -·~~g~º~~c1~-:~·r~::{f7 ~·~·.:~·;~~:/=~~1~r-~1 ~ ~::~,~~'.:'.~?g~ 
_.:..;. ,',!::E:. i [ .:.ü::: :: [1E LU C 0:-11 .. ~.: :.;.(-

::'."J L; ·:L:.'J: 1•
1!_;.. SEGUNOA DEL 1:1:tNVENti:1 o:;-:.(.RlT0 1 SE 

E:.r¡;¡.LEC~ (¡l .. E EL úETALLE DE ~A·: •KCIONE$ A ~EALIZ;.R ENTRE 
-h: F~ñi::: :.:::~,:.. OBJETO DE ,:.(UEFOIJ5 De: (1:··:·.:;·orf'.;ACit)N QIJE 
1:SLEE'i-;: LA rELEGAC:IC:t,. \:.C1N L(r:, VEC;JN(1';, C.IF-E·::TAHENTE 
=~~.i::F:C r~.c·:i·: ¡ LO·; QtJE ·;E INC1)F,C:(·~i=iRAN AL. Mr::::.~o CONVENIO, 
;:.:.R~1,:..roü F·~h.·TE .'.iEL MVi·t"'!O 0(1(1 ... !-'.ENTO. 

J - .:.r-1;;:.,:.; F~::r_s·:; MANJF'IE·:.TMJ TEN;::R LA C.AP,cu::IOAO .Jl.lRIOICA PARA 
:;_¡.:.:.:;·:.: EN ~e;:. TE~:-:p .. :: .. :: DE ESTE CC•NVENI(I, '!·Eí'lt..LAND:) 

-==· .~(l·''c;.·1 (.(;Mi) :.t,I D1:1MIC:!LIG Ci)f·i\...'E!ioCICtNr-L, FARA Lo·:. 
c-=c:c r::::. LES~LE.:. y A':IMINI·:.rR.:.r1vi:::: GEL. Ht.Sr<ü, EL l..JE:IC:A(¡(. 

E~ __ .J:l~-l--~-.13..----------------------



..A..~1 DELllOACION ALVARO ·0•11•~ 
CLAllSULAS 

"LA OELEGAC.JCiN" y Lcr; "\IECINOS· ACllERDAN:'~~-· 
PRESENTE CONVENIQ üE PARTICIPACION CJ 
C.\.IAL TIENE POfl 06JETO CON..T\.tlTAR LAS Y 
RECURSOS DE LOS SECTORES P~LI Y SOCIAL, PA~~ 
MEJORA,.,lENTO E l~TR«)\}CCI . ., . SERV~.<S~Pl!ap. ·. 
SASICOS CONSIST~f:Q.. EN t! .:~_:.;,_.,,,__ 
PARA LA CALLE ___ R!:~U~-. . ~--' ··~..'.!'$1i· 

FARA EL CIJHPLIM!ENTO OEL oeJEfr~o A QIJE .SE ÁEl';ÉRE 
LA C.LAUSULA QVE ANTECEllé, LAS PARTE!;. SE C.Ol1f'Rt11 
A LLEVAR A CABO LAS ACCfONE91· QUE A CONHNVACI 
E~lLJ'.:.T~N, LAS (t.JC!LE~ HAN SIDO APRC:Bt'.OPS POfl . 
','f.C:NO:; EN ASAM•·-~A E>TRAORO!NARIA Y SA,ICIONAOAS ~ 
Lt:. C1ELE~AC:ICN ----------------------------------rt·-
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~T. 

::t- ü:'.THLLE GC L;.:. ACCi::.NE5 8~:.c::¡-.:¡: LA 
E·:.F·EC"IFIC.AClütJ CE LA·:: Of.F;-A·:: Y :'.I L:>:.:.Ll:ACION 
·~C:ClüRAFI('A, A'~l C:JHO LA·; RE':-PON$ABILIC·4C·E·:. ¡:ARA SU 
~:ECl.JC.ICN, LA::. t•~TA·:., EL c;.LENOARIO L·E E.!~1:: ... :·10N, EL 
'~!J;-1¿Rc· GE =-~Ns=:·: pi;¡o·:., y LA E;T~UCi!JR~ DE 
~=·)F;TAi::.zc.t.E::. ·:E :::::.:::.;~ . .:.~~ EtJ EL ANEXO TEC~~z.:.:· : ::: ~·E 
::...:1:1MF,:.~,:. ,:. ~:"'."E 01: :1.1:-:t:~r:··:· FORMANDO PARTE ~f'-4:·r:.(:i_!)8LE 
:ié:'._ f"! I ;.~ ~(I . 

LA~. FARTES AC.liERCAN EN 1il.JE UNA VEZ CO~J(LVIDAS LAS 
(.E~·µ': 'r' EN"'."RE>=c.c·:ii·; A LA GE:..EGAC IO~J. E:.T~ OTO~GARA 
"C'R t;r.ICA VE: Y üE MANERA JN(,IVIDllAL, ~ (~JA 'INO DE 
~- •• 1JEt;!tJO·:. ~!.'.::' HAYAN . PAr;TI(IC :.:;.J EN LA 
¡r.;.r1<:.1r,Et~T.:.·~:ON C·EL FRESEtlTE CC·NVENI•: •:.:·:J':.TANc.tAS 
1..:. PC.RTE !P.,'.!.•: t·:•N •:Ji.lúAD.:i~Jil u=i.·; C1.:i:.:....E:. P1JORAN 
~~('E; .. :.E • • .:. ... E~: ¡:;;,:;_ (.E:TENER Lü-:. E::.Tlt'll.'LÜ~· r' ¡:.;:·c1·10S 
·>.iE EL C>.::~i:.;.;r,:.Mt:~H) DEL ü r·:. TRI TO FEOER,:OL. :•Et=It·~I·), EN 
.::;_ A::.uEJ;D(1 F·l.JE:L le AOO EN LH 6AC.ETA CF I C..I ~L [,E FC:CHA 

L.,:¡ r!O:"<!Itd :.rr:;.i=:(.!(11\1, 1:1F"Ei:;;A(.l(1N, C.CINSE;;;vt.CIC:N V 
.. '..:.NTEtHMIENT1:1 L.lt:. tJ6 üERA~:. '( :.ERVIC'I 0:i:. Fi.•E·'..ICOS 
i:~i:: .. ~C::T(1 CE E·:.TE ((1NVENi1) 1 ·:.¡:: ·;;\..'JETAfi,,:.,:~ (... LA 
r-.1:·1':1ATiVI~AD ·; :::·:F-E·: IFICHC tüNE:S TE:1:tHCA::. üEFINIOAS 
~~f',..:: (.p;Jt:i. .:~·:.(. E!"~ ANE'iC1 TE(.N;((• 1 u:.::. Cl.IALE'!: 
: .. .:. ..... -... ::•·-=·¡_~·::;,:..:;.. ;_::; : . .:E:INC::.. 



.A.&.1 D•UOACION ALYAAO O•ll•GON 
·:::. -

CrCTA1 
.. 'A. -

C•E:O:!M..:; 
¡o.¡:. -

=:~~ L~ !~-~-i;;";!"".::'NT •. '\C.E'. ~2 :·:;= ;:.:::.·.::~~1.:1, ~.:.:~ :.AA.r.c: . 
.. . ;: - •: ·:.!'·,:·f\r::·'.~7CN A ~·.= .. ::.:. ~ L'-': ::-~·='·'~ zvs, .:,;:i,:ivo.; 'J." 
i·::·:.::.;:.. ~:;.c.t:i1:;, :>~t.~··:-: .·.:~·.r~:.:. ~:.1.1; APC1JiTA1:;!::NS:. 
~:., _.; -=-.:,;~-1:.. r:::~A· IN·:; :~•.!".~ ·;.;:: ;.=:~:.lL~N E~ ~~ AJE\'i:; 

SN LA EJEC.l1ClóN DE LA$ AC'C:IONES 
VEC.!N1jS SE Cili'IPROMETEN A MUSTAA SUS 
LO ESTA!llfCI DO·.' EN LOS ESTUDIOS y· · 
EFECTUAOOS POR LA· DELEGACIO!l, AS! COMO A Ó 
LAS MEDiDAS TECN~ CONVENIDAS PARA SU EJEC\I 
•:oJNTROL Y EVAt..UACl,r· . . ~ .. ¡}; .. 

~"jo_'" 

EL C.ONTflCI(. EW\LVACION DE LOS s'E·o·· 
CONTRAIOOS EH EL PRESENTE COWEN!O, 
CABCI CCN UNA Al'l'LJ,li PAAT?CIPAC.l(IN DE L1)$."l/E , 
C•jMPRENOERA LA TOTAL !·:;'ID DE LAS ACTIV!OW:S 
l"EERTADAS EN EL ~NEXO TECNICO, Y SE BASARA EN LOS. 
CALENGAR !OS, CRONOGRAMAS Y ESTRUCTURA 0E 
.:\F'ClflTAC.lCINE$ QllE F'ARA EL EFEc.TO SE HAYAN ESTASLE~OO 
EN EL MISMO ANEXO, SIENOQ LA ASAMSLEA OE HAN~. 
((:tJ.!UNTC.MEMTE CON LA t·€LEGC.CJ·:1N, LA HJ~.TANt::. Qf./E 
['¡1:1,.:.r-:!NH~,q 1'E:,:~.:r·:: .:.L.. 1:i_if'!F·LIM[ENTü DE L(t Ac.:.;oHOO. 

LCS p.:,¡;¡E·:. ";.E ((1"-:F'RGMt::TEt~ CELEE'.RAh· C•:N LA 
~¡::t;:¡1jQJC IO~:J ESTABLECIDA EN EL ANEXO TECNICO, 
~EUN'lüt.E·; [.¡:: C:V4LVt!C:If1f~ EN u:o::. ~·.íE ':·E ¡:,N..:,,_J:;:AñA:J L(I:;. 
~ • .. 1ANCE; Y LA F"1't)E·LE;-f.l T ! .: H F r;E :.E.:NT.:OCA OIJRANTE LA 
EJEC:l!C.ION DE LA:> ACt:Col<E!., A FIN [,E ADOPTAR LA.$ 
r•rEQiCA·;: NEC.ESARIA'S PA¡;:A '.!.U $(1LUCION, CIJRREGlR LAS 
~Ü"·lE<LES C.EW!ACIO.,E!., RE~LIZAR LA". AúEC.tJAt!C•NE!; Q\JE 
·.:E .;1..:.~:.;E.'.J PEF:TINENTE':. Y, EN ·;.I) CA::.o, F\Eü:;.!EN-AR EL 
C ESAfiR(ILLO úE LAS AC.C-lür~ES F·~RA (IJMPLIFi ~.Ot; L·):. 
r:·a..iET I\.'Q:. CEi.. ACUERDO 

L.!. :.c:LE::.~.: j,:.ri .. ,. L(r: • .. ·E·: !~J(t; ::.e (.: ....... C:·~(if'<iETE:U :. 
i='úFMl.IL;iR ((lt'(.fl.INT~MErH=: 'l~J n • .=1JR~E 1~1..t: F"hE-!-ENT..:.M.:i"-i 
t!.".<TE LA ,::: . .:.ME.LEA [!E N.:.¡c,:,:,¡;:,, ·::.c.E:RE Lt.·; FiEUNiütJE·:. e~ 
c:vc..·_1.ri:.•:.1o~J. GE.;ii-:+(.:.?·~:),:1 LO·:. i:.•.•i:,jJ('ES. L4 FROE:LEt';;rr·:..:. 
'2!.;F'F.'E'.N""?"t..04. ; L.:.:: KEDro.:r:. (.(,k•RECTI\.'~::; t.OC1FTO:.C1~:., 
..!U[Cir:•~ALMENTE E"I L•); rr~¡;'1:•i:Mc:".:i ·:E DE:.c;;·re.¡~AN L.ü:. 
:::~;::e.re:·:: c.~:.·:.11:.N~oo·:: . .:. _.:.; ..... sr~:. ;:::::¡::¡ ~~ C".:i -:-.: ::: 
·:i.IMFLIM:~NT:) [•E ALGIJ:-...H 1) ~'AFiA·:. ~.:-.:r1:rNE·: 

LA'!· ;:·;:,;:·TE";; A·:l.IE"::~r ... c)l.:E !_!NO:. '.;E.: ((.~ •• :i_1.'j~.::.·: L:..·:. ::f:;.·.::. 
, ENTi:;.sui;oi:.:. A L..:. ~·~_:::Gr:.•: ¡.:N E:.-:- . .; .;e:i=.Lr.:A¡:;A L·=S 
GE·:.TIONE::. FAM:A Ql.iE c.:.:·~°\ l)N(1 DE LO":: 1.lE(:}l'~l)!. 
FARTICil'ANE:;; EN LA EJECUC;ION OE LA'; oe,;,;:;. DE 
C.(INEX!ON C•E AG'.!A Y ORENl\JE A QJJE SE REFIERE 



..A..~1 DUl!GACION ALV;.J.O 08R•a-
- ;. • ..!,L 

CECINA 
r·RIME:c:\11 -

o¡;.;·¡.~A 

-::E·~u~mA -

D:'.•:H<~ 
TEr:.·::;i:. -

:::_-~ ;:.1:1.1.::r:·w:·, '.11.•· • .:. :•E i_: :. 
-~c::.• .. ·:·:r·:ir~ Ei~·t.'!'/:.L:;~.-e:: .::i_ :·:.·~ r·e 

:.:::. ·:1:1•:::.-::~t:NCt-. =e~ -...:; M.::::•:•F.:i·: 
~.·:i =·~·==·1.!E::.¡;:.:. Ef·. EL ~.:1:-r.s.•Jir.1 .Pr:1Ji. 

EEtlE~I·::I:J':$ . C·E ll~iA 

LA e ·.rq¡¡vr.::c·•~ "'. ~ 
El\: !...: ; TSR!1HK:l- .:.;:: 

L(• Q~ 1E S·E 

R~;JIJ·~·~!ONE·3 y FISCALES PARA EL PAGO OE cc*t1ueí.1crn1i1ES 
AL ú.D F., Pt!RICAOC1 EN EL DJARIO i11KfAL DE':LA 
FEJERACION DEL 7 DE MARZO ce; 1990. 

. .Jil l:'"' -
•"1' . 

LA OELEGACION POORA RETIRAR LAS APORTACID/E$ DE 
M:~TERIAL NO IJTIU:AOO Y j!ISPEHDER LA-=· ~L 
•~UE, EN SlJ CASO, AIJli NO'..' -~!ERA , 
c•.IANuO LOS \/ECINOS 1 . SUlll - ' 
:JANOO POR TERMINADO EL ; . SENTE CON\IENI&. ~:IN 
RE:;.ptJN•;.A8ILIDAO OE NINGl.INA ~ PARTES. ;·#. . 

. ,_,;e?-

LA DELEGAC!(JN y LOS \IEC:rno; CONVIENEN EN ~ .• LA 
l';EGOC!AC!ON DEL PRE·;.E;HE CONVENIO, AS! C0110 SUS 
M:::DJFIC'AC:IONES Y Ac.TllAL!ZAC!ON, SERAN OSJETC•::.:._~ 
AC'.IERO•) ESPECIAL Y EXPRE·;o OE LAS PARTES, OEBI-.o 
MEi:> 1 AR EL AWEF«é:O GE Lt l\';.AMBLEI\ QUE l\L ~"'EC'70 
CEL:=:BREtl LO·; VEC i"'1::··:. :.:.-·: ci:.RA1:TER EXTF.A1Ji:;·orr-..;h:·:· 

!,_.:.·:. ;t.i;·T~·:. (.:.N'J!ENEtJ EN .-li.:: EL F·F·E:.ENTE nJ·;T;::t.!""ENTO 
iro~:iE ::.1.1 \J!·jE'K!4 EL. :;!A JE ·:.u FlñHA, F1: .. .;, ~- -:t::MF'ü 
r.~:::.s·:.~.~·ro !='C.F!. :::~ C!;"'".-'~IM!Et~T·) DE LA'!. e:..:.: I(itJE-:. y 
ccr-:i=·F..1)r-11 so.;. 

F·(.i;· L.:. [ SLO::~A..: ! 1:1N: 

-/t:f!±¡,~. 
cp~~-.UJ· --~--------





· ~ i-tfo) ..5.-r"" Mt:!/' "O ¿:~c~/:J'Tol fl. .t ..... 

f}t1.se¡<-1Ha ol11e'" G,o•l•~"(' l?o14s H-4- t.-¿¡ 
\J,e • ..,..J. .. t;;;,/¿,.,..,L'o:foJ•'~ue¿ .~ ~' .. <.>aS -'f'Z L.,I¡<!. 

J. ;[;(1 ~~""•'-"l! •• c"R,.. <..».~~ \.!.: 5 1..;;te ~. 

,.,,·-'v~ /"-'~'¿. ,.!-',(~4'#!'"- ,K- / ,,{· )i' 

cJUOM (H?~E'<?<:ÍC\ (;0'1?,,.(J¡ (1'1f6 · ./•/.<_ 

:.¿~ .. ~ri•c2 1-\..1\\ ...... 0.z. ll-" J. - 6 ~~~. _1'Il~.v. ·: ª~/ ~ 
(/.v.,-Y"'; )1-.s .) .9 b'~~ 

AQ¡t.~11 ¿:,,.,,,,(Z 5A<Jd#J"Z ,u J -J.·// 

ar~(]!...,/.. 6( ~ H'-/ t: / !J-
~K,,,&Jv J'1E,1<,f! z /l'-3 ). - !"( 

J1,µ- fJfLM'~ 4 tfa-r;;;._ H :J /.. I Z 
-ta Cd" i&J 

y~-"'C L/o,._,7~,,ó r.t..z. /./...?·(.-/O 

~_a,~ #·..Y ,L•/$" 

! ,¡;,,[/,,.¿;,. ,.,,,,.¡,,;.:¿ 7- /'1-$<- !l-21' 

:~~ 
¡ j]_J,cj/;~~ 
! JI'~~,,¡¿ 

M -S ·L·l"I· 
M :J..-L ¡~-

A1 K- L .l.[ 

,Atf"),,..,,¡,,, PE1tt:z MJ-L 11 

,/,¡,.¡,_, tf/-' /, /, ,// 7 · .1 • 1/ 

_,_¡,.,,,~ e::,_..,,_ dl..4 ,;(/-.5 - ¿_~ 

L.,L J. ,,J,;:,d~ -tJ.,1,.-....<,. 111 .3 _¿ :< r 



'y¡¡ :l.. 

9n ,J._ J;_ '2 ;, 

®-.//.7 
1h 1.¿¡, 
-"J.:L·'f 
~.3 ¡, t' 
~;c¿,,,;c. 
"(-z L·ZS 
-W1. L.(' 

.#.¡-_,,¿/y 

/Ú,. LA. 
f\211~-'5-):-S 

,4fZ.lf :,- 4 ic:: :21 

h' {, tt(' // 
,Y:..;¿ ¿. s 

K- 'J~ ¿_--3/ 
('14.:...7 

A{+ .z. 1 

/r;?-:J. ,/ I . 

~ ..--z--,& 
·_ tt.t!; ~ ' 

-

'-"? ~~V 
,é.o::::,~l<:.'.t '5.hT'"'8o(}y;,,(o 

-4(; -
e:"'" =-

~~ 
(?. ~a 

~1cvi¡ Pu~·c: 

~· 



.. ./¡, "-'••-.. .lof"e 13 .Y. 
et.$~. L,4 /&)/'/.~ 



PROGRAMA AL\MO OBREGON 
COMUNDAO SOLIDARIA 

EITIWACION Y LIQUJOACION DE COtTOI 

ANEIO 2 

e&LLI • ...... EUCALIPTOS rcuo_~-----

-·-------- -...,--''"º"'ª"'"P fo.JB,,Au.TuI v ... •-.JJJ!!N'1[.D.ONOl...J.I ,1'M:¡__¡;QL1.IILlY<.WOO-

DC~ DltA a..& o ACaOtll UHIYn•xo ns COt!CPSTO '!TDR""ZCC 
1 VOLUMEN A EJECUTAR 5M, AGREGADO 1u.x. 3/4" R.N. 12 F'C 250 "l(Q/CM2 

UlllllU 1 C.UTIDAll P.U. IWPC>llU le.t.HttUI • P ... fLWeaTI 

"'· 1~1cal,(X) ':112,<il - :xi on"l,00 '100 '3:11 
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......,, ¡....,, ............ '""°'•'"' 
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IMP'OllTI P.UCIAL: 

m TRANSPORTES Y ACARREOS 

ª""'º "'"' 1 4 101,445,3] ~.100 
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'""'' ' 11"1144.:t'.1 710115 

1 1 
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ltOMllll[ ------------
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ANEXO 3 

"'Ideo D.I":". a S da 

Por e•t• medio 1ne PH·111ito COfllunica.r a utted •. que con tecrt.a,--tt_.ciw';·~ 

de 1G0_l__. , u iniciaron los trabaJoe que a conttnuac16n 11 d~aif-iben: 

NuM. di Convenio: 

Tr-abajoa a realizar: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 648.0 m2. 

t.ocaliució,,: BUCALITOS !NTRE FRBSNOS Y AV. CAMINO A SANTA FE. COL. COOPERATIVA 
UNION OLIVOS 

l.o anterior citado, se reportaran en la forma acostumbrada los trabajos. 

A T E N .r A M e N T E 

Il'.G. JOSE MANUEL QUIROZ QUEZADA 
COOROINAOO~ .:;::. A!i;SORl.A URBANA EN 
LA ZV..r _l_ 



lil!J 
--""'~º·'·· ~· 6 .. 

Por ute '"dio H P91'•U:o c~icar a u1ullf • .Que cen fecha 1• de .. JllUO -.. -- ------
de_ 100_1 _ , •• intcia,.on lo• trab&Jo1 que a continuación •• .. ~~n: 

Num. dt Con~enio: 

Trabajos a ru.liur: GUARNICJON 15.96 m3. 
BAr.Ql.ETA 18.47 mJ. 

Localización: ELCALITO ENTRE, FRE:tN~ V AV. CAfoHND A SANTA FE. MOL. 
COOPERATIVA LWION ouvas. 

Lo anterior citado, se reportaran en la rorll'I& acost~l!IDrada los trabajos. 

A. T E N T A M E N T E 

ING.P~ ¡;:¡ IC !:\ p .. rt .. O PINZON IM3. lJSt MA":L.EL ...... IRDZ G.t.EZAd~ 
ASESOR URBANO COOROINAOOrl ::;=' ASi;SORIA URBANA EN 

LA ZiJiwl _1_ 
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ANEXO 5 

1 ""Ot .... .., c.1 i 
DEPE~DENCIA CE .. "G.ACIC:!i ALVARQ 

OBREQCWlj 

SECCION COOROl'•.,l;:¡c:r.. GENERAL DE 

MESA. .l.SESORES 

NUMERO DE OFICIO caaanINACTcrJ Of 
EXPEDIE.'Ht A.SESORIA URBANA, 

ceriAATA.MENTO 
DEL 

OtSTRITO FEDERAL ASUNTO· A.YISO DE TERMINAC:CN CE oeRA. 

C, COORDINA.COR GENERAL DE ASESORES 
C:OOROINAOOR GENERAL CE ASESORIA URBANA 
DELE.GACICN ALVARO OSREGON 
PRESENTE, 

de 199 2 

Por- este medio me permito comunic&r- a usteo, Que con recha --'-º-----
de ·-.: -, de 199_" _ ~ ternu.l'IAl"O" :os tr"abajos Que .a CO"· 

tinuaClÓl'I se deSCl"'lOen: 

• • .,m, oe Convton10: 

Localización: 1 • -

Tr-ao&JOS realu:aoos: :_::..· 
::-- ._L., 

Periodo de l!Jt'C:uc1ón: del-----
i~;i __ _ 

•l ____ _ 

A T ~ ~. T A '-'. E t¡ T E 

ING, E P!-:l i!íw 

ASESOR URBANO 

ING, ·.-":' 
CO:>ROINAOOR DE ASESORIA URBANA 

E~4 LA ZONA ----



DEPE~CE."'CIA 'JE'1oEU.:C ·w A.L '/ARO 
:SPEGON 

SECC!ON COOROINAC;;:.t¡ óENERAt. oE 
~ESA A.SE SORES 

NUMERO DE OFICIO coo9owAcroo pi: 
EXPEDIENTE ASESORIA URBANA. 

CPA.q,.J.\•E.\TO 
ce¡_ 

01s•~1~Q FE:E~A.L "'SUNTO· Av:so :e iE:¡MHMC!ON DE OBRA, 

M~h1co, o. F., a 24 de ABRIL de 1992 

C. COORD!NAOOR GENERAL CE ASESORES 
COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA URBANA 
OELEGACION ALVARO OBREOOf\I 
PRESENTE, 

Por este 'Tied10 me permito comunicar a ustea. Que con recha _..,,o,_ ____ _ 
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CONCLUSIONES 

A continuación, me permito señalar propuestas que 

deberán ser tornadas como conclusiones a las que llegué 

a la terminación de este trabajo de investigación, el 

cual corno todas las cosas es susceptible de 

perf eccionarniento por lo que someto a consideración del 

sínodo, que en turno me corresponda, solicitando su 

benevolencia dado a lo escueto de la bibliografía 

básica, y en virtud de que el terna que se trató es de 

muy reciente creación. 

PRIMERA: 

El Estado es el rector del desarrollo 

económico, para lo cual debe conjuntar, promover y 

estimular a los sectores público, social y privado, 

dejando a un lado el ya tradicional paternalismo que lo 

caracterizaba. 



SBGUNDA1 

El Programa Nacional de Solidaridad concentra 

la atenci6n en los sectores de extrema pobreza con un 

esquema innovador que plantea la participación de los 

beneficiarios, lo que conlleva a una corresponsabilidad 

entre Estado y Sociedad. 

TBRCBRA1 

Aunque criticado, el Programa Nacional de 

Solidaridad, ha buscado y logrado satisfacer las 

necesidades de infraestructura social, de caminos, 

escuelas, centros de salud, introducción de agua 

potable, electrificación y drenaje a ya numerosas 

comunidades en el país. 

CUARTA• 

El Gobierno, deberá de dar continuidad al 

programa establecido para el logro de sus objetivo, 

evitando que éste se vea interrumpido con el cambio de 

mandatario de la naci6n, cada sexenio. 



QUINTA: 

El Gobierno, deberá incorporar de manera más 

participativa a todos los sectores y regiones. 

SEXTA: 

Delegar atribuciones en los gobiernos 

estatales, a efecto de que éstos implementen de manera 

auton6ma, medidas acordes a las necesidades propias de 

cada estado, las cuales deberán ser congruentes con las 

políticas y principios del Programa Nacional. 

SEPTIMA1 

Descentralizar de manera sustancial, la 

asignación de los recursos económicos destinados a la 

aplicación del Programa, estableciendo mecanismos 

veraces y oportunos para la vigilancia de dichos 

recursos. 



OCTAVA1 

deriven 

Evitar que el Programa Nacional del que se 

los programas estatales, se limite a 

determinados rubros, debiéndose ampliar éste, a las 

necesidades propias del momento, lugar y grupos a los 

que este dirigido. 

NOVENA1 

Someter periódicamente ante los Congresos 

Estatales, así como anualmente al Congreso de la Unión, 

las metas y logros alcanzados por el Programa Nacional 

y los programas estatales, para su evaluación y sanción 

correspondiente, y su difusión progresiva. 

DECIMA1 

Permitir la inversión de capital emanado de 

la iniciativa privada, dentro del Programa Nacional, 

para obtener mayores logros en los ámbitos económicos y 

social. 



DECIMA PRIMERA: 

Crear un órgano que sancione a los 

integrantes de los Comités, que no curnpla.n con las 

metas señaladas, o bien, que realicen el desvío de los 

recursos económicos. 
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