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INTRODUCCION 

La asignación de recursos a el valle de Chalco en el marco del Programo Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL). constituyó durnnte el gobierno de Carlos Salinas, parte de las 

acciones que en materia de política social proponía el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento 

Productivo del Nivel de Vida.. incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994. En lo 

forntnl. el objetivo del programa fue la erradicación de la pobreza y pobreza extrema. resultado de 

lns cnracterlsticas particulares del crecimiento económico dependiente de nuestro pals con 

respecto a Jos grandes paf ses cnpitnlistns, nsf como de la aplicación de las estrategias ncoliberales 

a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, traducidas en una menor intervención del Estado en 

Ja economfa, apertura económica y desrcgulnción del mercado mexicano. medidas que implicaron 

cambios en la administración pública de nuestro país. a fin de responder a los nuevos 

requerimientos del modelo económico propuesto Por los paf ses desarrollados, en un esfuerzo por 

Ja reactivación del sistema capitalista en crisis a partir de Jos años setenta. 

Las nuevas circunstancias acrecentaron las diferencias sociales existentes entre un número 

reducido de personas que concentran la mayor parte del ingreso y el resto de los habitantes que 

solo en algunas ocasiones llegan n satisfacer sus necesidades de alimentación. vivienda. 

educación y salud. En este contexto, el gobierno n través de In .administración público trató de 

atender las demandas de una población que aumentó en número y se cnf'rentó ni desempleo. 

innación. devaluaciones y salarios con pérdida de poder adquisitivo. En este sentido. el Pronnsol 

constituyó un intento por parte del gobierno salinista para atender las carencias de los grupos 

marginados. como es el caso del va.lle de Chateo, el cual f'ormó parte del municipio de Chalco 

hasta noviembre de 1994. los recursos destinados a esto zona se centraron en Ja introducción de 

los servicios públicos básicos para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. sin embargo. no 

todos ellos fueron beneficiados por dichos servicios, alin en la nctunlidnd hay carencias de encrgfa 

eléctrica y agua potable. 
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El programa se dividió en vorios subprogramas que abarcaron casi todos los ámbitos sociales 

incluyendo Jos de aspecto regional y productivos, y según el discurso oficinl los recursos se 

distribuyeron en casi todas las entidades federativos, dando prioridad a aquellos estados de mayor 

pobreza como Guerrero, Chiapas, y Onxaca, entre otras. 

Con Ja in1egración de los comités de solidaridad se promovió la participación de la 

comunidad en los trabajos que comprendieron los difcrenles subprogramas de bienestar 

principalmente, lo cual constituyó un ejemplo de Jos mecanismos adoptados en el modelo 

económico neolibeml para proporcionar los satisfüc1ores sociales básicos, que se traduce en In 

transferencia de las responsabilidades del Estado hacia la sociedad, en un intento por parte del 

gobiemo para eliminar el patemalismo de Ja sociedad respecto del Estado, Comentado durante Ja 

etapa de crecimiento económico. A su vez. en el circulo gubernamental, se sei\aló en reiteradas 

ocasiones que la participación social en Jos dif"crentcs subprogramas rcpresenlnba un medio 

orientado hacia la desccntmliz.ación administrntiva y autogestión ciudadana; sin embnrgo, In falta 

de recursos económicos en Jos municipios para a1endcr eficientcn1ente las necesidndcs de sus 

habitantes los supedita ni gobierno federal, a su vez. el control de los comités de solidaridad por 

parte de los grupos poUticos pertenecientes ni partido oficial, derivó en un corporativismo 

semejante al ejercido por el Estado respecto a los trabajadores en Ja etapa del crecimiento 

económico. 

La crención de la Secretarla de Desarrollo Social en 1992, significó en alguna medida In 

concentración de tareas de orden administrativo que comprendieron desde In coordinación entre 

los diCercnlcs niveles de gobierno pnrn la realización de vnrias obras comunitarias. capacilación 

de los grupos participes. ndminislración de Jos recursos del ramo XXVI e impacto 

socioeconómico de dichas obras: ladas ellas acciones de In administración pública para aminorar 

Ja. carga económicu sobre los habitantes considerados como de pobreza y pobreza extrema, 

agravada. aún más con la adopción del modelo económica neolibcml. 



Las fuentes de información consultadas para este trabajo fueron bibliográficas. 

documentos oficiales sobre el pronasol, planes de desarrollo municipal sobre Chateo, los censos 

de población de 1990 elaborados por el Instituto Nacional de Gcografla y Estadistica (INEGI). as( 

como los informes de gobierno editados en el Estado de México. entre otros. 

El primer capitulo explica los nexos que existieron entre las formas de atención de 

algunas demandas sociales de los grupos organizados y la eonsolidnció11 del Estado mexicano 

como el responsable de marcnr las directrices para el desarrollo nacional. La crisis económica 

modificó los patrones establecidos para el otorgnmiento de beneficios sociales. pues se debilitó el 

pacto corporativo entre el Estado y los trabajadores. pero ello no implicó la desaparición de este 

mecanismo de control. La crisis se manifestó a través del ciene de numerosas fábricas, aumento 

de los indices de desempleo y el surgimiento de la economia informal como una via para obtener 

ingresos. En este marco, se incorporaron una serie de programas como el Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM) y la Coordinación General del Pino Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR). antecedentes inmediatos del Pronasol. ya que sus recursos iban 

destinados a grupos marginados. tcninn carácter de urgentes e incorporación de la participación 

ciudadana en In solución de su problemática. También mencionamos las poUticas neolibernles 

que incidieron para la ngudiz.nción de In pobrcz.n de In mayorla de la población. 

En el segundo cnpihtlo citarnos las caro.cterfsticas del Pronnsol. los conceptos de pobreza 

y pobreza extrema y los recursos del romo XXVI destinados a las diferentes entidades federativas 

de nuestro pnls. 

El tercer capitulo se refiere al fenómeno migratorio que se registró en la ciudad de México 

y zona metropolitana durante el crecimiento económico y cómo éste influyó en la emigración de 

lo. población campesina hacia la ciudad de México, Gundalajara y Monterrey. ante la carencia de 

opciones de desarrollo ag.dcola en las diferentes localidades de nuestro pnfs. Citarnos las 
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diferentes etnpas de expansión territorial del área y de la zona metropolitana. en esta última se 

ubica el valle de Chalco. asimismo se mencionan las disposiciones de orden jurídico y urbano. 

dietadas por los difercnles gobiernos del D.D.F., para In restricción de uso del suelo en In ciudad 

de México. lo que de alguna fonnn incidió para In fonnoción de nuestra zona de estudio, ya que 

es resultado de la reestructuración demogr.ificn y de espacio en la ciudad de México, pues gran 

parte del nUmero de sus habilantes tuvieron como residencia anterior el D.F .• incluimos las 

características sociocconómicas de su población basándonos en Jos censos de población 1990, 

realizados por el JNEGI. 

En el cuarto capitulo, scfialamos el presupuesto que se destinó a el municipio de Chalco y 

al valle de Chalco de 1989 a 1993, en lo referente a la dotación de servicios públicos. el avance 

flsico de los mismos y como a partir de Ja realización de estas obras se definen los resultados de 

las elecciones municipales de 1990. 1991 y 1993, los erectos de la aplicación del programa en 

esta zona. en el sentido del triunfo polftico del PRI en las tres elecciones. ello como una muestra 

de Ja negociación del voto ciudadano a cambio de Ja dotación de servicios públicos para satisfacer 

las necesidades esenciales de la población, característica por demás imperante en la historia 

urbana de la ciudad de México. 

Ln aplicación del Programa Nacional de Solidaridad en nuestro pals, significó parte de los 

esfuerzos de Ja administración 1988· l 994, en su búsqueda de apoyo de la sociedad hacia el nuevo 

modelo económico, representó en un momento determinado. un contenedor de posibles conflictos 

sociales. y he hizo posible Ja gobcmabilidad, asimismo recuperó importantes espacios políticos. 

como f"uc el caso del valle de Chalco. 
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CAPITULOI 

LA POLITICA SOCIAL DURANTE EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y EPOCA DE CRISIS 

1.1. POLITICA SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO 1940·1970 

El Estado1 que surgió de Ja revolución mexicana, apareció como una organización 

fortalecida porque de nlgtin modo retomó las demandas sociales que enarbolaron las diferentes 

facciones participantes en la lucha nnnnda de 191 O; asimismo. In nlinnza de los grupos 

económicos más f\Jertes, la incorporación de Jos sectores campesinos. obrero y popular al Partido 

Nacional Revolucionario ( 1920). que más tarde se transf"ormó en el Partido de Ja Revolución 

Mexicana (1938), la profcsionnlización del ejército, nsf como Jo ampliación de las 

comunicaciones hacia el centro del país e incentivos hacia el cnmpo. constituyeron elementos que 

permitieron el inicio de un proyecto económico en el que se combinaron particularidades propias 

de Jos antecedentes de crecimiento previos a Ja revolución mexicana y del Estado de Bienestar. 

En el caso de México. Ja intervención del Estado en In economfn significó el impulso y 

orientación del crecimiento nncional.2 asimismo. se convirtió en el principal promotor de Jos 

1 .. El Estado capitalis1a es el producto de las clases y sus conflictos, una organización polllica necesaria para sostener 
la imagen de unidad social ahl donde las clases están separadas po..- sus condiciones e lnlereses ... EI capitalismo no 
inventa a el Estado: Jo engendra en su seno pero hereda y adapta la cen1ralización de Estados precedentes. como 
condición de su unidad como modo de producción. Lo hercdn porque, como en toda sociedad de clases, es el 
producto de sus contradicciones; lo adapta porque en el capilnlismo, como en los modos de producción que le han 
precedido. tiene como función proteger los intereses de unas chtses en relación con otrns, pero al mismo tiempo, el 
Estado debe guardar un sentimiento de unidad social general, tutehmdo y suministrando servicios a las clases 
dominadas ... OucJTCro. Omar. Lo ad1ninlstracidn Pública de.-/ Estado capilalista; Edit. Fontarnara; Mi!xico. 1991; 

fPE12=~imlento econdmlco es el incremento del Producto Jnlcmo Brulo (PIB). es decir de utilidades, rentas Y 
salarlos, lo cual no implica un mejontmicnto del nivel de vida de la población. ello se diferencia del desarrollo de 
un p11Js que incluye el crecimienlo del PIO, redistribución de 111 riquc7.n enire Jos integmntcs de una sociedad que se 
refleja en el mejoramiento de 111 calidad de vida que compn:nde aspccios culturales y ambientales. 
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cambios polfticos y económicos que se dieron en nuestro pafs de 1940 a 1970, su campo de 

acción comprendió el disefto de las pollticas tributarias, industriales. agrfcolas y asistenciales. ello 

ante la inhibición del capital privado frente a los proyectos de largo plazo. La participación del 

Estado en nuestro pnfs. se diferenció del papel que dcsempefió en Estados Unidos y Europa 

después de la depresión de 1929 y la segunda guerra mundial. que constituyó en sf. una respuesta 

a los problemas y contradicciones sociales que la crisis económica generó en los paises 

desnrrollados a modo de equilibrio en pro del modo de producción capitalista. 

El Estado mexicano se perfiló como el futuro r-csponsable de la orientación económica, 

por consiguiente. estableció las bases de carácter administrativo para cumplir con sus 

compromisos económicos y sociales para atender las demandas en materia de educación, salud, 

alimentación. entre otras, las cuales anteriormente ya hablan sido plasmadas en In Constitución de 

1917, se crearon diversas instituciones gubernamentales, ello como resultado de Ja culminación 

del régimen cardenista que llegaba a su má."<ima expresión a trnvés de la institucionalización de Ja 

revolución mexicana, como consecuencia de ello, en esta etapa histórica de nuestro pafs. Ja 

administración pública como instrumento del Estado amplio sus funciones en el seno de la 

sociedad, la reunión y subordinación de las diversas fuerzas polfticns a la dirección 

gubernamental incidió para construir una administración pUblicaJ fortalecida que derivó de un 

Estado fortalecido. 

En este periodo se dieron diversos cambios de orden jurfdico, que comprendieron la 

creación de diversas dependencias públicas y la expansión del sector paracstatnl, asf como lo. 

reestructuración de nqucllns instituciones ya exislcnlcs, con el fin de establecer las bases para Ja 

, La Ad,,.lnbtracl6n Pública es la acción del Estado en la sociedad, acción que se caracteriza por la doble naturaleza 
de la propia administración del Estado: dirección administmtiva y dominio polftlco. La administración pllbllca es 
una relación entre el Estado y Jm sociedad que las pone en contacto a travc!s de la acción gubernamentnl ante Jos 
Individuos rrlvados. Guerrero, Omar; La ad,,.inbtrocl6n Pliblica d.:I Estado Capitalista; Edil. Fontamant. Ml!xlco0 

1991; pp.244y261 
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industrialización en nuestro pafs. aunado a ello. en 1940 se dieron una serie de acontecimientos 

históricos internacionales que abrieron la posibilidad de iniciar el proceso de industrializnción de 

sustitución de importaciones. etapa de producción doméstica de bienes de consumo final no 

durable y algunos bienes intennedios de tecnología sencilla. 

A pru1.ir de 1958. Lópcz Moteas proclamó el desarrollo estabilizador que fue la segunda 

etapa del proceso substitutivo. en ella se inició la producción doméstica de bienes de consumo 

duradero y algunos bienes intcnnedios y de capital. utilizando tecnologh1 más compleja que en la 

primera etapa de industrialización, también se continuó con las medidas proteccionistas con 

respecto a los productos industriales. uoe 1940 a 1960 la economía mexicana acrecentó su 

Producto lnterno Bruto (PIO) en 6.4 o/o anual en promedio; aumentó a 6.7% al consumo privado y 

a 9.0% anual la formación bruta de capital fijo.''4 

En In década de los sesenta el sector pnraestatal registró un vertiginoso crecimiento. se 

crearon diversos organismos parn atender desde demnndllS de carácter social hasta el manejo de 

los áreas estratégicas esenciales para In continuidad del crecimiento económico, tal fue el caso de 

la CompaiUn de Luz y Fuerza del Centro en 1963. La importnncia financiera de las paroestatales 

era evidente. el 45% de las inversiones del gobierno provinieron de ese sector a pesar de la 

constante descapitalización; en el período 1969-1974 el déficit financiero se duplicó. 5 El sector 

4 Hem6ndez Laos. Enrlque;Uria Agenda para la i~stlgacidn; Centro de Investigaciones lnlerdlsclpllnarias en 
llumanldades; UNAM.1992; p.22 
'Castanecbi. Roberto; Lo:r llmitf's del c:apitaltsmo en Afáico. Lasflnan:os del tTglmen: en cuadernos pollllcos, No.B. 
abril-junio de 1976. p. S7; cil, pos. Fem4ndez San11l16n. Florcnclo; Polltic:a y Admlntstracldn Pública en Afbtlco 
(1934·1978); Edil. INAP; Ml!:dco. 1991; p.22 
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paraestatal significó la base de la expansión industrial. pero ni mismo tiempo el endeudamiento y 

déficit público en las finanzas públicas. 

La industrialización constituyó la f"uente principal de acumulación de cnpitnl, el proceso 

mismo. implicó una serie de elementos que involucrados entre sf. dieron como resultado un 

crecimiento acelerado de ese· sector. por ejemplo: la creación por Ley de lns Cámaras de 

Comercio y de Industria que implicó Ja participación de los empresarios en las áreas polftica y 

social de la vida nacional. con facultades. inclusive. de decisión. Asimismo. se dio prioridad a Ja 

pequefta y mediana propiedad para el otorgamiento de créditos en detrimento del campo. 

considerado como esencial para el desarrollo nacional durante el gobierno de Cárdenas; en lo que 

se refería a las polfticas obreras. tanto Avila Cnmacho como Miguel Alemán retiraron su apoyo 

para Ja fhnnnción de cooperativas en el interior de las fábricas y In organización obrera fue 

corporntivizadn y utilizada polfticnmcnte. La conjugación de !os factores anteriores. favorecieron 

la concentración de la riqueza en unos cuantos individuos y fueron definiendo el modelo 

económico que funcionaría en nuestro país de 1940 a los ailos setenta. En este orden. Ja 

industrialización fue posible a través de la expansión del gasto pUblico, el proteccionismo del 

mercado nacional frente ni exterior y In aplicación de un sistema de impuestos que descansarla 

principalmente en la población mexicana. 

En este mnrco. el Estado fungió como un mecanismo de equilibrio que trató de compensar 

las desigualdades sociales que In distribución de ingresos inherente ni modelo de desarrollo 

generaba.. esto es. mediante In creación de instituciones de carácter social que atendieran las 

necesidades de un mayor número de obreros que se incorporaban ni sector f"onnnl. y que como 

fuerza de trabajo. eran los participes princip:iles de In industrialización. 



Las acciones en materia de bieneslar social que se llevaron a cabo en el periodo de 

crecimiento económico. se dieron de acuerdo a las situaciones sociales y politicns que privaron en 

nuestro pals en un momento determinado. es decir que el otorgamiento de los beneficios sociales 

fbncionaron como una fonnn de equilibrio en la sociedad. a fin de garantizar In continuidad de Ja 

acumulación del capital y por consiguiente. del sistema de producción: por ejemplo: In creación 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (1~1SS) en 1943. respondió a condiciones especificas 

dadas por el inicio de In industrialización. se erige como la institución responsable para dar 

asistencia médica a los trabajadores. como un medio para reproducir y garantizar la fuerza de 

trabajo ni interior de las fábricas. En este mismo sentido. en 1942 se creó la Nacional 

Distribuidora y Reguladora para el control de precios de los productos básicos. en 1960 se creó In 

Compaf\fa Nacional Distribuidora de Subsistencias Populares (CONASUPO). entre sus funciones 

se encontraban In compra y distribución de productos primarios a precios de garantía. ns{ como el 

subsidio de In producción y comercializnción de bienes básicos para mantener precios baratos. In 

creación de mnbos organismos significaron una de las estrategias para aminorar las desigualdades 

originadas por la distribución del ingreso. 

En este escenario polltico de relaciones corporativas. vale también mencionnr que In 

asignación en mayor o menor grado del presupuesto público n úreas como educación y salud por 

mencionar lns más prioritarias. fueron sin dudn alguna. resultado del grado de presión por parte 

de In organización de los obreros como clase trabnjndorn. Estos beneficios sociales que recibieron 

los trabajadores del sector fonnnl y In población en general. incidieron para modificar los nitos 

indices de mortalidad. morbilidad y analfabetismo entre otros. Ver cuadro No. 1 
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CUADRONo.l 
Ml::llico: lndlcadorca de bienestar aoclal 1940-1970 

1 1940 19:>0 1960 1970 
EDUCACION 
Tasa de analfübctismo( , 

53.9 43.4 34.6 24.7 
Total de inscritos como '%de la 
población total 8.0 11.1 16.0 22.0 
Educación promcdiotJ> 

1.7 2.1 2.8 3.7 
SALUD 
Tasa de mortalidad/1000 

22.8 16.2 11.S to.t 
o/o de muertes por enfermedades 
infecciosas 43.1 34.6 25.S 23.I 
Mortalidad infantil/IOOOOI 

125.7 96.2 74.2 6S.6 
Esperanza de vida al nacer (anos) 

41.4 58.6 58.9 62.1 
(1) Como 'Y• del total de la población de 15 anos o mtt.s. 
(2) Número de nnos de escolnridnd de In población de 1 !i nnos o mAs. 
(3) Tasas de mortalidad infontil proporelonndas por UNICEF. que coinciden con las 

correcciones hechas por CONAPO no reportadas. 
Fuente: Lusting. Norn; El gasto p1iblfco en el desarrollo socia{. en Revista Económica; No. 
187. enero-marzo 1989, cit. pos. Gonzálcz Tiburcio. Enrique; Reforma del Estado ..• ; op. clL; 
p.23 

El endeudamiento y el corporativismo constituyeron los elementos esencinles pruu lo. 

industrialización. nsimisnto. definieron las carncterlsticas que adoptarla en un principio lo. polttica 

social" del México posrcvolucionario. esto es. el acceso u los servicios de salud. seguridad social. 

vivienda. comprns en las tiendas sindicales. entre otrns. fueron consideradas como prerrogativas 

que se generaron en tomo o1 c1np1eo formal. Lns relaciones corporativas que se establecieron 

entre el Estado y los sindicatos obreros. significaron en un momento determinado. la obtención de 

derechos sociales que mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. estos 

derechos en ciertos casos. se hicieron extensivos para la población en general. Sin embargo. el 

otorgamiento de ciertos beneficios sociales implicó el a.poyo incondicional de los obreros para las 

acciones estatales. 

• Definimos a la polltica social como el conjunto de tareas que emprende la admlnl'Stmción pübllca pat11 asegurar a 
los ciudadanos en gcnet11l 1a satisfacción de sus necesidades esenciales. en materia de salud. educación. 
alimentación, vivienda y empico. 
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"En este contexto. el Estado mexicano asignó a In politica social un papel compensatorio 

y negociador. este estilo de procesar In polfticn social cumplió un importante papel pnm la 

estabilidad poUtica institucional que favoreció el crecimiento económico." 7 Las acciones 

gubemamcntales de carácter social que se dieron en México en este periodo. constituyeron 

p::ilintivos pn.rn evitar las inconíonnidndes sociales. pues a pesar de In expansión industrial 

crecieron ni mismo tiempo las desigualdades. resultando paradójico que por un Indo se dio 

impulso a In industria y por otro se descuidó el campo. ello trajo como consecuencia que miles de 

campesinos emigrunm a las ciudades. 

"'Durante esas décadas el Estado. parn acabar de nfinnn.r su institucionalidad. requerfa del 

apoyo de los grupos organizados y estos para resolver sus demandas no tenían otro recurso. en 

términos de eficiencia. que moverse bajo el manto protector de In institucionalidnd poUticn que se 

estaba creando."• El Estado de bienestar que operó durante el crecimiento económico. cumplió 

con una condición que hizo posible su propia existencia en esta fase de desarrollo capitalista en 

México. esto cs. el éxito de un compromiso de tipo corporativo entre el Estado y el movimiento 

obrero. que por un Indo atendió lns demandas sociales de los trabajadores. pero por otro las 

burocrotizó n través de numerosas instituciones que ni ntismo tiempo particularizaron todo 

conflicto social. En Jos nfios de crecimiento económico se combino.ron diversos elementos que 

pcnnitieron atender lns demandas sociales sin alterar la estructura polilica. Fue posible intcgmr la 

acción estatal con triple propósito: promover In justicia social. crear incentivos y ganancias pnrn 

los empresarios y mantcm:r. con base en una sólida dominación corporativa. una larga estabilidad 

poUtica.' 

., Oónzalcz Tibun:io, Enrique; Rcfor,,,a del E.s1ado y polltica social. A.sprctas teóricas y prdctlca.r:Edit. INAP; 
Ml!xico, 1991; p.22 
1 Woldcnberg, Josl!; Síndkallsmo:"'.formas dc rr:prcscmación )" dcmocracta .. en Perfil de la Jor"ada, 1 de julio de 
1990. ~tl!xlco, D.F.: cit. pos. Gonz.4ilcz. Tiburcio. Enrique: Rcformadel E.s1ado...; p. 22 
"'Oonz.f.lcz Tibun:io. Enrique: Reforma del Estado ... op. cit.; p. 2S 
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1.2. PROGRAMAS SOCIALES V CRISIS ECONOMICA 

La crisis internacional de los ni\os setenta. inOuyó en nuestro pnfs a través del deterioro 

del modelo económico de sustitución de importaciones. sin embargo In explotación de 

yacimientos de petróleo de 1977 n 1980, pem1itió el reinicio de un proceso de expansión 

económica. el producto real creció a tnsns de 8.3% en 1978, 9.2 % en 1979, 8.3% en 1980. Aún 

con estas cifras de aparente rccupcrnción. las circunstancias que privaban n nivel intcmacionnl 

contribuyeron para el alza de las tasas de interés por scn..-icio de la deuda externa. la reducción de 

los préstamos de Ja banca privada internacional. In creciente desprotccción industrial. IB 

transforencia indiscriminada de los ingresos petroleros ni sector privado y In devaluación del 

peso. constituyeron factores que ncclcraron In crisis económica de 1982. 

En el marco de In crisis económica y en la búsqueda de nhcrnntivas parn superarla. es 

lógico suponer In modificación de los patrones establecidos durante el nuge económico para el 

otorgwnicnlo de ciertos beneficios sociales. In crisis económica desequilibró el dinamismo de lns 

prácticas de carácter corporativo por parte del Estado con respecto n los grupos obreros y aceleró 

In aparición de nuevas fonnas de ocupación. también influyó pnrn Ja restricción del gasto 

destinado a In realización de proyectos sociales. 

Luego pues. los programas sociales de nlimcntnción y de salud. que se implementaron n 

partir del gobierno de José López Portillo. implicaron en si. poner en prñctica nuevos estilos de 

gestión y formas de trabajo con las comunidades. que aparentemente estuviesen illejndas del 

corporativismo; los programas sociales presentaron Jns siguientes características: instrumentación 

de los mismos en zonas consideradas co1P10 marginadas previo estudio. y la participación de los 

grupos necesitados e11 los trabajos comunitarios: entre los programas de nlimentnción destacan el 

Progromn Rural de Abasto: Programa de Abasto n Zonas Populares Urbanas; Progrruna de Abasto 
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Social de Leche. de Mafz y Tortilla; Programa de Asistencia Alimentaria y el Programa de 

Orientación Alimentaria. todos ellos dependientes de diferentes instituciones. 

En este mismo rubro. se derivaron el programa de In Alianza para Ja Producción. In 

Coordinación del Sistema Alimentario (SAM) y la Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAr--1AR). entre otras tareas que realizó el SAM. 

se encuentran los estudios estndisticos sobre las necesidades alimentarias de la población 

considerada como marginada. el SAM ••incluyó acciones en el ámbito de In producción y del 

consumo. involucró In producción agropecuaria y pesquero. tecnologia e industria en alimentos. 

comercinliznción·distribución y el consumo. ns{ como sus relaciones con el resto de lo 

economfn.010 Este programa en tcoria buscó plantear un nuevo modelo de desarrollo ngrfcoln en 

que aún el Estado cm el pdncipnl agente transformador. sus dos planteamientos más importnntes 

fueron: alcanzar In autosuficiencia alimentaria en lo que se refería n los productos básicos y 

apoyar el consumo a nivel nutricional de In población con menos recursos económicos. sin 

embargo. los fuertes subsidios destinados a este sector provocó un fuerte déficit sin lograr del 

todo sus objetivos. 

En este mismo periodo sexenal. se instauró el COPLA~tAR. organismo que estudinbn y 

proponfn nccioncs para In ntención de los grupos y zonas marginadas. también sugerfa ni 

ejecutivo In coordinación de las actividades de lns dcpendencins de la Administración Pública 

dirigidas a estos sectores. estas acciones definidas en programas pasaban a formar parte del 

presupuesto nonnal de diversas secretarias y organismos que a lo largo de Jos nflos se hnbian 

crcndo espcclficnmcnte para atender a grupos marginados. como por ejemplo. el Instituto 

Nacional lndigenista (INI) y In Comisión de Zonns Aridas y otras. entre los programas sociales en 

que participó COPLAMAR fueron: el Programa de Solidaridad Social por Cooperación 

'º Antologla Je fa Pla11eación en Afbico /917-198.5; Programas de desarTollo sectorial.Vol. VII.: Edlt. FCE·SPP; 
Mll!xico; 1915. p.271 
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Comunitaria, CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Marginadas, Programa de 

Capacitación y Empico Cooperativo para el Fomento de Recursos Naturales entre otros. 

En esta misma dindmica. la ndministrnción de Miguel de la Madrid se distinguió por la 

aplicación de programas de vivienda por el sismo de 1985. como el Programa Emergente de 

Vivienda Fase l, Renovación l-labitacional Popular. Reconstrucción Democrática Tlatelolco y 

Programa de Vivienda Fase 11. 

Entre los mecanismos de operación que cstnblecian Jos direrentes programas. destacaban 

Ja participación civil, la corresponsabilidad entre la.r dependencias gubernamentales y los 

diferentes grupas beneficiados en la organi::ación ele/ trabaJo, asimismo, se erifati::aba sobre la 

Importancia del c.ttablccimie1110 de úrgano.t integrados por las mismas autoridades y miembros 

de la comunidad para e\.•a/11ar la.r ohras reali:adas en ~1e1crn1Jnada zona. Sin embargo. en 

muchas ocasiones las fonnns propuestas para coordinar los trabajos fueron rebasados por 

obstáculos de tipo burocnitico o por decisiones de las autoridades responsables en lo que se 

refiere al presupuesto o aplicación de Jos mismos programas. frente a esta situación. se inició Ja 

integración de organizaciones no gubernamentales. 

En este sentido. la creación y aplicación del Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL), significó continuar y retomar de alguna forma los mecanismos de operación de 

los diCercntes programas que nntcriom1ente se habfnn puesto en pníctica en relación a Jo 

población marginada. El J>ronasol contó con las carncterfsticas que se hablan manejado en los dos 

anteriores sexenios. esto es: aplicaci1Jn urgente. erradicaciJn de la pobreza >' la participac/Jn 

socia/ como elemento prioritario paro el correcto funcionamiento del programa. 
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A manera de resumen. en In fase de crecimiento económico. el Estado otorgó sc~icios de 

salud. créditos de vivienda, derechos de pensión y jubilación. entre otros beneficios. a los 

trabajadores que fonnabnn parte de sindicatos. como una respuesta en su relación corporativa 

Estado-sindicatos. lo que contribuyó paro el fortalecimiento del proyecto de desarrollo dirigido 

por el Estado; nsimismo. los servicios de salud y educación se hicieron extensivos para la 

población en general. ello a través de In expansión de In infraestructura de las instalaciones. 

adquisición del equipo necesario. contrntación del personal adecuado para dar atención a una 

población en número mayor; en esta fase de expansión económica. el Estado garantizó el 

cumplimiento de sus compromisos sociales con Ja población que no pertcnecfa ni sector formal de 

la economía a manera de compensación por las desigualdades derivadas del modelo de desarrollo 

en México. durante este periodo el PlB alcanzó alrededor del 3% ni 6o/o de crecimiento anual. En 

esta etapa.. los grupos de tra~ajndorcs organizados, fueron los mnyonnente beneficiados 

sÓcialmcntc. ya que representaban una fuc17..a politica de apoyo paro las acciones 

gubcmnmentnles, contribuyendo con ello n In lbrmnción y fortalecimiento de lns instituciones 

públicas. estas n su vez definieron los linenmientos de implementación y ndministrnción de los 

programas de bienestar social en México. 

A finales de In década de los nílos setenta y durante los años ochenta. se resintieron los 

efectos de !n crisis económica internacional y nacional o través de In cnfda salarial. In disminución 

de los empleos. el encarecimiento de los productos de primera necesidad y diversas formas de 

cconomfa infonnal. estos factores explican los deterioros en las condiciones de vida de gran parte 

de In población; por consiguiente. el gasto social destinado durante éste periodo poro subsanar In 

grave situación económica. también siguió In Unen del deterioro de los ingresos. Ver cuadro 2 
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CUADHONo.2 
Salarlo• y gasto socJal como porcrntajr del PID 

1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 

Mnsa de snlarios/PIB 36.70 28.SO 27.60 26.90 
Gasto sociol/PID 7.60 S.90 5.40 5.60 
Remuneraciones más gasto 44.30 34.40 33.00 32.40 
social/PIIJ 
FuerUc: H. Carrasco y E. Provencro: Lu pt11itu:u :r:ucuil ,_.,, /1NiJ-I SJ.'/,"l J' .nu prtnc:tpa/eJ c:on.'feC"llt"nc:/UJ. en: 
Revisla Investigación Económica; No. 184. abril-junio. M.!:i.:ico. J988; cit. pos. Gonzálcz Tiburcio; ,,.fjrute 
Económlc-o )' />olitlc:u Social; op. cit.; p. 54 

Es precisamente en este periodo. cuando el Estado mexicano pone en práctica dif"erentcs 

programas sociaJes de cnnictcr urgente. estos tenlan dos características: Ja primera es que f'ueron 

destinados a grupos considerados como marginados. y Ja segunda es que se trntó de f"omcntar Ja 

participación de Ja misma comunidad para Ja solución de sus problemas de alimentación, 

educación y salud principalmente. 

1.3. NEOLllJEHALISMO 

En los países capitalistas ccntmlcs, cJ modelo económico sugerido por Kcynes y que venia 

funcionando desde 1940. mostró claros signos de agotamiento a partir de Jos primeros afios de Jos 

setenta. que se manifestaron n lrnvés dcJ desempleo. devaluaciones monetarias, inflación e 

inconformidades sociales. En este contexto. surgieron diversas tcorlns económicas que proponfan 

f"ónnul.as pnrn reactivar el capi1nl internacional. entre otras. lns elaboradas por Jos teóricos de In 

E,.o:¡cucla de Chicngo. ~fihon Fricdnrnn y Kcnnc1h <Jnlhrnith. las cunlcs rescatun el pensamiento 

económico ncocJdsico. que incluyen Ja implemcnlación de estrategias n1onetnristns. 

Entre las propuestas monctnristas~ se encuentran oqucllas que consideran que para 

dinnmiZttt" los ciclos del capital. es necesario prescindir de In intervención directa del Es1ndo en In 
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cconomfn. puesto que las circunstnncins económicos son otros. refiriéndose a la hegemonfa que en 

ténninos tecnológicos hnn logrado paises como Estados Unidos, Japón y Alemania frente al resto 

de Jos otras naciones. ello habla trafdo cambios en sus estructuras productivas. y paro renctivnrlns 

se rcquerfn de una modificación intcn1acionnl del trabajo tendientes a una rcdefinición de las 

actividades productivas y comerciales de cada pafs. de tnl fom1a -sugcrinn-. que el mundo entero 

funcione con10 un gran mercado. En este contexto <le asignación de actividades productivas para 

cada pais. a México le corresponde participnr con actividades de maquila. considerando los 

antecedentes de desarrollo capitalista dependiente con respecto a los paises capitalistas centrales. 

En In di...'cada de los años ochenta. se rcgistrnron significativos acontecimientos politicos e 

históricos que modificaron la historia a nivel internacional, como por ejemplo. la desintegración 

de Rusia como nación unificada. aceleró el dcsquebmjamiento del sistema de producción 

socialista; In eaidn del muro de Bcrlfn en 1989; In integración de varios paises en los bloques 

comerciales y la aparición de nuevos estados. entre otros. Asimismo en 1988. en México se 

suscitaron diferentes situaciones que se derivaron en pnrtc por los problemns eeonó111icos. as( 

como por los resultados <le lns elecciones pn:si<lenciales cclebrn<las el 6 de julio de 1988. que 

generó In movilización ciudadana en defensa de su voto en favor <lel Frente Democrñtico 

Nacional (FON). ello de alguna forma significó el rechazo <le la población n In continuidad de las 

pnicticns polhicns tradicionales y In pcnnanencia de vicios en el sistema polftico mexicano. 

En este contexto polftico y económico se inició el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

su gabinete de inmediato se abocó a In búsqueda de estrategias para In reactivación de las 

estructuras de In cconomfn nacional. nsf como de In legitimidad de su gobierno frente n una 

sociedad inconfonne y politizada y linnlmcnte para la recuperación de los espacios polfticos 

perdidos. 

El entonces presidente Carlos Salinas. inició una serie de planteamientos en sus discursos 

polhicos que huelan referencia n la intervención del Estado en la economfa y sus compromisos 
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sociales con la sociedad, incluyendo varias explicaciones sobre el origen de In inflación y de los 

desequilibrios económicos, en el sentido de que hablan surgido en gran parte, por In excesivo 

intervención del Estado en el área económica. misma que se habla traducido en un Estado de 

enonncs dimensiones, que se fue convirtiendo en obstáculo pam el cumplimiento de sus 

funciones sociales. 

º'La crisis nos mostró que un Estado más grande no es necesariamente un Estado más 

capaz; un Estado más propietario no es hoy un Estado más justo. Ln realidad es que, en México, 

más Estado significó menos capacidad parn responder a los reclamos sociales de nuestros 

compatriotas y. n In postre más debilidad del propio Estado ... Este alejruniento del rec1nmo social 

se dio no sólo porque las crecientes empresas parncstatales acapararon los recursos financieros, 

sino porque distmjeron la atención política del gobien10. En los hechos. el Estado se ocupó más 

en administrar sus propiedades que en atender las necesidades apremiantes ... u. 

Asimismo. el discurso polftico enfatizaba sobre la necesidad de modificar las estructuras 

de In administración pública como una condición necesaria para reorientar In dirección del 

Estado, luego entonces, se hacia alusión n In necesidad de una reforma del estndo n1exicnno y con 

ello aspirar a In modernización. En este orden. Carlos Salinas continuó con las medidas de ajuste 

económico implementadas previamente por Miguel de In f\.1adrid, por ejemplo. paro recuperar la 

confianza de los inversionistas extranjeros y negociar In deuda cxten1a con los organismos 

financieros internacionales se continuó con In in1plcmcntación de los pactos económicos. el Pacto 

para Ja Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) fue fim1ndo el 12 de diciembre de 1988, 

el cual estuvo vigente por cuatro años del gobierno salinista y se refrendó en seis ocasiones, a 

partir de octubre de 1992, el pacto conservó las mismas siglas, pero se denominó Pacto para In 

Estabilidad. In Competitividad y el Empico (PECE). este se refrendó en octubre de 1993 y 

u SallnM de Gortari. Carlos; Primer Informe Je Gobierno; Presidencia de la República: M~xlco,novlcmbi:e de 1989; 
p.13 
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octubre de 1994. Los pactos económicos constituyeron. en términos formales. instrumentos de 

concertación polltica entre los sectores obrero. campesino y empresarios. ello con el fin de 

disminuir los nitos indices de inflación. ns[ como In estabilización de los precios de Jos productos 

de In canasta básica. dicha concertación funcionó. pero se basó en las restricciones snlnrinles 

principalmente. ello en perjuicio de los trabajadores y de In población en general. 

Entre otros medidas pnrn moc/erni=ar el país. se incluyeron In venta de entidades 

pnrnestntnles. In apertura comercial y desrcgulnción de mercados. En seguido. señalamos las 

acciones realizadas en cada una de estas. 

El gobierno de Cnr-los Salinas retomó los cuestiomunicntos que se venfnn haciendo desde 

el sexenio anterior. respecto a J::i intervención del Estado en In cconom{n y del cumplimiento de 

sus compromisos sociales con In sociedmJ. lns criticas gubernamentales giraron en torno ni 

giga.ntismo del Estado. ns( pues. se continuó con In desincorporación. de las entidades 

pamcstatolcs. hde 1 155 empresas que existlan en 1982. en diciembre de 1988 hnbin 618. y ni 

tt!nnino del ai\o de t 993 el gobierno )'ª sólo administraba 258. de las cuales 48 estaban en 

proceso de desincorporación. Por In venta de c111presas y nctivos del sector pnrncstatnl. el 

gobierno obtuvo 69 360 mili de nuevos pesos."" u La venta de cmprcsns públicos comprendió la 

Companfa Minera Cano.nen. Altos 1 lomos de ?\.léxico. Compnnla Mexicana. de Aviación. 

Fertilizantes l'vtcxicnnos. Aseguradora Mexicnna y SidcrUrgicn Lázaro Cárdcnas·Lns Truchas. 

En rcl~ción con los con1promisos sociales del Estado con respecto n In sociedad. en los 

clrculos gubcmnmcntnles se mnncjnbn que el Estado habla perdido su capacidad de respuesta. ante 

las diferentes demandas sociales. ello se dcb[n principnlmcnte a que el Estado atcndln ta.reas de 

carácter económico. que desviaban su atención de tus demandas socinlcs que eran planteadas en 

12 Crónica del Gohle,.no de Carlos Salit1us de Uorlari 1988·199./. S/ntcsis e Indice temático; Presidencia de la 
RepUblica. Unidad de 111 Crónica Presidencial; M~'.'l.ico, 1994; p.141 
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un contexto polltico-socinl diferente ni de nflos anteriores. entre las soluciones por las qu~ se optó 

para el área social estuvieron por un lado Ja venta de pnraestntnfes. el dinero obtenido por Ja 

venta. -se dijo- se destinaría o obras sociales. nsi como para In implementación del Programa 

Nocional de Solidaridad, del cual hablaremos más adelante. 

A In par de In desincorpornción de entidades pamestatnles. se promovió In apertura 

comercial de nuestro país hacia el ex1erior, misma que culminó con In firma del Tratado de Libre 

Comercio {TLC} entre México. Canadá y Estados Unidos. su antecedente inmediato f'ue Ja 

incorporación de México en 1987 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TT): las 

bases para In libcrnliznción del mercado mcxicnno hacia el exterior se establecieron desde el 

gobierno de Miguel de In Madrid. con acciones que inclufan una menor participación del Estndo 

en Ju cconomfa, restricciones salariales para disminuir la inflación, asf como In ratificación de los 

compromisos por parte del Estado con los organis1nos financieros intemncionnles para pngnr In 

deuda extenm sin recurrir a la moratoria. La apertum económica se dio en dos úreas 

principalmente, esto es a través de modificaciones en el n1crcndo de capilales y de factores 

productivos. nsf como en el mercado de bienes y servicios. En materia de cnpitales. In 

carnclerlsticn de In libcrali7..nciün fue In capilnli7..ación de pa~ivos que pcnnilió el llujo de capilnlcs 

extranjeros hacia Ja economfn n1exicana . 

.. La cnpilaliznción de pasivos de Ja dcudn cxlcma. tanlo pública como privada, es In vfn 

por In que se intenta canaliznr un mayor flujo de capitales exlcmos hacia In cconomfa mexicana. 

superando las restricciones que impone Ja Ley de Inversiones Extranjeras, ya que se podrán 

adquirir los pasivos de las en1prcsas públicas y privadas para redimir sus deudas. Salvo 

excepciones como PE~fEX y Ja CFE. es evidente que este: mecanismo pennitc In presencia de 

cnpilnl extranjero en úreas estratégicas. y como tales reservadas al Estado o a nacionales. con 
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argumento de que además de sanenrln.o; financieramente pem1ite n estas empresas. uno 

modernización tecnológica y consecuentemente unn mayor competitividad intemncionnl ... u 

Por lo que se refiere ni mercado de bienes y servicios, se concretó en la finna de diversos 

convenios comerciales, entre México y diferentes paises por ejemplo. el del 22 de nbril de 1994 

con Costa Rica, su entrada en vigor sería hasta el 1 de enero de 1995. y el 13 de junio de 1994. 

México fim1ó un convenio de comercio con Colombia y Venezuela. A todo esto. el logro más 

relevante pnrn el gobierno de Carlos Salinas fue sin duda alguna la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre México, Canadá y Estndos Unidos, que implicó una reducción gradual de In 

protección del mercado intemo con In eliminación de permisos de importación y nrnnccles. 

En síntesis, la politica de liberalización y de apertura de mercados y de servicios se 

enfrentan obstáculos técnicos y económicos para penetrar en el mercado mundial, pues además 

de precios competitivos, las exportaciones mexicnnns deberán mejorar In entidad de sus 

productos. tener ofertas suficientes en cantidad y oportunidad, asf como mejorar la cnpncidad de 

mercado de lns cmprcsns, sobre todo reactivar las órens ngropccunrias que han sufrido severos 

rezagos en Jns últirnns décadas, pues en este contexto de comercialización inlemncionnl. Jos 

productos ngrfcolns deben representar nltemativas de exportación ni igual que el único producto 

que exporto México: el petróleo. 

El gobierno de Carlos Salinas. consideró Ja apertura comercial como un proceso integral. 

en el que In liberalización del comercio debla complementarse con una polltica generalizada de 

desregulación de mercados. esto es. actualizar las disposiciones jurfdicns que obstaculizaban In 

concurrencia y In libre competencia. Asf. el 9 de febrero de 1989, el gobierno de In República 

anunció que In Secretnrfn de Comercio y Fomenlo Industrial (SECOFI) revisnrfn el marco 

11 ro/11/ca Econtlnr;ca y Proyr!r:lo Nacional (,\léxica 198.1-1987) rwr Guadarrnma Sistos, Robcr1o; en 17 á"Rulos Je 
un sexenio. rc!r-ez, Gennán y Lt'ón, Samuel: (coords), Edil. Plaza Janes y Valdc!s.UNAM: Mc!xico,1987; p.S9 
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regulador de la actividad económica nacional y formularla propuestas y proyectos de leyes. en 

marzo de 1989, se creó In Unidad de Desrcgulación Económica dependiente de esta secretaría. 

Las medidas desregulntivas en el sector de transportes fueron de las primeros que se 

promovieron, estns se iniciaron el 6 de julio de 1989, cumulo se emitieron dos reglamentos pnrn 

agiliznr In prcstnción del servicio de carga en el pnfs: el referente ni Autolransporte Federal de 

Carga y el de Transporte Multimodnl lntenu1cionnl: en lo que se refieren Puertos, con la Ley de 

Puertos emitida el 1 de julio de 1993, se permitió la incorporación de la iniciativa privada tanto 

en los aspectos de operación como en el desarrollo de In infraestructura. 

Asimismo, se nplicnron nlcdidas desrcgulntivas en el úrea de In pctroquimica n fin de dar 

cabida a la participación de Jos particulares en In producción de diferentes nrtlculos. También los 

procesos desregulntivos comprendieron el sector ngropccuario. en lo referente n la producción y 

comcrcinliznción de diversos productos como el mai7- azúcar y cafC. 

En resumen. In dcsincorporación de entidades parnes,tatnlcs. la nperturn comercial y las 

modificaciones juridicas para Ja desregulación de mercados constituyen medidas económicas de 

corte neoliberal, en un esfuerzo del gobierno mexicnno por incorporarse ni nuevo rnodelo 

económico inlcmncionnl. promovido por los paises lideres cnpitnlislas en su búsqueda por 

solucionar de alguna fonna la crisis que les aqueja nctualmentc, y que consiste en la rcnsignnción 

de funciones productivas a cnda pnfs n fin de dar continuidad a In fonnución del capital. 

Asimismo. estas medidas fueron consideradas por la administración de Carlos Snlinns como 

estrategias paru logrur la 1nulticitac.ln 11wderni=e1ciú11 de nuestro pnfs 

""Modemi7..ur es ampliar y n1cjornr la infraestructura: es aceptar y enfrentar con eficncin In 

apertura comercial. es eliminar obstáculos y regulaciones que reducen el potencial de los seclorcs 

productivos; es abandonar con orden lo que en un tiempo pudo ser eficiente pero. hoy es gravoso; 
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es aprovechar los mejores opciones de producción. financiamiento. comercio y tecnologfa de que 

dispone el pnfs; es reconocimiento de que el desarrollo en el mundo no puede ser resultado sólo 

de Jns acciones del Estado, sino también precisa In pnrticipnción amplia de Jos pnrticularcs.''14 

Discnlimos con In definición de modernización dada por el gobierno de Carlos Salinas. en 

In medida que el término füe utilizado indiscriminadamente en Jos diferentes discursos oficiales y 

se centró Unicamente en In critica de In .. excesiva" participación del Estado en In economfn. ello 

sin reconocer. que por las cnrnctcrfsticns de formación social y económica de nuestro pnfs. In 

intervención estatal. en In etapa histórica posterior a la revolución mexicano. fincó )ns bases y fue 

sustento para In fonnnción del capital nacional. Consideramos que el concepto de modernización 

implica In capacidad que tiene el Estado para implemcnlar nuevas estrategias de trabajo en el ñrea 

económica y polfticn. a fin de enfrentar nuevas situaciones y exigencias. propias de nuestro 

liempo. 

"Es In modernización In causa primordial del cambio constante de exigencias y situaciones 

que caracteri7 .... "m n la polfticn moderna. por las rápidas trnnsfommeioncs que induce. Por 

consiguiente. la clave del Estado moderno consiste en su aptitud para su desarrollo polftico. 

que no es otra cosa que su capacidad constante para absorber tipos variados y cambiantes 

no solamente de exigencias y organi7..aciones politicas ... La clave de In modemi7..neión 

politica consiste en la habilidad del Estado para absorber tipos cambiantes <le exigencias y 

orgnniznciones politicas. no en suprimirlas: y su problema fundamental. en términos de 

dcsnrrollo polilico. es mantener un crecimiento auto-sustentado. es decir. nutrido por sus 

fuerzas interiores. en este sentido, el desarrollo polftico se refiere ni desenvolvimiento de 

lns facultades del Estado para incrementar su nivel o grado de gobicmo. no pura 

disminuirlo. y ef"cctivnmcnle corre aparejado ni desarrollo administrativo porque )ns 

1' Plan Nacional d~ Desarrollo l9li9-199..t; Presidencia de la República; Mtxico. ma)'o de 1989; p.18 
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dependencias pU.blicns son responsables de responder positivamente a los exigencias 

cambiantes y renovados de uno. sociedad modernizadn ... El desarrollo de instituciones 

gubemnmentnles dedicados ni puenteo de lns exigencias ciudndnnns se convierte en un 

impcrntivo de gobenmbilidnd." 15 

"La aplicación de este modelo por doce años -de 1982 o 1994-. dejó sin cmph.-o n uno de 

coda tres mexicanos en edad de tra.bnjor; se perdió el 39% del solario real en las ciudades y hasta 

el SO% de los ingresos en el campo: el PIB creció n un ritmo de 20% anual. mientras que en los 

doce nf\os anteriores este ritmo fue de 106o/n; la tasa de descn1pleo. que ern de 8% en 1982. creció 

a 30% y sólo se crearon 180 mil puestos de trabajo cada afio cuando se necesitaban 1 millón cien 

mil. el crecimiento real de Ja productividad en el modelo ncolibcral descendió con respecto ni 

periodo 1970-1982 de 1.8%. a 0.6% anual de crecimicnto."16 

is Guerrero. Omar. El E..uadn en la t!ra de la "'oderni:addn; l!d. rlaza y Vald~s: M.!:dco, 1992; rr• S0·81 
•• Lovera. Sara; .. Los saldos del l'lt!Oliberolis"'o• en LD Jornada Laboral; ano 3, no.47, 29 de diciembre de 1994; pp.I 
"10 
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CAPITULO 11 

EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

2.1. ANTECEDENTES 

Jlnsta fines de los ni\os setenta, los ingresos y egresos eran ndministrndos por la Secreto.ria 

de Hacienda. La distribución del gnsto se hacfn siguiendo criterios sectoriales. yn que los recursos 

disponibles se repardnn entre las distintas Secretarias de Estado, estas a su vez los aplicaban a los 

distintos programas que coordinaban. Los proyectos de obras públicas que se rea1iznban en las 

entidades, ernn coordinadas directamente por las dependencias gubemamcntnlcs. acentuando aún 

más el centralismo. 

En 1968 se elaboró el pdmcr proyecto de atención n las zonas marginadas. de esta fonnn 

se puso en marcha el Prngmma Coordinado de Inversiones PUblicns puro el medio rural. éste 

inclufn In participación de seis dependencias ejecutoras de ob1"ns de infmestructura. con el fin de 

integrnr sus acciones y sistemas de planención. 

Twnbién en In década de los setenta. se afirmó la participación de la Sec1"ctarfn de la 

Presidencia en el ej""..-cicio dil'ccto del gasto. asimismo continuó con sus funciones de 

progrnmación del presupuesto de inversiones públicas. Dul'nnte éste periodo surgieron otros 

progmmas de atención a las zonas marginadas como el de Caminos de Mano de Obrn.. 

postcrionncnte se convirtió en el de Obras Rurales. 

En 197 t. la Sccrctal"ia de la Presidencia pl'omovió In creación de los Comités Promotores 

del Desarrollo Económico de los Estados (COPltOOES). considerados como las instancias de 

coordinnción entre los niveles de gobierno federal y estatal. Con elto se intentó. también, 
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promover las actividades de programación en el ámbito estntaJ. Entre las acciones que 

desarrollaron estos organismos colegiados destocaron Jos propuestas de inversión público f'ederal 

que se realizaban anualmente, paro cada entidad, nquf se jerarquizaban las obras y servicios que 

se iban a efectuar. 

Otra aportación de estos comités fue Ja coordinación del Programa de Inversiones para el 

Desarrollo Rural (PIDER). que se aplicó a partir de 1973 en 41 micro-regiones mnrginndas. Este 

programo fue un instrumento que basó su operación en una coordinación y cooperación de Jos 

entidades y dependencias federales en el ámbito nacional y estatal. El procedimiento que se debla 

seguir pnra ejercer los recursos obligaba a hacer un diagnóstico preciso de Jos problemas y 

establecer In viabilidad de los soluciones. asf como llevar un control y evaluación de los 

proyectos productivos que se llevaban n cabo. 

El PJDER cm un programa de inversiones püblicas. que tenla como propósito orientar 

mayores recursos n obras en las ñrcas rurales más atrnsm.Jas del pnfs. que disponiendo de los 

recursos naturales importantes, no lograban su nprovcchan1iento por Ja f'alla de infraestructura 

necesario. Este programa contó con los créditos otorgados por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (DIRF) y del Oanco lntcmmcricuno t.le Desarrollo (BID). 

En 1976, durante In odministrnción de José Lópcz Portillo, se realizaron cambios en la 

administración público. Se creó Ja Secretoria de Pmgrnmación y Presupuesto (SPP). esta 

depcndenci:i asumió varias funciones que hasta ese momento venia desempeñando la Secretaría 

de la Presidencia. 

De 1976 a 1982 se crearon unidades administrativas que dependían directamente del 

presidente. adicionales n las Secretarlas de Estado. tal fue el en.so de In Coordinación del Sistema 

Alimentario (SAMJ. y Ja Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
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Marginados (COPLAMAR). El objetivo de estos organismos consistfa en estudiar y proponer 

acciones para la atención de las necesidades de estos grupos y zonas. asf como sugerir ni 

ejecutivo In coordinación de las actividades de las dependcricins de la administración pública 

dirigidas a estos sectores. 

El titular de In COPLAMAR form:ibn parte de Jos llrgnnos directivos de las instituciones 

que. a lo largo de afias anteriores, se hablan creado para atender a grupos marginados, por 

ejemplo el Instituto Nacional Indigenista (JNJ). In Comisión Nacional de Zonas Aridas 

(CONAZA). Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PJUlvf). 

Asimismo. de 1976 a 1982 se establecieron por primern vez los Convenios Unicos de 

Coordinación (CUC) entre el gobierno fcdernl y las autoridades estatales. a fin de delegar lns 

responsabilidades de ejecución de obras públicas a Jos gobiernos estatales. 

La SPP asumió Ja coordinación del PIDER. que continuaría funcionando durnntc ese 

sexenio y el siguiente. EL J>IDER se incorpon\ n In ncgocinción que se hncfn en el marco del 

CUC. a Ja vez que se Je ligó al cumplimiento de las metas del SAM. En esos afias. con Ja 

coordinación de Ja SPP. se aOnaron los procedimientos del PIDER para el proceso de 

programación y prcsupuesración anual. 

La SPP era In que autorizaba los fondos que se canalizarían n las entidades para obrns 

consideradas en el programa y. para hacerlo. se evaluaban y ajustaban las propuestas que ni 

respecto hacían los Estados. tomando en cuenta el nmílisis de Jos expedientes técnicos de los 

proyectos incluidos en el PIDER. 

En enero de J 983, los CUC se transformaron en los Convenios Unicos de Desarrollo 

(CUD). que adicionaban al instrumento anterior una participación más amplia de Jos municipios y 
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de los sectores social y privado en In planención del desarrollo. El organismo que estaba n cargo 

de In elaboración del convenio era el Comité de Plnneación pnra el Desarrollo del Estado 

(COPLADE). que p..-esidín el mandatario estatal y los representantes de los dive..-sos sectores del 

gobierno federal y estatal. 

Ln celebración y seguimiento de los CUD ruc ..-esponsabilidad de In Subsecrctnrln de 

Desarrollo Regional. que dependia de la SPP. Esta dependencia manejó el presupuesto del ramo 

XXVI referido n desarrollo ..-egional. Este ramo se creó en 1982. sus ..-ecursos eran otorgados n los 

gobiernos de los estados n través de In firma de Jos Convenios de Desarrollo Urbano. o fin de 

llevar n cabo divc..-sns obras públicas como educación. salud. seguridad pública y social. entre 

otros; o partir de 1990, el ramo XXVI ..-ecibió el nomb..-c de solidaridad. 

2.2. CARACTERISTICAS 

El primero de dicicmb..-e de 1988. durante la ccrenmnin de tomn de posesión. el nuevo 

presidente anunció la puesta en 1110..-chn del Progrn111n Nacional de Solidnridnd (Prona.sol). ta 

coordinación del prngrumn estarla a curgo del subsecretario de Desarrollo Regional de In 

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). y el apoyo institucional en los estados quedó n 

cargo de lns delegaciones rcgionulcs de la n1ismn sccrctnrfn. Las acciones del mismo. estnrfnn 

encaminadas a sntisfocer algunas de las muchas necesidades de In población considerada por el 

programa en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

El 6 de diciembre de ese mismo nílo. se ununció en el Diario Oficial de In Federación el 

acuerdo para la creación de In Comisión del Programa Nacional de Solidaridad. que íuc definido 

como un órgano de coordinación y definición de las pollticns, estrategias y acciones emprendidas 

por la Administración Pública. n fin de contrihuir ni mcjo..-amiento de vida de In población de lns 

zonns áridas y colonias populares. 
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La Comisión estuvo presidida por el Prcsidenle de In República. contó con In intervención 

pennnncntc de Jos secretarios de lns siguientes secrctnrfns: Hncicnda y Crédito Público, 

Programación y Presupuesto, Comercio y Fomento lndustrinl. Desarrollo Urbano y Ecologfn, 

Educación Pública, Agricultura y Recursos l-lidniulicos. Salud, Trnbnjo y Previsión Social. 

Reforma Agraria. Pesen. el Jefe del Departamento del Distrito Federal, los directores generales 

del Instituto Mexicnno c..lel Seguro Social. Compaí\ln Nncionnl de Subsislencias Populares. 

Instituto Nocional Indigenista. Fondo Nncionnl poro el Desarrollo de lns Artesanías. Comisión 

Nacional de Zonas Aric..las y In Forestal F.C.L. 

El propósito de In comisión fue la implementación de diferentes programas coordinados 

entre uno o varios sectores y el Pronasol. n fin de evitnr In duplicidad en las acciones u seguir. en 

virtud de que en cada dependencia existlan proyectos sociales que respondían n los propósilos de 

solidaridad. Ln Comisión se integró por un Consejo Consultivo que se fonnó por representantes 

de los grupos indfgcnas y de los sectores socinl y privado. y cspccialislns en el cnmpo de lus 

ciencias sociales. asimismo. incluyó un Comité de Evaluación. que se le encomendó In 

rcuJi7.nción de estudios sobre el impncto socinl y cconún1ico de las acciones que se llcvurfun n 

cnbo. 

Con la dcsnparición de In SPP. In coordinación de la Comisión del programn qucc..16 n 

cnrgo del titulnr de lu Subsccrctnrfn de Desarrollo Regional de In Sedesol y según el acuerdo del 4 

de junio de 1992. se adscribieron unidades administrativas referentes ni Programa Nacional de 

Solidaridad n esla secrelarfn. tales como los organismos dcsconccntrados: CnordinacitJn Gt!nernl 

del Progranra Nacio11al de Apoyo para las e111prcsas de :irolidaridad0 l11slilulo Nacional de 

Solitlaritlad. y las delegncin11t!J tle la .<r1 . .-crelnrla e11 ln.'í e1ttitla1/e.sfe1/eratfras. 

La administmción de Carlos Salinas consideraba que el Pronnsol constitu(n una estrategia 

de polftica pública para coordinar esfuer.zos de dependencias públicns. sumar recursos de los 
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niveles de gobierno federal. cstn1nl y municipal. canalizar la inversión hacia grupos de menores 

recursos. modificar lns relaciones que se estnblecfnn entre las dependencias gubernamentales con 

la comunidad en In operación de los programas. 

Los objetivos del programafi1cron: 

n) lwlejornr lns condiciones de vidn de los grupos cnmpcsinos.ind(genns y colonos; b) promover el 

el desarrollo regional equilibrado; e) promover y fortalecer In participación y In gestión de las 

organizaciones sociales y de las auloridndcs locales. 

Los destinatarios fueron: 
a) Jos pueblos indígenas; b) los campesinos de escasos recursos; c) los grupos populares urbanos. 

Las áreas de Interés para el programafi1cro11: 

n) nlimcntnción; b) regularización de In tenencia de la 1icrra; c) vivienda; d) procuración de 

justicio; e) apertura y mejoramiento de espacios educativos; J) salud; g) clectrif1cnción; h) agua 

potable; i) infrncstructurn agropecuaria; j) preservación del medio am.bientc. 

So/idaritlcul se cxprc.'íd en rrc.'í \'Crficnlc.'í: 

Solidaridad para el bif!ttc.uar social: comprende acciones pnrn proporcionar n la comunidad 

entre otros. salud. alimentación. educación y vivienda. servicios urbanos y regularización de: In 

tenencia de: In ticrru. 

solidaridad para In producción: comprende ncciones para In creación de empleos y desarrollo 

tic lns cupaciJmlcs y recursos pruJuctivos Lle las comunit.luJcs. esto es n través del lbntcnto de 

nctividndcs agropecuarias. agro industriales. forestales, cxtrnctivns y microindustrialcs. 
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solidaridad para el desarrollo regional: comprende acciones para In construcción de obras de 

infraestructura con impacto regional y In ejecución de programas especiales de desarrollo en 

regiones cspccfficns. 

1989 fue el primer nf\o de íuncionnmiento del Pronasol. se pusieron en mnrchn programas 

orientados a In construcción de obms de infraestructura bñsicn comunitaria. fisica y social. y en 

algunos casos se iniciaron proyectos productivos. 

Para 1990. las acciones que se llevaron a cabo en el marco del programa. atendieron 

problemas de los gobiernos estatales y municipales. se crearon los fondos municipnles. para In 

producción y programas regionales. nsf como el programa de jornaleros agrkolas. 

En 1992 comenzó a operar el Programa de Empresas Solidaridad a fin de apoyar 

diferentes actividades productivas de Ja minerfa. agro industriales, forestales. etc. 

Los progmrnas que se pusieron en marcha en el marco del Pronnsol son Jos siguientes: 

Soliclariúaú para el lliene.'ftar 

- Infraestructura educativa y solidnridad para uno escuela digna 

- Salud y a dignificar el hospital 

- Abasto y mejoramiento de In alimentación 

- Agua potable )' alcantarillado 

- Electrificnción rural y urbana 

- Urbanización 

-Vivienda 

- Regularización de In tenencia de In tierra 

- Servicios de tclefonfn y correos 

- Reforestación y rcslauraci'1n cculúgica 

27 



- Programa de opoyo o jornaleros ogrlcolns-3"• trabajadores emigrantes a los E.U.A. 

- Servicio social de solidaridad 

- Ivtujeres en soli~aridad 

- NiOos de solidaridad 

Solidaridad para la Producción 

- Fondo nacional para In empresas de solidaridad 

- Programa de apoyo n cnfc:ticullores 

- Fondos de apoyo n Ja producción 

- Aprovechamiento integral de recursos naturales en úreas rurales de subsistencia 

- Proyectos productivos: 

- Impulso a productores forestales 

- Impulso n In pcqucl1a mineria 

- Impulso a la pesca ribercfta y a In acuncultura 

Solidaridad para el Desarrollo Rcgiont1/ 

- Fondos nnmicipalcs de solidaridad 

- Pr-ugrnma de desarrollo regional 

- Programas de apO)'O n las comunidades indigcnas 

- Caminos rumies y rehabilitación de carreteras 

Principios 

Respeto a la voluntud. iniciativas y formas de organi7 ... 1ción de los individuos y comunidades 

Participación y organi7..ación; las comunidades deben participar en el diseno. toma de 

decisiones. ejecución. seguimiento. control y evaluación de los proyectos concertados. Su 

participación también se expresa como trabajo directo. aportación de recursos y materiales de 
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la región. y vigilancia del manejo de Jos recursos económicos para asegurar realmente a 

quienes más Jo necesitan. 

Corresponsabilidad entre el estado y In sociedad organizada; todos Jos proyectos se definen en 

convenios que especifican las aportaciones. responsabilidades y compromiso de las partes. Las 

obligaciones aceptadas se ejecutan con la suma de recursos y voluntades expresadas 

públicamente. 

Transparencia; el uso de Jos recursos debe ser honesto y público. Ja comunidad interviene en la 

vigilancia y control. 17 

En la Instrumentación del Programa se definen tres mecanismos o modalidades de programación

prcsupuestación: 

Coordinación; que permite continuar avanzando en el proceso de descentralización, en cuanto 

a nutononda de los gobiernos estatales y municipales en su papel de rectores de desarrollo; 

Concertación; que incorpora ni sector social en la definición y ejecución de acciones que 

atiendan n sus propuestas y necesidades. bajo esquemas de participación comprometida y 

solidaria. 

Coordinación cspecinl; esquema bajo el cual las dependencias del gobierno federal acuerdan 

con Jos gobiernos estatales In ejecución de proyectos prioritarios para el desDJTollo regional. a 

través de In trnnsfCrcucin de recursos prcsupucstnlcs de los ran1os sectoriales ni Ramo XXVI. u 

Entre Jos principios que el programa consideraba como básicos para su funcionamiento, 

fue la participación de In comunidad. que en varios estados de la República Mexicana. constitufa 

una f"onna tradicional para In realización de tareas en pro del mejoramiento de Ja comunidad 9 por 

ejemplo: las organizaciones de barrios. la faena. guclaguctza. mayordomía. el tequio o la mano 

., Consejo del Progn1mn Nacional de Solidaridad: El Progranra Naci01ral dt!! Solidaridad; colección una visión de la 
modlC'f'nización de M!!x.lco: Edil. FCE; México. 1994: S'r'·S7-62 
•• Ataren Út! UC'IUtK:irln ele.• la s~"f:',.C"lll'i<I ·"-· ,,, Contrfllnr/11 /91J2-/903. NoTmativiJad del PTonaJal; Tomo 11: 
OobilC'f'no del Estado de México - Secrclnrfa de la Conuulorla; M!!xico. pp. 7 - 12 
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vuelta; la participación social se concentró en los comités de solidaridad, mismos que adquirieron 

la fonnn y estructuro que respondiera mejor a los particularidades culturales de cado región y 

localidad. La bnse que sustenta por lo gencrnl n una organi7.ación comunitaria es la asamblea. y 

mediante esta es como se eligieron los integrantes de los comités: presidente. secretario. tesorero 

y vocales. 

El comité Je .<rolidC1riclt1cl,. en términos formales fue considerado como el instrumento de 

concertación entre la comunidad y las autoridades. la vla de comunicación entre In sociedad y 

gobierno para la solución de problemas de servicios públicos u otros. originalmente se constitufa 

un comité por obro pública. 

A finales de 1990, habla en los 31 estados de In República 45 mil comités en operación , 

en 1991 la cifra alcanzó 64 mil, en 1992 hnbfa 100 mil. ta mayorfn operó en una escuela digna y 

en los fondos municipales de solidaridad y para la producción, según cifras oficiales, los estados 

donde mo.yor número de comités se formaron fue en los estados de Jalisco, Guerrero, Michoncán 

y Pucblo..19 

A partir del mes de enero de 1992. se crearon las primeras coordinadoras de comités de 

solidaridad. que representó una scgundn etapa en la organización social. Se pretendió que )ns 

coordinadoras participaron con voz y voto en órganos de decisión como el Comité de Planención 

Municipal para el Desarrollo ?l.iunicipal (COPLADEMUN). y en el Comité de Plancnción de 

Desarrollo Estat:ll (COPLADE) existente en cnda entidad federativa. Se formaron 188 

coordinadoras de comités en nueve entidades y 43 municipios. 

19 Secrctn.r-l:t de Dcsnrrnllo Social; /.a .n•lidarhlml en •• ¡ J,•!farrnllo lfar:lunal: la 1111.n•a r#!lacJ.hr #!nlre sUCll!daJ y 
gobl.:rno: Sedcsol; Mc!xlco. 199); pp.17·18 

30 



Con/raloria Social 

El 28 de noviembre de 1990, se anunció la creación de la contmlorfa social. que depcndcrfa de la 

Sccrelorfa de lo Conlralorfa de la Federación (SECOGEF). esle nuevo organismo tendría como 

función la vigilancia y fiscalización pemmnente de la operación de los fondos del progrnmn. 

Atención a las Demandas de Ja Comunidad 

Las comunidades organizadas en Jos comités de solidaridad huelan su propuesto de obro social 

o proyecto productivo ni ayuntamiento a Jos promotores de solidaridad. 

Lns iniciativas de In comunidad recibidas se analizaban. posterionncntc se elaboraba Jo 

documentación técnico que definfa las camcterfsticas básicas de la ohm que sustentaban las 

decisiones de inversión. 

Las propuestas se canalizan al COPLADE y a la Delegación de In Sccrctnrfn de Desarrollo 

Social para evaluar Ja posibilidad de ser apoyada. 

De acuerdo con Jos requisitos de operación y nonnas que regulaban cada programa. se 

asignaba los recursos u In institucit;n pública cncnrgmla de ejecutor los proyectos como 

carreteras. sistemas de ngua. nlcantnrillndo. electrificación. cte .• o se cannlizabnn a los Fondos 

Municipales tic SoliJmidaJ. 

También J.us propias comunidades ndministrnron directamente sus recursos. tal es el caso de 

los progrrunas Niflos de Soliduridud y Escuelo Digna ;zo 

Ln importancia de la participación social en el programa. significó un intento para 

restablecer los vlneulos de comunicación con Ja sociedad que prevalecieron durante el auge 

económico. según cifras oficiales .. se destinó mayor presupuesto ni rubro de bienestnr social que 

comprendió la instalación de los servicios urbanos bdsicos. ello implicaba la comunicación 

:ntlbid.;p. 17-111 
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directa con los hnbitnntcs de los comunidades o colonias populares. Como se muestra a 

continuación: 

CUADRONo.t 

Presupuesto ejercido en el marco del pro¡:rama nacional de solidaridad 1989-1993 

Miles de millones de pesos Millones de 
nuevos pesos 

198<JCI) 1990(1) 199lllJ l992llJ 199JPJ 
Bienestar 
social 797.3 59.8o/o 1.941.2 52.9% 3 203.7 61.8% 4 202.4 60.1% 5 206.1 62.3% 

c21 

lnfraestruc-
tura básicn 330.3 24.8o/o 588.8 16.1% 948.7 18.3% 1 213.0 17.3% 1 353.7 16.:?% 

Proyectos 
productivos 205.5 IS.4% l 137.4 31% 033.4 19.9% 1 576.0 22.6% 1 796.4 21.5% 

1333.1 100% 3 667.4 IOOo/o 5 ISS.8 100% 6992.1 100% 8 356.5 100% 
(1) Fuente: Secretarla de llacicnda y Crédito Público; Cuenta de la lladcnaa l'úb/lca ,.~cdcral. Re3ulrados 

grmcralc.'f; 1989 p.96; 1990 p. IJS; 1991 fll'· 134·13$; 1'192 pp. 160-161 
(2) Fuente: Secn:tnrla de Hacienda y Crédito rúblieo: Plan Nacional de Desarrollo. Informe de Ejecución 199J; 

SHCP: México, 1994; p. 336 

2.3. EL PRONASOL V LA SECl{ETAIUA DE DESARROLLO SOCIAL 

En el Diado Oficial del 4 de junio de 1992 se publicó el acuerdo a trnvés del cual se creó 

la Secretaria de Desnrrolto Social (SEDESOL) en sustitución de la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologfa (SEDUE}, In nuevn dependencia retomó las funciones que en materia de 

vivienda. desarrollo urbano9 mantenimiento y conservación de monumentos históricos venia 

dcscmpci\ando In Scduc. La Scdcsol seria In institución responsable de promover a través de los 

instrumentos intcrgubemamentales, In cooperación entre los tres niveles de gobierno a fin de 

realizar diversas obras sociales. asi como dar continuidad n las polfticas de descentralización en el 

21 Donde la letra C signinca que fue calculado, en base a los porcentajes 
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marco del Pronasol. y de Ja asignación de los recursos del ramo XXVI, para ello agregó a su 

estructuro orgánica In Subsccrctaría de Desarrollo Regional. de la cual dependerían las 

Direcciones Generales de Plancación, Desarrollo Regional; Programas Sociales. de Organización 

Social y de Evaluación y Seguimiento. A continuación citamos las atribuciones de cnda una de 

las unidades administrativas. (ver organigrama) 

Dirección Generul de l"rogram&ua de Dei.arrollo H.cgional 

Fotl11ulttr y expedir las normas y lineamientos para In integración y ejecución de los programas 

regionales y especiales que atiendan n grupos indígenas, pobladores de zonas áridas de las 

áreas rurales y colonos de úreas urbanas; 

Apoyar la opcrnción de los Comités de Plnneación para el Desarrollo Estatal (COPLA DES); 

Promover y llevar a cabo con los gobiernos de las entidades federativas. la coordinación de 

acciones para la ejecución de las estrategias. políticas y lineamientos de participación. 

comunicación y consulta para la instrumcntnción de los programas regionales; 

Proponer y proyectar en coordinación con lm; dependencias y entidades de In administración 

pública federal acciones, programas y presupuestos dirigidos a los grupos considerados como 

de pobreza extrema; 

Promover ante los gobiernos estatales Ja realización descentralizada n nivel municipal de los 

programas. acciones y obras de desarrollo regional que se rcnliccn coordinndnmente con 

recursos del Ramo XXVI del Presupuesto de Egresos de la Federación~ 

Fonnular con la intervención de In SHCP y con otras dependencias y entidades de In 

administración y a los gobiernos de los estados. los Convenios de Desarrollo Social (CDS) a 

fin de impulsar el desarrollo integral de las diversas regiones del pnfs; 

33 



Dirección Gcnen1I de Programas Sociales 

Fonnulnr. proponer y promover In realización de progromns y acciones de beneficio social, 

dirigidos a grupos cspecificos en et marco del programa de solidaridad; 

Proporcionar la nsesoria, npoyo técnico y operativo que requieren grupos sociales especificas 

para la rcaliznción de acciones y proyectos de desarrollo social paro mejorar el nivel de vida; 

Coordinar con lns dependencias y entidades de la administración pública. los gobiernos 

estatales y municipales la fonnulnción. realización y ejecución de los diferentes progr..unn. en 

el marco de los CDS; 

Dirección de Organización Social 

Promover la organización de grupos indígenas. campesinos y colonos. y emitir lns nonnns y 

lineamientos n eíccto de que participen en la plnnención. financiamiento. rcaliznción y control 

de lns obras y acciones que se lleven a cabo en el mnrco dd programa; 

Promover ante los gobiernos estatales y municipales In participación de tos grupos 

marginados. orgnnizacioncs sociales y privadas en el marco del CDS; 

Proporcionar nsesorln para In organi7 .... "lción social n los gobiernos estatales y municipa.les 

Establecer los lincnmientos paro In orgnniznción. registro. operación y control de las 

organizaciones sociales; 

Proponer y participar en In realización de programas de investigación, desarrollo tecnológico Y 

cnpncitnción que desarrollo el Instituto Nacional de Solidaridad para los grupos marginados 

que participen en proyectos sociales; 
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Dirección General de Evalu•clún y Seguimiento 

Evaluar el impacto sociocconómico de los programas, obrns y servicios relativos ni desarrollo 

social, regional y urbano, vivienda y ecología. que realicen las dependencias y entidades de In 

administración pública federal en función de los programas del sector; 

Establecer. instrumentar. coordinar y operar el sistema integrado de información 

correspondiente al Rnma XXVI del Presupuesto de Egresos de In Federación. de acuerdo con 

las nonnas y políticas que establezcan; 

Org•no• desconccntrados. Delegaciones de la Secretaria de Desarrollo Social 

Evaluar el cumplimiento de los programas sociales de la secretarla en las entidades federativas 

Intervenir. con apego n Jns normas. politicas. procedimientos y acuerdos aplicables, en In 

celebración, ejecución y supervisión de las obras públicas a cargo de la Secrctnrla; 

Asesorar a grupos sociales en su organización y npoynr a las organizaciones constituidas a 

efecto de promover su participación en los programas del sector. 

Apoyar los programas especiales para In atención de los sectores sociales más desprotegidos. 

en especial de los grupos indfgenas y de los pobladores de los zonas áridas de las áreas rumies. 

asf como de los colonos de las ñreas urhanus. para elevar el nivel de vida de In población. con 

In intervención de las dependencias y entidades de In Administración Püblicn correspondientes 

y de Jos gobicmos estatal y municipales. y la participación de los sectores social y privado; 

Apoyar n las autoridades federales. estatales y municipales que Jo soliciten, en In elaboración 

de los programas y proyectos que se deriven del Convenio de Desarrollo Social; 

Aprobar n nivel de obra y de servicio, las in ... crsiones del gasto público federal previamente 

autorizo.das, correspondientes ni ramo XXVI del presupuesto de Egresos de In Federación: 
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Coordinación Gcner•I del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 

Fonnular el Progmma Nncional de Apoyo pam Empresas de Solidaridad; 

Identificar y elaborar los proyectos susceptibles de ser apoyados por el programa; 

Aplicar los recursos del Fondo creado para el apoyo del programa; 

Ejecutar lns acciones orientadas a In realización y cumplimiento del programa; 

Proponer los mecanismos de coordinación de lns acciones que corresponda ejecutar o. otras 

dependencias y entidades de In administración pública federal. pnrn In debida rcnli7..o.ción del 

programa; 

Proponer a los gobiernos de los estados y. con In participación ~e éstos. n las autoridades de 

los municipios. In coordinación de acciones que asegure eficacia y oportunidad en In 

realización del programa; 

Promover acciones de inducción y concertación de las agrupaciones de los sectores social y 

privado; interesadas en In realización del programa; 

Establecer los procedimientos contables y operativos necesarios para dar el registro. 

seguimiento. recuperación y rcvolvcncia de las opemciones que se realicen con los recursos 

del Fondo; 

lnstiluto Nacional de Solidaritlad 

Fonnulnr y llevar n cabo progmmns de investigación .. capacitación. infonnnción. nsesorin. 

apoyo técnico y difusión en materia de organización. gestión y participación social; 

Organi7.ar y llevar n cabo todo tipo de eventos tendientes n divulgar los lineamientos del 

progro.mn: 

Constituirse en órgano de consulta para las dependencias y entidades de In administración 

pública en acciones de promoción. organización y capucitación social. nsi como de los 

gobiernos estatales y municipales que lo soliciten; 
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La implementación del Pronasol durante el g~biemo de Carlos Salinas. tuvo como 

objetivo. por lo menos n nivel de discurso. Ja erradicación de In pobreza. y pobreza extremo de 

diversos grupos marginados. entre Jos cu:dcs se consideraron a los cnmpesinos, colonos y grupos 

indfgcnwi. para ello se llevaron a cabo diversos proyectos de bienestar social. productivos y de 

desarrollo regional; la aplicación del programa se dio en un contexto de crunbios y búsqueda de 

estrategias para la implantación de un nuevo modelo de desarrollo diferente del que prevaleció 

durante los anos de crecimiento. 

El programa fue considerado por la administración salinistn.. como una estrategia para 

subsanar de alguna fonna las desigualdades sociales derivadas del propio modelo de desarrollo 

dependiente. nsf como de las demandas sociales que aumentaron por el estancamiento de la 

cconom[n a partir de 1980. Jo que incidió para la restricción del gasto pUblico destinado a obras 

sociales. Asimismo. el programa contiene una serie de elementos que buscan In transfonnación de 

las relaciones entre In sociedad y el Estado. caracterizados por el desplnzamiento de una parte de 

Ja responsabilidad estatal (considerada como tal. durante el crecimiento económico) hacia los 

diversos grupos de la población en lo que se rcliere a In procuración del bienestar social, en 

relación a esto. el discurso oficial subrnyaba In urgencia de hacer a los grupos marginados 

participes en In solución de sus demandas sociales más urgentes, ello de nlgunn fonnn mostró el 

debilitamiento pero no a la desaparición de lns relaciones corporativas entre los trabajadores y el 

Estado. que se centró en los compromisos polflicos que se habinn establecido entre ambos durante 

el periodo de crecimiento económico para ntcndcr los aspectos sociales. 

El Pronnsol consideró como población marginada a los campesinos. habitantes de zonas 

áridas. y de colonias populares. dentro de este ultimo rubro se consideró a los habitantes del valle 

de Chateo, fue en este lugar donde el candidato presidencial por el PRI. Carlos Salinas. pronunció 
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su discurso rcferenlc a In justicia social .. propuso cunlro ó.mbitos para procurarla durante su 

adminislrnción: 

a) La modernización educativa, h) La reestr11c111racifÍt1 de la red de .'fcrviclos básicos 

e) El meJoramlento de la vida urbana, d} El fortalecinrien/o de la seguridad pública para los 

mexicanos. 22 Pnrn In renliznción de este trabajo. nos referiremos ni punto 2 que trata los servicios 

públicos. 

2.'I. RECURSOS DEL PRONASOL ASIGNADOS A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 1989-1993 

De acuerdo con lo establecido en los CDS, en el upartado correspondiente n solidaridad; 

los estados y los municipios son los encargados de recoger In demanda social y de dar fonnn. n los 

programns a ejecutar. procedimiento que se lleva n cabo de la siguiente fom1n: 

Lns comunidades organi7.adas en comités de solidaridad hacen su propuesta de obrn social 

o proyecto productivo ni nyuntnmienlo. las iniciativas de la comunidad recibidas se analizan. 

luego se procede a elaborar In documentación técnica que define las eamctcrfsticas básicas que 

sustenten las decisiones de inversión. De acuerdo con los requisitos de operación y las nonnas 

que regulan cada progrnmn. se asignan los recursos a In institución pliblicn encargada de ejecutar 

proyectos como carreteras. sistemas de agua, nlcnntarilJ.,,do o electrificación. o se canaliz.nn 

directamente n los oyuntamicnlos o través de los Fondos f\.1unicipales de Solidnridnd. Los 

municipios ejercen los recursos de los programas: niilos en solidaridad. escuelo digno y los que 

surgen de los fondos de solidaridad para la producción. 

n Alhico: El Reto econd"'lco )'el ~to 5oclal. Ideas de Car/05 Salina.T de Gortarl; moyo de 1988; p.18 
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Para acciones de coordinación dentro del pronasoJ, se toman en cuenta las distintas 

condiciones financieras y económicas de las enlidades f"ederotivas. Al concluir Jos municipios su 

proceso anual de programación y presupucstación de obras. el COPLADE integra las propuestas 

de la enlidad. en eslas se definen Jos programas y obrns priorilarias, asl como Jos posibles 

mecanismos de financiamiento. 

El pronasoJ dispuso en J 989 de J .3 billones de pesos y desde ese allo hasta 1993. el monto 

de recursos f"ue en aumento. eslos f"ondos del programa f"ueron distribuidos entre las diferenres 

entidades federativas de la siguienle fbnna: 

De 1989 a 1993 las seis entidades. Chiapas. Guerrero, Eslado de México. Michoacán. 

Oaxaca y Yucahin. recibieron 32.7% de Jos recursos asignados vla solidaridad. A eslc grupo se 

pueden agregar los Es1ados de Coahuila. Chihuahua. Hidalgo. Jalisco, Nuevo León, Sonoro. 

Veracruz. los cuales recibieron 01ro 23.4% de ese gasto, eslas cifcns nos muestran que 1 3 

entidades han conccnlrado el 56. 1 % de Jos recursos de solidaridad. mientrns que fas rcstnntcs 1 9 

entidades han recibido el otro 47.9% de Jos recursos. una descripción mlis completa se muestrn en 

el cuadro 2. 

Los recursos dcJ ramo XXVI serian canalizados a aquellas entidades fcdenitivas 

consideradas como las de mayor pobreza. sin embargo. des1:ican cnsos de entidndcs cuya 

asignnción de recursos. sin duda se debió a otro tipo de considcn:icioncs. por ejemplo. el Estado 

de México absorbió el 4. 7% tolal de Jos recursos del Programa Nacional de Solidaridad. 

En relación a Ja. participación relativa. de las diversns entidades respecto al total. lenemos 

que el promedio nacional. en et caso de que el 100% fuese dividido en partes iguales entre Ju.s JI 

entidades fodcrativas. seria del 3.2%. En 1990. varios programas del ramo XXVI existlan con 

anterioridad a la existencia del Pronnsol. con nombres. propósitos. disello y operoción n los 
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existentes en el programo, Jo novedoso en cierta medida. fue Ja incorpornción de Ja participación 

social o través de los comités de solidaridad. 
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Fuente: Consejo Consul11vo del Pronnsol; El ProKrama Nar:1unal de 
Solid'1ridad; colección: Una visión de la modernización de México; Edil. 
FCE; México, 1994. cuadro estndlstico AJ 
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2 • .S: POBREZA V POBREZA EXTREMA 

Como sef\alamcs nnterionnente. In aplicación de las polfticas económicas neolibemles a Jo 

largo de la década de Jos nl1.os ochenla produjo enormes desigualdades sociales que aunadas a las 

derivadas del modelo de sustitución de importaciones dieron como resultado. según datos 

oficiales. más de 40 millones de habitantes pobres en fvféxico hacia el fin de la década, en seguida 

nos referimos a Jos conceptos de pobreza y pobreza extrema. 

Según el estudio realizado por el Consejo Consultivo del Programa Nacional de 

Solidaridad • senalaba que en I 987 México contaba con una población total de 81.2 millones de 

habitantes, de estos los que se encontraban en situación de pobreza eran 24 millones y 17 .3 en 

situación de pobrc7..n extrema, lo que daba un totnl en ese entonces de 41.3 millones de pobres23 
• 

Ver cuadro 3 

CUADH.ONo.3 

Ailos 1960 1970 1977 1981 1987 

(l'vlillones de personas) 

Pobreza extrema 20.4 19.8 18.8 IJ.7 17.3 

Pobreza 7.1 11.3 15.5 18.4 24.0 

Tohd de 1mhni. 27.S 31.2 34.3 32.1 41.3 
J·ucncc: Consejo consuluvo del l'ronasol. El i:omh,uc a la pobrl!:a. El Nm::1onal. p. 20 

"Consejo Consultivo del Progrum:1 Nacional de Solidaridad; El comha1c a la pobre:a: //ne:amicnto.s programdtlc03; 
Edlt. El Nacional: Mi!xlco. febrero de 1991; p . .20 
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El proyecto regional para In superación de la pobreza del Programa de las Naci"ones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) conccptunliza In condición de pobreza como ula ausencia de 

satisfactorcs apropiados para cubrir un mfnimo de cicrtns necesidades llamadas básicas••. El 

concepto de n~c~s/dades bdsicas. tal como lo define el proyecto. ºincluye solamente aquellas 

necesidades que de manera evidente y directa requieren un csf'uerzo productivo para su 

satisf'acción ... Estas necesidades son las siguientes: 

Una olimenlación que cumpla con Jos requisitos nutricionales y las pautas culturales. lo 

que supone como satisf'actores no sólo el agua y Jos alimentos, sino también la energfa 

y los medios para prepararlos y consumirlos; 

Mnntenimienlo de la salud. lo que supone servicios de salud. personales y no 

personales (salud pública) y Jos snlisf'nctorcs que permitan la higiene del hogar y la 

personal como prevención y los rncdicnmcnlos como curación; 

Una vivienda con espacios adecuados ni tamaño de In fwnilia. y ma1erinles apropiados 

que aseguren su prolccción y su privacidad. y que cuente en su interior con los 

servicios de agua potable. drenaje (o similar) y cnergin. ns{ como el equipo y 

mobiliario básico 

Educnción büsicn; 

Acceso a servicios básicos de infonnnción. recreación y cultura; 

Vestido y calzado; 

Transporte público .y 

Comunicaciones básicas como el correo y acceso ni teléfono 
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lgunlmentc, el ser humano necesita seguridad de que podrá tener acceso n los snlisfnctores 

básicos durante toda su vida. para lo cual se requiere de un empleo o fuente de ingresos que le 

permita obtenerlos. asl como sistemns de seguridad social que tiendan n proporcionar L'"Stn 

seguridad. 014 

Con fines de identificación de In población objetivo. el proyecto distingue dos grupos de 

pobreza: ln pobre:a et:trema, .. en In que se ubican los hogares que tienen un ingreso total de unu 

magnitud tnn intima. que nUn cuando fuera destinado en su totalidad n la alimentación. no les 

pcnnitiria satisíncc:r sus requerimientos nutricimmlcs·•. Por otra parte la pobrf!za ••incluirla u 

aquellos hogares que: tienen un ingreso total insuficiente para satisfacer el conjunto de las 

necesidades básicasº".25 

La pobreza que actualmente predomina en J\.1éxico es resultado. en grun parte por las 

propias carncteristicas que adoptó el modelo económico puesto en práctica de 1940 u 1970. esto 

es que el crecimiento de nuestro pals se: basó en una industria que se distinguió por su 

dependencia respecto del Estado. es decir. que gran parte Jc1 presupuesto pUblico se destinó \unto 

n la crcnción de In infraestructura para el dcsano11o de la n1isma, asl como para la protección de 

este sector. ello contribuyó paro la descapitalización del campo mexicano. resultado del deterioro 

en términos de intercambio del sector agricoln con relación a las actividades n1wiulilcturer.is, 

aunado a esto. la reducción de los créditos agropecuarios y de lus iuversiones públicas en obras de 

infraestructura ngricola. se agrega u ello el nulo apoyo al ejido. mismo que derivó en la 

,. Doc1unen10 tkn1c:O.l· dec:lorucuin rr."1!1Ut1U/ !fnhrc lo r•ol•re:u. l'n.•)'CCI() Rc:¡;iuna.1pnru1P Supetaci(on de la PobrC':ta 
(RLA/S6f004) Progmmp de las Naciones Unidas piu11 el Dcsnnollo. Uui;uui Colombia. febrero de 19K9. p.11 ci1. 
pos.Hemó.ndcz. Laos, Enrique; Cr'r:c1micnlo ecnnUm1co ,. r•oh,.c:o en Mb1co Uno ui-:endo poro lo invr:sliguclón. pp. 
247·248 
Z1 1bid.; p.:!48 
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pn.rcelización y In dependencia de aguns de temporal en la mayor parte de la superficie de labores, 

entre otros factores. f'ueron y son causas de In pobreza en el sector agrfcola. Por ejemplo. los 

precios de garontfn de los granos básicos se deterioraron a Jo largo de toda Ja década de Jos af\os 

ochenta. Ver cuadro 4 

CUAIJRONo.4 

(Miles de pesos de t 978 por 1oncladn) 

1980 1982 1984 1986 1988 

Mniz 2.9 2.9 3.3 2.9 2.4 

Frijol 8.0 6.9 5.2 7.3 4,6 

Trigo 2.3 2.5 2.7 1.9 2.1 

Arroz 3.0 3.1 3.4 3.3 1.6 

Fuenlc: Consejo Consultivo del Pronasol; El Combale a la pobre:a: El 

Nacional. p. 24. 

Asimismo, hay varios indicadores que nos muestran que gran parte de la población no 

logra satisfacer sus necesidades esenciales. por ejemplo, por familias, el ingreso nacional se 

distribuye de manera incquitntivn.26
• Ver cuadro S 

CUADH.O No. !'i 

Participación de: las rcmunernciones 
salariales en el PID 

1950 

23.8 

1960 

JI.:! 

1970 1980 1986 

35.7 36.0 28.6 

Fuenle: Consejo Consullivo del Pronn~ol; El Comha1e a la pohre:a: El Nm::ionnl. p. 21. 

n Consejo Consultivo del P'rogrnmn Nacional de Solidnrldad; El combate a la pohr~a ..• ; op. cit.; p. 21 
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"Al final del periodo de crecimiento el 10% de las familias más pobres del pafs openos 

recibía el 1.3% del ingreso generado. proporción muy similar a Ja de 1968. En el otro extremo. el 

20% de las familias más ricas se lleva desde hace más de 30 años. la mitad del ingreso nacional 

disponible, lo que da una idea precisa de la desigualdad en la distribución del ingreso en el 

pafs.0027 Asimismo. de 1970 a 1989 el desempleo creció y bajó el salario renl::z• Ver cuadro 6 

CUADUONo.6 

1970 1980 1985 1988 1989 

% de la PEA desempleado 3.8 6.0 14.7 12.1 10.2 

Salario mfnirno real (1970 - 100) 100.0 109.0 75.1 56.6 50.I 

Fuente: Consejo Consultivo del Pronasol; El CombUle a la pobre:a: El Nacional, p. 24 

Esto reducción en el empleo y en los ingresos de los trabajadores del campo y In ciudad estuvo 

acompafiada de una cafda significativa en el gasto público. particula..nncnte en Jo que se refieren 

gasto social. :zg Ver cuadro 7 

21' lbld.; p. 21 
8 lbid.; p. 24 
~ lbid; p. 2.5 
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Gasto público 

Desarrollo regional 

Desarrollo rurn 1 

Sector social 

CUADRO No.7 
Gasto Público o/o del PIU 

1981 1988 

33.8 19.8 

1.9 0.4 

3.0 0.6 

7.3 3.2 

Trunspor1cs y comunicaciones 1.9 0.8 

Elcctr-icid:id 1.9 1.1 

1981 1988 

11.2 4.2 

1.4 0.2 

2.4 0.2 

3.3 0.3 

1.5 o.s 

1.7 0.8 

Fuente: Consejo Consultivo del Pronasol; El Combate a la pobre:a; El Nacional. p. 2S 

Los salarios con menor poder adquisitivo. numcnto de Jos indices de desempleo. aumento 

de precios a los productos básicos. y menor distribución de gusto público para obras sociales. son 

factores económicos que han contribuido parn que de un total de 81.2 millones de mexicanos. 

41.3 millones f"onncn parte de la población en pobreza y pobreza extrema. 
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CAPITULO 111 

EL MUNICIPIO DE CHALCO Y EL VALLE DE CHALCO 

3.J. CONCENTRACION DE LA PODLACJON 

EN LA CIUDAD DE MEXJCO 1940-1970 

La distribución de tierras a los campesinos y In formación de ejidos fueron logros 

importantes de Jo Revolución Mexicana. mismos que se plasmaron en el artículo 27 de la 

Constitución Polftica. ello permitió de alguna manera satisfacer las necesidades más apremiantes 

de una población que en su mayorfa era rumJ. Las nuevas acciones agrarias emprendidas por Jos 

gobiernos posrevolucionarios influyeron paro In caída del latifundismo y el peonaje como formns 

de trabajo en el sistema de hacienda prcvnlccicntc antes de In Revolución; en 191 O el J % de In 

población posefn el 97% de Ja tierra. 30 

No obstante que Ja reforma ngmria31 f"ue una de las bases de In Constitución de 1917, In 

aplicación de los preceptos fue cuidadosn111c111c planeada por las administraciones 

posrcvolucionarias para "evitar" alteraciones en In producción ngrícoln que provcndrlnn por Ja 

distribución "prccipilndn" de tierra n Jos campesinos. Asf pues. el General Alvaro Obregón 

procedió a redistribuir predios en Jns regiones de m:iyor descontento campesino, como en el 

Estado de Morclos donde habla gran número de seguidores de Znpntno Obregón actuó en forma 

moderada y conservadora. pues él mismo. era miembro del grupo de: terratenientes del Estado de 

Sonora. 

;,a Montano.Jorge; Lns f">hN".t c1'• l11 c1uú<1dc."ll lru: rlfrntumü•1111•t , ..... ,...,.,,,;,, ... .,..-;Edil. Siglo XXI; l\.féxlco. 1981; p. 17 
" Los sobiemos de Obregón y Calles re-partieron Unlcnmcnlc nlgunas hecl.ircas en las regiones de mayor 
descontenlo campesino como fue el caso de l\.1orelos, pero de nin,sUn modo se llevó a cabo Ja rcfonna ngnuia tal 
como estaba estipulado en el nrtfculo 27 de fo Com11i1ución Pollticn. la refonnn agraria implicaba que los gobiernos 
posrevoluclonnrios dlernn real apoyo financiero ni campo, y que el tr:ihnjo de los campesinos ruera retribuido 
justamente. es decir, que ni campo mexicano se le considerara eon10 generador de riquezn. 
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Plutarco Ellas Calles continuó con In redistribución moderada de tierras,, fundó el Banco 

de Crédito Agrícola para financiar las polfticns ngrf~olas aplicados en el marco del Programa de la 

Reforma Agraria; también destinó parle del presupuesto público para la construcción de obras de 

infrneslructurn,, nuevos caminos que conduelan a In ciudad de México,, lo cual influyo de nlgunn 

forma para el asentamiento de las industrins en la zona metropolitana. 

Uurnnle el Gobierno de Lázaro Cárdenas In relbrnm agraria retomó nuevos cauces. en este 

periodo se distribuyeron más de 1 8.6 millones de hectáreas de tierra, equivalentes a más del doble 

de In cantidad de tierra distribuida a los campesinos en dos décadas. fundó el Banco Nacional de 

Crédito Ejidnl para financiar y ayudar técnicnmente a los ejidatnrios.32 

Cárdenas dio amplio apoyo ni desarrollo rural. pensaba que lo mejor serla llevar Ja 

industria a Jos can1pesinos y evitar In concentración de las mismas en In ciudad de México. 

Durante su administración. promovió progrumóls de infrnestructura carretera. ampliación de In red 

fCrroviuriu. pulflicus de riego y dolaciún úc tierras nt..lccum.his para lus cosechas. Asi111ismo. con In 

nacionalización de In industria petrolera se dieron las condiciones nece.sarins para que la 

participación del Estado mexicano se fortaleciera. 

El desarrollo regional impulsado por Cárdenas no fue seguido por los gobiernos 

posteriores, estos nplicnron politiens que aceleraron la centralización de Jos nctividndes 

económicas y de otros servicios en In ciudad de México. Durante este: periodo se dio amplio 

apoyo n Jn.s políticas de industrialización. ello se tradujo en In asignación de presupuesto público 

para la construcción de instalaciones de energía hidroeléctrica. transportes,, comunicaciones,, 

u lbld.o pp. 17-IB 
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petróleo. hierro y acero. cerco del 30% de todn la inversión pública que en ese periodo fue en 

promedio del 6o/o del PND. se dirigió al sector industrial. 33 

Se promovieron polfticns de fomento y captación de ahorro interno a fin de estimular la 

participación del sector privado. ello fue posible con In creación de Nacional Financiera en 1934. 

también hubo un aumento considerable del crédito externo. pues de 1942 n 1946 In inversión 

bruta fija estatal fue de 6.7% y 30% entre 1959 a 1962;]4 estas politicas económicas despertaron 

interés de empresarios extranjeros que cstnblccicron sus fábricas en territorio nacional para 

realizar el proceso terminal de bienes de consumo que vcndinn en el propio pnis. estos 

industriales se vieron fortalecidos por la demanda de diferentes paises. 

En lo que se refiere ni campo, tas politicas agricolas gubcmnmentnles se limitaron n In 

distribución de algunas hectáreas de terrenos, muchas veces no adecuadas para las cosechas de 

temporal o de riego. Asimismo. Aviln Cnmacho dio amplio apoyo a lns politicns agricolns con 

fines comerciales, las cuales fueron implcmcntndas principalmente en los estados del norte. el 

apoyo fue mediante subsidios en fonna de inversión pUblica. obras de irrigación, gastos pn.rn la 

construcción de carreteras e importación de In tecnología adecuada. 

Los distritos de riego aumentaron de medio millón de hectáreas en 1941 a 2.1 millones en 

1964.35 Cabe mencionar que el éxito de estas politicns ngricolas se debió en gran parte ni trabajo 

realizado en las zonas de riego por los campesinos emigrantes del centro y sur del pnfs, ya que en 

sus lugares de origen únicamente contaban con pequeñas parcelas que producia lo escncia.1 para 

sobrevivir. 

,, Alba. Francisco y Pottc:r, Josc:ph E.: /'oblacid" .'' J.:.~orrolln c.•n Af.:Xlco. Una :1ln1e.sU de la experiencia reciente. en 
Estudios Dcmogn\licos Urbanos; Vol. l. No.1; México, 1986; p.14 
:M Oarza. Gustavo; El r:ardctcr mctrt>pu/itcuro ele la rirbnnl:ac:ld" en Afé.t:ic:o 1900-/988 en Estudios Demográficos y 
Urbanos: Vol. '· No. I. enero-abril; México. 19qQ; p.39 
,, Alba, Francisco y Potter. Joscph E.; Pob/ac:iónydc.sorrollo. •• ; op. cit.; p. 13 
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El movimiento migratorio de los áreas rurales n los estados del norte y los centros 

urbanos. se reflejó en In posición de In población total de los estados del centro (menos el DF), 

que disminuyó de "41 o/o en 1930 n 35% en 1960. nsimismo disminuyó la fuerza de trabajo en la 

ngricultum. después de haber aumentado entre 1910 y 1930. cayó seis puntos de su porcentaje 

durante In década de 1930. y 7% durante In siguiente. y el 4% en In década de 1950."36 

Ante In fültn de aplicación de incentivos técnicos y financieros ni crunpo y In ausencia de 

politicns adecuadas p..·un llevar a cnbo In reforma ngrnrin, In población campesina se vio en In 

necesidad de snlir de sus lugares de origen en busco de nuevns ohemativns que mejoraran sus 

niveles de vida. En este contexto. la ciudad de México fue considerada como el lugar miis viable 

para mejorar. ya que en ella y en sus inmediaciones. se localizaban un gran número de fábricas 

que requerfan de mano de obra. En resumen. el asentamiento de grandes industrias en In ciudad 

de México y zona metropolitana. In centralización de los centros educativos y de salud nuis 

importantes. nsf como In dotación de servicios públicos incidieron para la emigración. 

concentración y por consiguiente del crecimiento de In población en el D.F. 

La población urbana aumentó o tasas mucho más clcvndns que las de In población total, en 

1940 se tienen 3.9 millones de personas. viviendo en ciudades. cantidad que cnsi se cuadruplica 

pnrn 1960 cuando 14.4 millones habitan en ciudades y se inicia en México un proceso de 

urbnniznción de cnnicter metropolitano ni extender su mancha urbana de1 O.F. a1 estado de 

México."37 

:No Montano. Jorge; op. cit.; p. 28 
"'Oorza, Gustavo: El cardcter metropolitano. •• : op. cit.: p. 46 
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3.2. ETAPAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y ESTADO DE MEXICO 1900-1990 

El territorio de In ciudad de México experimentó cambios tnnto de espncio fisico como 

dcmogrdficos n lo largo del siglo XX. ello por diversos factores de carácter económico y social 

que derivaron en la permanente emigración de In población del interior de la rcpUblicn hacia el 

D.F .• esto de 1900 n 1980. misma que originó necesidades de nlimcntnción, educación, snlud, 

servicios públicos y de vivienda .. 

En seguida señalamos Jns diferentes etapas de crecimiento demogrñfico de la ciudad de 

México y de sus cambios que la transforn1aron en zona metropolitana y. recientemente. en un 

conglomerado humano urbano que se consolida como rncgnlópolis en el marco de su envolvente 

geográfica: In cuenca del valle de México. 

La concentración de la población en el tiren 11rbn11nl 9 y z.011a n1etropolila11a39 del D.F .• )" 

del Estado de f\.1éxico. coinciden con el periodo de crecimiento económico y con algunos 

caroctcrfsticos derivadas del mismo modelo de desarrollo. esto es: la centralización de los 

actividades económicas. la concentración del ingreso. el rcmarcnmiento de Jos dcsigunldodcs 

sociales entre la población nsf como problemas de contaminación ambiental. 

11 El d,.c-a ,,,.hana se entiende como el l'lrea central m:h el drc-a conligua edificada. habitada o urbaniu.da con usos del 
sucio de naturnlc7.a no ngrlcola. y que presenta continuidad flsica en todas direcciones hasta ser interl'Umpida en 
ronna notoria ror te1Tenos de uso no urbano como bosques. scmbrndfos o cuerpos de ngua. Esta unidad territor-ial es 
la que contiene dentro de sus lfmilcs el mibthnn de robl:'lcit'ln que se ruede cnlificnr como urbana desde los puntos de 
vista gcogr.lfico. social y cconón1ico, gcncmlmcn1e no coinciden con el llmite polftico--admlnlstra1ivo de la ciudad, 
tambl«!n se te denomina mancha urbana. 
,. La :ol'fa metropolitana ~ considerada como el árt"a melropolitnna. es la cxlt"nslón lt"rrilorial que incluye a la 
ciudad cenlml y a las unidades rolltico-ndministrntivas eonlis,uns n Csla.. nsl co010 a 01ms unidades. con 
carac1crlstic11s urbanas. tales como silfos de trabajo o lugnrcs de rcsidt"ncia de trabajadores dcdicad<>11 a actividades 
no •grlcolas. que mnnlicnen una interrelación sociocconómica directa con la ciudad cenrral.lbld.; p. 121 
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Primera etapa (1900 a /9JO). Durante este período el núcleo central que coincidln con el 

espacio denominado ciudad de México (el integrado actualmente por las delegaciones 

Cunuhtérnoc. Benito Juñrez. Miguel l lidnlgo y Venustinno Carranza) tuvo un rápido crecimiento 

demográfico que pemlitió su consolidación. en ese entonces In ciudad tenla 345 000 habitantes. 

en 1930 habfa un millón 29 mil habitantes. El áren urbana registró una tasa de crecimiento de 

3.3% nnunl, mientras que el D.F .• lo hncfa u un 2.6o/o.40 

Segunda etapa (/ 9.JO cz J 950). Se inició un proceso de expansión focm de las doce 

divisiones (cuarteles) en donde se localizaba toda In ciudad. hasta 1921 éstos tenían 100% de su 

población. asf. mientras la ciudad central creció de 1930 n 1940 a un 3.4% anual. 6 delegaciones 

del D.F. y un municipio del Estado de ~féxico que la rodeaban. registraron un 5.4% anual. De 

1940 a 1950 las tnsns anuales de crecimiento fueron de 4.3% y 10.3%, respectivnmente.41 En este 

periodo el crecimiento demográfico se combinó, como se ha dicho, con el inicio de In expansión 

urbana hnein In periferia, ello coincidió con el proceso de industrialización. 

Tercera elupu ( 1950 a J 980). Durante este periodo se produjo un acclerndo crecimiento 

d~mognifico combinado con el dinwnismo del proceso de metropoliznción. Las nctividades 

industriales en In ciudad de ~féxico contribuyeron para In expansión territorial hacia los 

municipios de Tlnlncpnntla. Nnucalpan, Ecatcpec, Neznhunlcóyotl. La Paz. Znrago7...0. Tultitlán. 

Conenlco. Cunutitlán y Huixquilucnn. En los municipios antes mencionados. se registró una 

importante expansión demográfica. pues en su territorio se locnli7..an un gran número de fábricas. 

que hasta In actualidad son importantes fuentes e.Je trabajo, .. entre 1950 a 1960 la población de 

estos municipios aumentó 10.3% anunl. mientras que el distrito federal lo hacia n 2.4% ... 42 

- 0Dr7.a, Gust.avo; El cur'Úctcr m~tropr1/11curr1 ••• ; op. c::il; p. !'íl 

:~ :::::; :~~~4-SS 
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Según los datos anteriores. In expansión territorial y el crecimiento demográfico en la 

ciudad de México se dio en dos grandes etapas. la pñmern que va de 1900 a 1940 que puede 

considerarse como de lenta urbanización. y In segunda de 1940 a 1980 en el que el proceso 

urbnno se acelera a sus más altos niveles. 

El D.F .• experimentó un crecimiento medio anual del 35% entre 1950 y 1980. es decir. 

que agregó un 50o/o de población al incremento natural. ns( pues. mientras el resto de la república 

mexicana multiplicó cinco veces el nú1ncro de sus habitantes ni cabo de los primeros 80 ru"'\os de 

este siglo. la ciudad de México lo hizo 41 veces. lo cual propició que de congregar 2.So/o de la 

población nacional en 1900, abarcara 20.6% en 1980.43 

Cuurtu etopu (l9H0-1990) Se presenta una reducción de crecimiento demográfico en el 

D.F •• y tnsns altas en los municipios conurbados del Estado de México, que presentan expansión 

urbana con tendencias hacia la 111cgalopo1i;1 .... 'lcit.'m44
• por ejemplo el municipio de lluixquilucan 

que se entiende hacia In Zt>.tCM y lmcin Tolucn. Durante este periodo se presenta una reducción 

del crecimiento demogrúlicn en el D.F .• nsl comu hl dcsconccntrnción de la población de la 

ciudad hacia los ntunicipios conurbados del Estado de f\.téxico. entre las causas que podemos 

mencionar. entre otras: In saturación del espacio llsico. nuntento en los precios del suelo urbano. 

el estancamiento de la construcción de viviendas y el incremento de los precios y tnrif"as de los 

servicios de agua y cnergia eléctrica. 

/ 0 Partida Dush. Virgilio; E.l 1•rt>ee:ro Je mi,.:rm:ld11 a ¡.., cmdud ,Jo! Afé:cico: en Atlas de la ciudad de Alblco: Edit. 
DDF-COLMEX: México. \989; p. 134 
-'Es un proceso de unión 1erri1orlal de zonas metropolitanas con expansión Osica y demognUica. se genera a panir de 
la unión enltc las 7onns metropolitanas, ror ejemplo: la clud:1d de fl,,é"ico con la de Tolucn. la conurbación Osica 
cntn: ambas es débil aím. pero su Integración funcional es importan1e debido a los medios de 1ransponc que 
favorecen al Oujo de ~onas, bienes y servicios. ello facilita la integración de ambos asentamientos. Incluyendo 
los ascntamicnlos dispcnos. Garza. Gus1avo; El catóctcr metropolitano .•• ; op.cit.; p.46 
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La calda de Jos precios internacionales del petróleo en J 981 influyó directamente en Jos 

niveles de vida de población. acenlUando aún más las desigualdades sociales. esta etapa coincide 

con el inicio del proceso de crecimiento poblacionnl en el valle de Chalco. esto es explicable si Jo 

relacionamos con algunos factores urbanos de la crisis de 1982. por ejemplo Ja elevación de Jus 

cuotas de Jos servicios públicos. In aplicación de disposiciones jurídicas que restringieron el uso 

de sucio y el aun1ento de las rentas en In eiuJaJ. estos niismos fnctorcs contribuyeron pnrn el 

empobrecimiento de In población. asf como su búsqueda de predios para In construcción de sus 

viviendas. Ja opción que contemplaron fue In zona pcrilCricn donde los precios del sucio eran 

menores . 

.. Los asentamientos irregulares en Jos ejidos es el elemento esencial del crecimiento 

perifcfrico: Ja nltn impunidad de In ocupación de tierras cjidalcs, In aceptación túcita de este 

proceso de urbanización por In inacción de las autoridades y Jos precios bajos. concurren n 

racilitnr el acelerado pobl:unicnlo de nucvns zcnms de Ja pcrifi:ria metropolitana. "45
• l.!s decir. que 

el surgimiento del nscntamiento del valle de Chuico coincide con Ja crisis económica. que se inicin 

n finales de los nilos sclentn. 

3.3. DISPOSICIONES .JUIUUICAS PAi~ LA llEGULACION 

DEL USO DE SUELO EN EL D.F. 

Ln plnnención en Ja ciudad de México se inició a partir de In creación del Departamento 

del Distrho Federal en 1928. posteriormente se emitieron diversas disposiciones orientadas n 

normnr las obras del D.D.F. y alentar las inversiones deJ sector privado en In ciudad de México. 

"' fliemaux, Daniel; rroc:e.30 de ocupac:ión del .~uelu, mC'rc:ad,1 de tierra)' OJ;:C'ntcs socio/4!3 ~n el Valle de Chalt:00 

c:iudUflde A#~'-'t1('11: 197,rf-91; niimeo. 1rnhnjo rr~cnlado ni 1'nllcr lnrcmndonof l .. nnd i·ol11rs c/u111¡;:t:'!r on,/ tl1e lnr/>(zct 
ofurban poli(')' upon Jand •'U/orisu11un procc.•.sses 111 lc.•.u ,/ci•u/ef'<"'I co11turie.~: lnglalerTD; pp. 43 y anexos; ciC. pos. 
tliemaux. Daniel; El proc:eso de ~1h/umit!'ntu del l'alle de Cha/co; una opro.>tim~ldn soclodt!'mogrq/ic:a y 
e'C'Onómica. p. JJ 
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De J 933 a 1970 se expidieron los llamados planos reguladores. su objetivo principal fue 

planear In vida urbana de Ja población, tales como In habitación. los medios de comunicación, los 

centros culturales, deportivos y recreativos. médicos y asistenciales, también estas disposiciones 

inclulan los lineamientos n que se sujctarin el desarrollo de las entidades federativas. 

Al inicio de lu Jécac.fa de los sctenla. se decretó una nueva ley orgünica del D.D.F .• y se 

modificó In divisitln territorial de la ciudad. u pnrtir de entonces contarla con 16 delegaciones 

pollticns y In Dirección General de Plunificación. con facultades pura vigilar. mediante licencias 

de fraccionamiento y construcción. en 1976 se elaboró In Ley de Desarrollo Urbano del D.D.F., y 

el primer plan de Desarrollo Urbano. 

A partir de In década de los ochenta se formuhuon diversos ordenamientos como In 

rcfom1ndn Ley de Desnrrollo Urbano del D.F., los programas de barrio, el sistema de normas de 

plnnificnción urbana del D.F., los instrumentos pam el desarrollo urbano y el sistema de 

información y evaluación para el desarrollo urhano. También se aprobaron In primera Ley Federal 

de In Vivienda; los lineamientos del Programa de Desarrollo de In Z~1CM y de la región centro. 

el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988 y el Prosmma de 

Reordenación Urbana y Protección Ecológica del D.F. 

En 1983. el ejecutivo federal aprobó el Programa de Desarrollo Urbano de Ja ZMCM que 

incluyó n las 16 delegaciones del D.D.F .• 53 municipios del Estado de México y uno del Estado 

de Hidalgo, y In rr.'gión centro del país. fonnadn por el D.F .• y los Estados e.le f\:féxieo. Hidalgo. 

Qucrétaro, Puebla, Tlmccaln y Morclos. este programa intentó responder el proceso de 

megalopolir.ac:iún de In ciudad de México y abordó de nuevo In plnneación territorial en los 

niveles regional. local e intcmo de las ciudades. se propuso disminuir la concentración industrial 

y promover In descentralización de las nctividades administrativas, en fin promover el 

reordennmicnto territorial mediante: la dcnsilicación de áreas y de ocupación de terrenos bnldlos. 
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El Pion Nocional de Desarrollo Urbano y Vivienda de 1984-1988, consideraba a In 

descentralización como una polftica pura transfonnor el padrón de ocupación del territorio, e 

impulsar un nuevo desarrollo urbano basado en las ciudades medios. A su vez el Programa de 

Reordenación y Prolección Ecológico del D.F .• de 1985. establecía Jos lineamientos generales 

para controlar el crecimiento urbano y dcmogrúlico en In ciudad de México, también Imela 

hincapié sobre los problemas ecológicos y de contaminación ambiental. 

Con el terremoto de 1985. las autoridades del D.D.F .• y de la SEDUE actualizaron el Plan 

de Ordenamiento del Distrito Federal de 1982. y se elaboró el Programa Director po.ra el 

Desarrollo Urbano en 1987, en el que se consideró reducir las densidades de construcción y In 

altura de Jos edificios. Estas disposiciones propiciaron que los nsentnmientos se dirigieran hacia 

lns reservas ecológicns de las delegaciones de Tlalpan. Ajusco, Contreras y Tlalpan. en el caso del 

Estado de México se ocuparon terrenos del municipio de Chateo. Chimalhuacán y los Reyes Ja 

Paz. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas. las disposiciones de carácter urbano estuvieron 

orientados a desalentar el crecimiento demográfico de In ciudad de 1\-féxico. se continuaron con 

los medidas orientados n Ja desconccntración industrial y adminislrativn. nsf como In protección ni 

ambiente, por ejemplo: el Pion Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1989-1994, el 

Programa de Desarrollo de In ZMCM y Ja región centro y In Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección del Ambiente. 

Ln nom1atividnd establecida tanto en el D.F .• como en In zona metropolilann para In 

regulación urbana. sobre todo en lo relativo ni uso de sucio. construcción e introducción de 

servicios públicos. de alguna fonnn fomentó In especulación del sucio por parte de diversas 

agencias inmobiliarias, esto con anuencia de las autoridades municipales y ejidnles que 
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fomentaron In lrnnsfonnación del suelo rural para actividades industriales o uso habitncional. esto 

tanto en el D.F .• como en el Estado de México. 

3.4. EL VALLE DE CHALCO 

Es a fines de Ja década de Jos aflos setenta cuando se inició el proceso de ocupación de 

varios municipios del oriente del Estado de México .• ello como resultado de Jns restricciones y 

encarecimiento del uso de suelo para Ja construcción de viviendas en Ja ciudad de México; en este 

contexto el valle de Chalco se convierte en una opción para vivir y adquirir una propiedad. es 

ocupado por personas que en su mayoda radicaban anteriormente en el D.F .• y en menor medida 

por emigrantes de zonas rurales. 

El P'ºll'ª'"ª para el o,ie11te del Estntlo ele J\lé.:dco 1989 editado por Solidaridad. 

denominó valle de Chalco n los municipios de Chalen. Chicoloapan. Chi01alhuncán, Ixtnpaluca y 

Ln Pn7..; yo que presentaban los mismos prohlcmns de cmigrnción. y sus lmbitanlcs tcnfnn 

semejantes cnractcrfsticns sociales. la zona se ubica al oriente del área metropolitana del D.F .• y 

del Estado de México. colinda ni noreste con el ntunicipio de Tcxcoco. ni sur y sudoeste se 

encuentran los municipios de Juchitepcc. Tonamatla. Cocotitlñn y Tlalmanalco, ni poniente con el 

municipio de Nczahunlcóyotl y con el D.F.~ y ni oriente con el municipio de Tlnlmannnco y en un 

tramo corto con el Estado de Puebla. los cinco municipios fonn.an parte del áren conurbnda de In 

ciudad de México. 

El documento antes mencionado. scfialnba que en 1989. los cinco municipios que 

conformaban In región del valle de Chalco. comprendían una superficie total de 728.6 km. 
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cundrados que correspondfa al 3.2 % del territorio estatal. De este total 115.5 Jcrn.2 constituyen la 

mDncha. urbana. o sea el 16% del total de las superficies municipales.46 Ver cuadro 1 

CUADH.ONo.I 
Valle de Chalco: suprrflcles municlpalr• y de la mancha urbana (HA) 

Municipio Superficie municipal ( 1) Superficie mancha urbana 

(2) 

Chuico 27.442.6 4.025.7 

Chicoloapnn 6.089.8 897.4 

Chimnlhuncán 4,660.6 2,196.7 

lxtnpulucn J 1,994.4 1,970.6 

La Paz 2.722.7 2.460.2 

Tutnl 7:?,860.I 11,SS0.6 
Fueruc: (1) Gob1c-rno del Estado de l\.fCx1co; SEi, &ta.Ji!ltfc-as Od:1lc-a!I Alumcipales, 
Tolucn, México: 1987 
(2) Gobierno del r:;.,1ado de 1\.1~-.;lco; OCEC, /fro/11C"idn ,fi.• la 1'1'111C'ha Urhnna ,fe/ l~ullc 
Je Chulcd /97(}.f98N, To tuca Mé"'Jco., Julio de 1989 

La cabecera municipal de Chalco, no tiene continuidad fisicn con los asentamientos del 

valle. ya que se mantiene una f"mnjn no urbanizada que separa al nscntamiento nuevo de la 

cabecera municipal. La ubicación del valle, está situado en lo que füem el fondo del lngo de 

Chalco, lus pcndicnlcs son nlfnimas y el órcn urbana es vulnerable a inundaciones, en épocas de 

lluvias Jos suelos se saturan de humedad. aunado a ello. In pérdida total de In capa vegetal 

provoca una erosión significativa. 

• rrns:rama E.fpc-cial para -el l"a/1-r de Chufe-u. At,1rr:n ,Je Refi•r1-•1,,:1a. Gobierno del Estado de !\.fc!xico, Sccrcr:trla de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas: México. octubre de 1989; p. 9 
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3.4.t. DescrJpción geográfica 

El clima predominante de In región es templado y subhúmcdo seco. con una temperatura 

media de 16 grados centígrados y temperatura extrema de 34.5 grados centígrados. Un factor 

importante sobre todo para Ja actividad .agrícola. es el régimen de lluvias. cuyo período en Ja 

región es de junio n septiembre. con una prccipilllcilln promedio nnunl de 614 mn1. 

En el valle de Chuico se distinguen tres zonas de acuerdo a su conf"onnnción fisiogn:ifica. 

Todas son f"mnjns que atraviesan en dirección norte-sur la región. La franja occidental está 

constituida de JJanuras. solo interrumpidas por nlgunos cerros. el del Elcfontc en Chalco. el Pino y 

el volcán de In Caldera en Ja Paz. y el Tejolotc Chico en Jxtapalucn. 

La franja central del Valle es una serie de lomerios de poca altura y pendientes suaves que 

dan paso n In grucS&J franja oriental, donde predomina el terreno abrupto de In sierra de 

Quetzaltepcc. con grandes alturas como los cerros Tclnpón. In Teja y otros. 

Hasta principios de In década de los nflos setenta. In región era eminentemente agrícola y 

ganadera dcdicmJn en un 75% u In producción de nml7..,. tmnbiCn se producfnn legumbres y 

cereales, y se criaban di versus especies de ganado. en especial lechero. 

Ln desccnción del Lago de Chuico hizo que nlgunas partes del valle dejaran de ser zonas 

ricas en recursos naturales y con sucios aptos para Ja producción ngricola, en Jugar de ello 

apareció una zona 1iridn y salitrosa. De las 25 3 JO hcc1úrc01s que se destinan para uso agrfcoln. 

más del 90% son de temporal. J-fay una zona importante de ngricultura de riego en 1 xtapaluca. ni 

sur de In cabecera municipal. También existen zonas nisladas de pastizales al norte de 

Chimnlhuncún e lxtapnluca.47 

• .,Jbld.:pp.9-11 
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CUADRONo.2 
Valle de Chalco: superficie agrfcola ciclo primavera-,·erano 1986-1987 

Municipio Superficie l\grfcola Total de hectáreas 
Hectáreas de tcmpora:I Hectáreas de riego 

Chuico 12.052.8 362.0 12.415.1 

ChicoJoapnn 3,185.8 706.1 3,891.9 

Chimnlhuncán 748.8 o.o 748.8 

Jxtapaluca 6.987.0 677.8 7.664.8 

La.Paz 542.S 47.2 589.7 

Total 23,516.9 1.793.4 25,310.3 

En cuanto n In confbrmnción edafológicn. predominan en In región suelos de tipo 

colnpsablc" corrosivo y dispcrnivo. con mediana o nha posibilidad de presencia de nivel friático a 

n1cnos de un metro de In superficie. y copas impcnncnbles. 411 Las anteriores cnrnctcrísticns 

muestran que el sucio no es propicio pura la constnicción de viviendas y por consiguiente pum Ja 

introducción de servicios públicos. pues ello implica coslos adicionales de urbaniznción. que 

pueden variar según Jns cnrncterlsticns pnrticulnrcs de cada zona. Adcnuís se in1poncn otras 

limitnntes pnrn Ju urbanización. sobre todo en cunn10 a In altura de construcción permisible y a Jos 

coeficientes y utiliznción del sucio. 

El sistema hidrológico superficial de In región estil integrado principalmente por el río de 

la Compai1fa. que se forma uf pie de Jos volcanes Popocatépctl e lztaccihuntl. conlinúa su curno 

hacia el noreste. hnstn el vaso del Lago de Tcxcoco. atraviesa los municipios de In Paz.. lxlapalucn 

y Cha.leo y en parle. limita Jos municipios de Nczahunlcóyoll y Chimalhuacán. sirve como canal a 

las aguas negras de Jos municipios que atravicsn. 

•• Sccrclnda de Pn•grnnmcic\11 y l'rc .. uruc ... r. ... INECil; Simc•.u• c.·,.,,_i:r·,ijin1 ,1 .. 1 F...•111<1•> •"-• Ah1xit.'fl (cana de fit:iosrunn); 
México. O.P.,J 98 J; cil.pot:. /'ru¡:ru"'u F-"í/K"t.'iul pura,.¡ l'ullc ik Clruku ... : op.cir.: p. 1 J 
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En seguida mcndonnmos los nntccedentes históricos del municipio de Chnlco. ello es 

importante puesto que el proceso de poblnmiento del vnlle de Chnlco se dio en sucios que se 

cncontrnbnn fonnando parte de este municipio. n ello ngrcgnmos que desde un principio de la 

fonnación del nscntnmicnto. In nueva población solicitante de diversos servicios pUblicos u otros 

trámites se dirigfnn n la cnbeceru municipal de este municipio. 

3.4.2 Antecedentes hislüricos del municipio de Chnlco 

Este municipio se locnliza en el Estado de México. el nombre de Cha.leo proviene de los 

vocablos del núhuntl CI IALLJ y CO que significa en el "borde del lago". su origen se remonta ni 

ano 1241 con ta llegada de grupos chichimecas. estos grupos se asentaron en un lugar 

denominado In "casa de jade'\ por Jo que es común que n Chateo se te conozca como el lugar de 

In piedra preciosa. Chateo fue sede de cuatro sci\orios. que luego de varias guerras fueron 

sometidos por los aztecas en 1485. Durante In conquista, los españoles fueron ayudados por los 

habitnntes de esta región paro derrotar a Tenochtitlán. 

Estn zona fue importante debido ni trúfico lacustre de carga y pasaje. n través de Chalco 

llegubun n In cupit.nl productos provenientes de ticrrn caliente. El n1uclle estaba cerca de tu plaza 

central y las trojincrns que de alli partlnn tenían como destino el e1nbnn:adcro de San Lñ.znro en la 

ciudad de México. esta nctividad se llevó n cabo hasta In primera mitad del siglo pasado. pues el 

lago de Chuico fue 9csccado. 

En 1812. Chalco se convierte en municipio y el 14 de noviembre de: 1861 se elevó n la 

categorln de Villa. agregando ni nombre original del municipio los apellidos de Dinz Covarrubias. 

en honor a Juan Covarrubias. estudinnle de medicina que ayudó n la comunidad. 

En lo que se refiere a In actividad manufacturera. en el siglo XVIII. se diseilaron los 

molinos de trigo y telares artesanales; producción de aguardiente. fabricación de velas y jabones. 
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en 1938 se instaló una fundidora de hieno en Miraflores. La presencia de las empresas 

manufocturcras fue importante fuente de trnbnjo para los campesinos de 1n.s haciendas. la nueva 

fuerza de trabajo fue pronta en organizarse contribuyendo a la formación del movimiento obrero 

organizado en México. 

Desde la perspectiva de In actividad ogricola. Chuico se caracterizó en los siglos XVlll y 

XIX por su importante producciOn ccrcalcra de tipo comercial. pues sus tierras fueron favorecidas 

por la presencia de lagunas y rios, de cstn forma Chalco se convirtió en importante centro 

productor ngricola. Durante este siglo se ha caracterizado por su producción de derivados de la 

leche. La planta de fabricación de papel San Rafael contribuyó a la cconomia local. 49 

1::-inatmcnte. en el curso de los ui\us scscnlU. se instularun diversas industrias textiles en el 

valle de Ayotla. se ubicaron en la peril'Crin para aprovechar la disponibilidad de tierras baratas y 

de mano de obra que no logrnba ser retenida por las zonas ngricolns. 

El proceso de urbani7..nción ncelcrnda LJUC se inició n fines de los setenta. modificó In 

cconomia y territorio tradicionales que prcvnlccian en el municipio de Chuico. 

3.4..3. Pruc:cso de oc:u1u1clún en el "·ullc: de Chuico 

Como scnaltltllOS anteriormente durante las décadas de 1950 y 1960 se ocuparon grandes 

extensiones del ex-vaso de Texcoco. en lo que hoy es el municipio de Nezahualcóyotl. esta zona 

absorbió gran parte del crecimiento demográfico de In población de bajos recursos del AMCM y 

del Estado de México. En l 970 el crecimiento de In mancha urbnnn se extendió hncia el 

municipio de In Paz. área cercana n Nczahunlcóyotl; en Chicolonpan. en las frnnjns alcdai\ns a In 

carretera México-Texcoco; en terrenos del ex-vaso de Texcoco. 

•• J.lonog,..afla dd municipio do! Chuico; Gobierno del Estado de MCx.ico. l973 
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En los anos de 1980. la población se asentó principalmente en lxtapaluca y Chalco. sobre 

terrenos lacustres y ngrfcolns del ex-vaso del lago. en su mayoría no aptos para ser urbanizados y 

que se ocuparon de manero c..lesordcnudn. propiciando severas carencias y graves problemas para 

In dotación de servicios públicos. 

De 1976 u 1989. In superficie urbana de In zona se incrementó en 473o/o ocupando una 

extensión de 11.550 hcctárcas.50 La ocupación desordcnmlu de sucios en el valle de Chnlco. en lo 

que se refiere ni municipio e.Je Chnlcu se inició u finales de la década de 1970 continuando hasta 

principios de 1990. ello se deben la especulación de compro y venta de terrcnos que eran ejidales. 

Los fraccionndores adquirieron con gran facilidad los terrenos de los ejidntarios. pues las 

cosechas obtenidas durante los últimos ai\os de la década de 1970. no igualaban siquiera n la 

producción de unos anteriores, los cjidatnrios invertlan sumas mayores de las que rccupernbnn. 

esto en gran parte por el empobrecimiento del sucio. varias hectáreas estaban saturadas de salitre. 

otras fueron nlcunzadns por las aguas negras provenientes de las zonas cercanas a la zoo.a. aunado 

u otras circunstancias como la falta de créditos necesarios por parte del municipio y el apoyo 

técnico mlnimo pura las actividades ngricolas. 

En 1981. los ejidatarios del valle de Chnlco obtuvieron ingresos por In vento. ilegal de sus 

parcelas 8.3 veces m:is de lo obtenido por su cosecha nnual; y en 1985 la venta de una hectárea. 

fue equivalente u 14 mensualidades del salario mlnimo de ese entonces. mientras lo obtenido por 

su cosecha anual íuc de sólo 4.3 veces el salario mlnimo. 51 

H Programa E.spct:ial para el Valle dL• Chalc11 ... ; op. ch.; p. 1 S 
" Cnstaneda, Vfctor; /&fcrc:adn innrohiliario de /a$ pcnfi·ri<n urht.1nu.r en el drL"a metropolitana ik la ciudad de 
Aféxit:n. ea.Hu Je c.uuclio: J'a/lc de Clrr1kn, F,.,·11tL"/'<ºC y To.•<"tÍmuc. Cc11tro de Ecodc~arrollo. 198R, (mlmco); cit. (lOS. 
Expun:r1rln 11rhana, nrcrcutin de .r11dn: en ltcvista l\1cJticana de Ciencias Pollticas )' Sociales, No. 14S; julio-
sq>tiembrc, UNAM; MCxico, 1991: p. SS 
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El proceso de ocupación de sucio en el Valle de Chuico, fue Comentado por 

organizaciones de promotores inmobiliarios que compraron grandes extensiones de tierras 

ogrfcolns y que vendieron posterionncnle como predios paro viviendas. 

"Las fonnas colectivas de propiedad agrario se transforman en formas de propiedad 

privada; y se incorporan al proceso de urbanización capit::ilista ñreas periféricos que aceleran In 

expansión flsica de las ciudades. El eje que hace posible tales fenómenos urbanos es un 

meca.nisn10 de transfonnación de In tierra en mercancfa. mediante el cual se incorpora n su valor 

de uso una nueva fomm de valor producto del trabajo. a través de diversos mecanismos sociales 

de transferencia. " 52 

Ln tierra ni trnnsforn1arse en mercancfa constituye un mercado inmobiliario. de esta forma 

se inicia el pmccso de ucumulación de cupital en el sector inmobiliario que bcnciicia n los 

fraccionadorcs principalmente. 

Los frnccionndorcs vendieron los terrenos ilegalmente en esta zona. Es importante scHnlar 

que In ilegalidad en In ocupación del sucio es y sigue siendo uno de los ractores que han 

confonnado grun parte de los espacios en lu historia urbana de la ciudad de México. 

En las colonias de reciente formación. los colonos compran su terreno con los 

frnccionndorcs; una vez que estos terrenos son reconocidos por las autoridades. se inician Jos 

trabajos para In rcgulari7.nción de los mismos y las gestiones para In dotación de servicios 

públicos. de esta forma los terrenos adquieren nuevos precios. mismos que son cobrados n los 

nuevos propietarios. "La ilegalidad del suelo condiciona no sólo el otorgamiento de los servicios 

básicos., sino también los procesos de edificación de la vivienda'• .... "In ilegalidad es el sustento 

de mecanismos especulativos del mercado del sucio y de las estructuras politicns de control. El 

' 1 t.c¡;urrctn. Jorge; F-::.Ypc.ui.,;.irr 11rh11tru, nu.·n·u.Ju ,¡,.-¡ ·""•/u; en l\cvista ll.1c"icana de Cicnclus Pollticas y Sociales, 
No.14,;julio-scptlcmbrc, UNAM: 1991; p. 46 

65 



acceso al suelo y a In vivienda mediante estas fonnns ilegales de apropiación del espacio, son la 

base del corporativismo urbano en las periferias de la ciudad de tv1éxico.'• 53 

Es común que los írnccionndorcs actúen con toda libertad en Ja venta de terrenos. ello 

depende de varios factores, entre los que podemos mencionar: la fonna de la propiedad de la 

tierra y del amparo político con que cuentan los vendedores de terrenos. 

El éxito de las ventas de terrenos ejidalcs para vivienda. por parte de los promotores 

inmobiliarios a los colonos. depende en gran medida de los nexos políticos que tienen con las 

autoridades municipales. las relaciones polfticas; por lo general son satisfactorias para runbns. 

puesto que los promotores cumplen con funciones cspecfl1cns en favor de las autoridades. 

En las colonias de reciente creación, se originan demandas de infraestructura y 

equipamiento urbano que no se llegan n sntisfuccr de forma imncc.Jintn. ello provoca descontento 

politico que se mediatiza a través del promotor inmobiliario en los marcos internos de 

organización, los cuales tienden ni condicionnmicnto de la dotación de servicios públicos con 

respecto ni voto de los colonos. de esta forma logran el apoyo ni régimen y a lns gestiones 

gubcmamcntnles en épocas de elecciones. 54 

Los estudios realizndos por Daniel 1-liernaux sobre In zona. sei\nlan que un nito porcentaje 

de los nuevos habitantes de valle de Chalco tuvieron como residencia anterior inmediata entre 

otros: el municipio de Ncznhunlcóyotl. los delegaciones de Iztnpnlapa. lztncalco. Xochimilco y 

Tláhunc; lo anterior demuestra "que el crecimiento de Valle de Chnlco. lejos de ser el resultado de 

In migración del interior del país hacia In ciudad de tv1Cxico corresponde n un proceso de 

reestructuración interna·\ es decir. que el crecimiento pcrifCrico es cada vez menos el resultado de 

" lbld.; l"P· 53-54 
,. lbid.: pp. 68-70 
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In presión demográfica por n1igraciones y más el fruto de una reestructuración interna. "tanto 

desde una perspectiva de renta de suelo y de redistribución de usos urbanos corno por las 

presiones demográficas ejercidas por el excedente interno población urbana. " 55 

Las entrevistas realizadas por Daniel l liemnux scflnlnn que con In compra de un terreno en 

In zona. In mnyor(n de los nuevos habitantes· del valle de Chálco accedieron por primera vez a una 

propiedad, ya que gran parte de ellos rentaba una vivienda en su residencia anterior. Otro 

elemento in1portante es que la ednd promedio de Ja población del valle es de 21 anos. es decir que 

las nuevas familias son muy jóvenes. 56 

3.4.4. Composición actual del -.·allc de Chnko 

SegUn los resultados de los censos de población de 1990. en el municipio de Chnlco hay 

282.940 habitantes • In población se concentra en 28 colonias que son las siguientes: San Isidro. 

Independencia. Concepción. Santiago. Ucl Carmen. Alfredo del f\.fazo. Ampliación Emilinno 

7-npntn. Avóndaro. Mnrfn Jsahcl. Niños llérocs 1 y 2. JnnUn. Gumfalupmm 1 y 2. Providencio. 

San Miguel Xico Primera Sección. Xico Segunda Sección. Xico Tercera Sección. Xico Cuarta 

Sección. Alfredo llarnnda, El Triunfo. Xico la Laguna. Cerro del Mnrques,. Darlo Mnrtfnez 1 y 2. 

San Juan Tlupiznhuac. Ampliación Santa Catnrina. Alfredo Durnndn. (ver mapa) 

La población del municipio se incrementó durante la década de los ochenta como resultado de In 

emigración de la población proveniente principahncnte del D.F.,. Oa.'(.aca y Puebla. ya que según 

los resultados del censo de 1980, en el municipio había hnstn esa fecha únicrunente 78 393 

habitantes. 

" Schtclngart, MnMha (coord.): Ocupacüin de.•/ .u•clo .l' prncllfcci1;,, ele/ c.•.<rpc-,cio co1utr11iclo c1r el Vol/e ele Chuico, 
197H-l99/: en E."JHtei"Y "'"'°'º"""e" /11 cunlddtl•• At..1.Tin1; Edil. co1.r-1HX-AltDF: Mé:'l:ico, 1991; rr- 179-IBJ 
,. lliemau11t, Dnniel; El pr"c:cso ele poblamiento Je/ Valle Je C/rc1/co: 11na apraximacldn .socloclemográfica y 
rc011dmJca; pp. 42-45 
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En el siguienle npartado expJicnrcmos algunas caracterlsticas de Ja población del valle 

como por ejemplo: Jugar de nacimienro. residencia anterior. ocupación e ingreso. 

La mayoría de Jos habitanles que vive en las colonias de recienlc rormación en el 

municipio de Chalco. tuvieron como lugar de nacimicn10 el D.F .• Oaxaca y Puebla. asl lcnemos 

que. Ver cuadro 3 

CVA.PH.O NO. 3 

Mpio. de residencia y lugar de Población rotal IJombres Mujeres 
nacimiento 
Chalco 282 940 141 527 141413 
Nacidos en el Cstndo de ft.-léxico 143 046 71 662 71 384 
Naddos en otra cnlidad 138 638 69231 69407 
Dislrito Federal 63 475 31 782 31 693 
Oa.'Caca 17464 8 737 8 737 
Puebla 16279 8 364 7 915 
Fuente: INEGI. Estada de- Afb1co. Rc-.sultudos úc."./1111/ffOJi T. l. 1ubuladu:r ba:r1cus •• \J c:,•1uo ¡:cm.•ral de pob/QC1Ó" y 
vi"iem/a: 1990. p. 99 

Onxaea y Pueblo son enlidadcs que se ct1rac1cri7.ml por ser muy pobres y por consiguiente 

Ja emigmción de sus habiianrcs es permanente, por lo general van hacia Tijuana. la ciudad de 

México y Jos Eslndos Unidos. Es importnnlc scílafar que el n11Jc de Chalco se locnJiz.u a un lado 

de la nutopisln México-Puebla. principal ncccso a la ciudad de ft.-féxico. y es probable que lD.I 

circunslancin hnya iniJuido pnm la compra de lcrrcnos en esta zonn por los originarios de estas 

entidndcs. En Jo que se refiere a los habitantes que provienen del D.F .• tuvieron como residencia 

anterior las delegaciones locali7...adas en el oriL•ntc y ccnlro de la ciudad como: Jzlapalnpn. 

lztacalco. Gustavo A. f\..fndcro, Vcnusrinno Carran7..n. Ver cuadro 4 
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CUADRONo.4 
Lugar de residencia anterior de los habl1an1e. del Valle de 

Chaleo en el D.F. 

Delegación Porcentnje 

lztnpalnpn 13.28 

Cuauhtémoc 4.56 

Vcnustiano Carranza 2.40 

Gusravo A. Madero 2.90 

lztacnlco 2.49 
Fucnlc: 1 ltcmaux. Unn1cl; /'ruc,•Ju de poh/e1m11:111n d,•/ Vullt! d~ Chulea .•• p. 4S 

3.4.4.1 Edad de la Poblaciün. 

Los censos de población de J 990 señalan que Ja mayoría de In población que vive en el 

valle es muy joven. las edades oscilan entre 1 5 y 33 nílos, estos datos señalan que In mnyorln de 

Jos habitantes se encuentran en edad productiva. por Jo que la .aplicación de polflicns de 

planificación adecuadas evitaran el incremento de población y la atención de demandas urbnnns. 

Vcrcundro 5 

70 



CUADllO No. 5 
Población total por municipio· y edad •cgún seJr.o 

Población total Jtombrcs Mujeres 

Chuico 282 940 141 527 141413 

0-4 anos 41 099 20783 20316 

S-9 anos 43 870 22252 21 618 .. ·. 
10-14 anos 39703 19703 · .. í9 747;'/ ,_: 

IS-19 anos 31 780 16007 •· .. úi rii·,:,>:-• 
I• .. 

·"i299i'"·'·,·. 20-24 anos 25 094 12 103 1: 
25-29 anos 23 465 11 162 . 12303 ~;:.: ~' 

30-34 anos 22 007 10744 11263··· 
·. 

35-39 anos 17421 8 899 8522. 

40-44 anos 11 085 s 873 5212 

4S-49 anos 8 172 4 198 3974 

S0-54 nnos s 7.¡3 2959 2 784 

SS-59 anos 4 265 2 146 2 119 

60-64 oí\os 3 300 l 641 1 659 

65-69 anos 2 235 1 080 1 155 

70-74 n1los 1 286 616 670 

75-79 anos 907 424 483 

80-84 ni\o!I 532 230 302 
Fuente: 1de1n. Tnbl11 J 

3.4.4.2. Ocupachín 

Los censos de 1990 dnn los siguientes datos sobre In población ocupado en el municipio 

de Chnlco y sector de actividad según situación en el trabajo. Ver cuadro 6 
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Municipio y seclor de 
actividad 

Chuico 

Agriculturn. ganndcrin. caza 
yrescn 

l\.1incrio 

Extracción de pelrólco-gos 

Industrio de manufactura 

Electricidad y agua 

Construcción 

Comercio 

Trnnsportcs y 
con1unicncioncs 

Servicios finnncieros 

Admón. pliblica y Defensa 

Serv. comunales y sociales 
Scrv. de n:staurnntes y 
hoteles 
Serv. personales y 
mantenimie1110 

CUADRONo.6 
Ocup•ciún 

Población Empicado u Jornalero o Trabajador 
ocupada obrero peón por su 

cuento 
76356 51838 6190 14289 

4670 771 2304 1199 

so 35 2 13 

2 

219Jl .,: .: 19423 Sl9 1372 

338 . ·: ·. . . •.. . 309 11 14 

2390 1834 

13490 311 5814 

4091 3136 110 710 

472 436 7 13 

3306 2996 87 SI 

2801 2526 10 !S7 

2752 2024 27 S79 

9222 6279 328 2220 

No especificado 2721 1 566 79 IS3 
Fuente: INllC.H; J::..uado d~ llt~1x;co. /lcsultudo.f V..']i111twos. Tumo 111. Tabulados básicos. ~\1 Crnso 
General clr Pohlación J' ,.;,•ienda: 1990. pp. 1220 

Es importante scn::ilnr que en el Valle de Chnlco no se localizan industrias que pudieran 

generar empleos. Jo que hay son pcqucfios comercios o talleres que prestan servicios. por Jo que 

lns personas que trabajan en nlguna fübricn viaja hacia la ciud::id de México por Tláhuac hasta 
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Tnsquef\a o por Ja autopista México-Puebla hacia Nez.nhualcóyotl y La Paz hasta llegar a 

Pantitlán que es una zona con varias fúbricns. 

El cundro No. 6 nos muestra que los tres sectores que emplean el mayor número de 

población económicamente activn (PEA) son el de In industria mnnufncturem, construcción y 

comercio. de los cuales el 67.88% son empicados u obreros que perciben una remuneración y el 

18. 71 % trabajan por su cuenta. 

Por otra purtc, si relacionamos la población totnl del municipio que es 282 940 habitantes 

con la PEA (si consideramos como persona económicamente: activa a partir de los 18 n los S0-54 

aftas) del municipio que comprende un total de 124 689 57
, y si esta cifra la comparamos con el 

total de la población ocupada que es de 76 356 encontramos que representa sólo el 61.23% del 

total de Ja PEA. por Jo que 48 333 o sea el 38. 77% rcstnnlc de la PEA estd desocupada o 

desempefi.n actividades propias de Ja economía como el nmbulantajc. 

3.4.4.3. lni;:rH011 

Los resultados de los censos de J 990 presenta el ingreso por rangos de salario nlinimo: 

CUADRONo.7 

Salarios mínimos (Sf\.t} Población 
Población que no rccihe ingresos 1177 
Que recibe hasta el 50'Va de 1111 SJ\.1 3895 
Que rc .. ~ibc mUs del 50o/a y mcnus de 1 SJ\.1 5690 
Que recihc J SM 814 
Que recibe rnUs de 1 SM y hasta 2 Sl\.1 42608 
Que recibe mas de 2 SJ\.f y menos de 3 SJ\.1 11540 
Que recibe mUs de 3 SJ\.1 y hasta 5 Sl\.f 5071 
Que recibe mUs de S SJ\.1 y hastn 1 O SJ\.1 1837 
Que recibe mas de 1 O Sl\.1 1369 
No especificado 2355 
POULACIUN TU l".t\L 76356 

J·ucnle: lb1d. pp. 1685-1686 

"Scglln los resultndos de los censos de 1990. htty unn poblnción 101al de 6 612 que tlc:ne 18 nnos y 5 090 que llene 
l9anos 
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3.4.4.4. Re•idencia anterior de lo!I habilanlc!I del vnlle de Chalco 

En este rubro se sefinlon algunns de las cnractcrfsticns de los nuevos habitantes de Chuico. 

o fin de apreciar que la gran mayoría de la población proviene principalmente del. D.F .• y de 

algunos municipios del Estado de México, y que también forman parte de In economía infonnal. 

puesto que su sobrcvivicncia no depende de un salario sino de lo obtenido en las ventas por 

nmbulnntojc o trabajos por obra terminada. según los estudios de Daniel l liemaux. el 36.29% de 

la población que reside en el Valle de Chalco nació en el DF el 25.57% en el Estado de México. 

Je siguen el estado de Oaxncn con el 9.88o/o y Puebla con 8.19. Estas cifras señalan que In mayor 

parte de Ja población proviene de los estados centrales del pafs. en el caso de Oaxaca y Puebla. 

Jos estados· se han cnractel'"iz.ado por su alta marginación. por lo que es explicable que sus 

lmbitantcs salgan de sus Jugares de origen en busca de nuevas formas de vida.Ver cuadro 8 
CUAl>H.O No. 8 

Lugar de nncimienCo por Escudo de la pobl:u:ión del Valle de Chalco. 

Estndo Porcentaje J•urccntage No dclinidn 0.23 Porccntnjc 

AGS 0.38 CllJS 0.31 
DF 36.29 DUR 0.08 
GTU 3.52 GRO 3.68 
HGO 2.54 Ji\L 0.69 
EDOMEX 25.57 l\11Cli 2.60 
MOR O.UK NL 0.08 
OAX 9.88 PUEU 8.19 
QRO 0.69 SLP O.IS 
TAU 0.08 TAf\.1PS 0.61 
TLAX 0.84 VER 2.83 
EXTRANJ 0.38 TOTAL 100.0 

J uc-ntc-. 1 hc-tnau"• UmuC'I. /-./ prncLº.f:U de pohlumu:tuo Jc-1 Vol/~ di! <-.~hateo: 

aprox1moclún ;socuxlcmogrüfico y rc:u11émlco; p.43 
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Los habitantes provenientes de el D.F .• residfan principalmente en las siguientes delegaciones: 

lztnpnlapn concentraba el 13.28% Venustiano Cnrrnnzn y Gustavo A. Madero 2.90% • e 

lztncnlco 2.49o/a. Ver cuadro 9 
CVADH.O No.9 

Lugar de residencia anterior del jcrc de f'amili•. 

Delegnción Porcentaje 
Jzt::ipnlnpn 13.28 
Cunuhlémoc 4.56 
V. Cnrrnnzn 2.90 
G. Madero 2.90 
lztncnlco 2.49 

Fuente: Jb1d.; p.4S 
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CAPITULO IV 

LA INSTALACION DE SERVICIOS PUDLICOS EN EL VALLE 
DE CllALCO EN F.L MAiteo DEL l'ltOGltAMA NACIONAL DE 
SOLIDAlllDAD 1989-1993 

A finales de los años ochenta. el valle de Chalco luc considerado como el ascnlamicnto 

más gnmdc de América Lntinn. ello por lns caractcristicas demográficas y de pobrczn que 

presentaba. Fue en este Jugar donde el entonces candidato presidencial Carlos Salinas, pronunció 

su discurso sobre justicia social: 

"En 1988. Chalco vive como contraparte de su cnonnc dinámica demográfica. In escasez 

de servicio de educación. salud. vivienda. agua. infraestructura y. como secuela. In fulta de 

scguridm..l y el pam.lillcrismo ....... " En csu ocusiún. cnli.llizt", suhrc In necesidad de emprender 

acciones que an1inoraran las desigualdades sociales en el valle de Chalco. en este sentido se 

contempló In introducción de servicios públicos como una de las estrategias para mejorar Jns 

condiciones de vida de In población del lugar. Asf pues. en 1989 sien.do yn presidente, Cnrlos 

Snlinns nulorizó en el rnarco del pronnsol. el inicio Je diversos trabajos en materia de dotación de 

servicios públicos en la zona. 

Iniciamos con la definición de servicios pUblicos. la responsabilidad del municipio en In 

dotación de servicios públicos a partir del nrt. J 15 conslilucional; posteriormente nos referiremos 

n In cobertura de cslos servicios en el municipio hasta 1980; nsitnismo incluimos los avances 

rcnli:.o".mJos en el vullc de Chuico en nmtcriu Je inlroJucch'.rn Jcl servicio de encrgfn eléctrica. agua 

potnble. pavimentación. drenaje entre otros. 

511 Salinas de Gonari. Carlos: Af~ü:o: El reto ccondmiC'o y rl reto ~ocia/. Ideas de CSG: Comitc! Dirci:livo Estatal del 
PRI del Estado de Guerrero. Mc!J1.ico. mayo de 1988; p.11 
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4.1. DEFINICION DE SERVICIOS l'UDLICOS 

Andrés Scrra Rojas define a los ser\•icios priblicos como In actividad técnica, directa o 

indirecta de In administración pUblicn activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y 

controlada parn asegurar de una manera pcnnnncntc. regular, continua y sin propósilos de lucro Jn 

satisfacción de unn necesidad colectiva de interés general. sujcln n un régimen especial de 

derecho público. de esta dcJ1nición se derivan Jos siguientes clcmcnlos: 

Adecuación; significa que Jos servicios tienen que ser prestados en Conna adecuada en calidad 

y cantidad a las necesidades que se pretenden satisfacer, asf como a las condiciones 

económicas y sociales de la comunidad que se intenta servir. 

Permanencia; significa que Jos servicios tienen que ser prestados en f"ormn constante y 

pcnnancntc. 

Jgualclc1d; quiere decir que no se debe privar a nadie del goce de un servicio. siempre y cuando 

hnyn cubierto Jos requisilos necesarios para hacer uso de él.59 

Con las reformas ni ort.115 constitucional realizadas en J 983. se ratificó In importancia 

del municipio como In base de Ja división territorial y de In orgnni7...ación polfticn y odministmtivn 

de Jos estados. asimismo se establecieron las bases jurfdicas para su libertad polfticn y nutonomJn 

administrativa y financiera. 

La nutonomfa finnnciera. tiene estrecha rclnción con lo establecido en Ja frncción 111 de 

éste nrtlculo. que se refiere a In responsabilidad del municipio para la planeación. organización. 

dirección y control de la prestación y buen funcionamiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, alumbrado público, limpia. mercados. central de nbnsto. panteones. rastro. calles, 

parques y jardines. seguridad pUhlica y trtlnsito. 

,. Sen-a Rojas. And~; txrn:hn Aclnr11ri.ftroti,·o. Edit. rorrua: MC.,ico. 1980: cit. pos. 11.fartlncz Caballas. Gustavo; 
La Admln/:ttroc:/dn E..statal )' Afunic:ipal; Edit. INAP·CONACVT; MCidco, 1985; p. 212 
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La atención a las dcmnndas de los servicios públicos por pnrtc del ayuntamiento 

constituye In parte visible de Ja administración públicn municipnl. 

Asimismo, Ja f'racción 111 del nrt. 1 J 5 constitucional seftnla cuáles son los servicios 

públicos que deben proporcionar los rnunicipios. asf como las condiciones y lns Jbnnas en que 

pueden ser prestados. Tamhién scflnla que los municipios de una misma entidad. previo acuerdo 

entre sus ayuntamientos y respetando los preceptos legales. se podrán coordinar y asociar paro el 

mejoramiento de los mismos. 

Art. 115 f'rncció,n 111: Los municipios, con el concurso de los Estados cuando asf f'ucsc 

necesario y lo dctcnninen Jns leyes, tendrán n su cargo los siguientes servicios públicos; 

a) ngun potable y nlcuntarillndo; b) alumbrado público; c) mercados y centrales de abasto; c) 

limpio; d) panteones: e) rnstrn; 1) calles. parque y jardines; g) scguridnd público y tránsito; h) Los 

demás que lns legislaturas locales dctennincn según lus condiciones territoriales y 

socioeconómicos de los municipios. as( como su capacidad administrativa y finnnciern.60 

Este mismo articulo. focultu la participación de Jos municipios en aspectos de desarrollo 

urbano, en Ja creación y administración de reservas territoriales; en In vigilancia del uso del sucio. 

en Ju rcgulnriz:ición de reservas territoriales. crención y administración <le: reservas ecológicns. en 

la expedición de In reglamentación ncccsnrin pnrn cumplir con los objetivos antes meneionndos. 

As[ pues, Jos servicios públicos son todns las acciones públicns que renlizn el 

ayuntamiento con base n leyes. reglamentos y disposiciones administrativas vigentes en el 

-CCJIUlituc:idn /'olilic:u úc lur E.'lluúcn Umdrn At~·x1c:uno:r (cunu:nlmJa); Edil. UNAM; Mc!xico. 1990; pp. 489-490 
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municipio con el fin de atender necesidades colectivas en fonnn continua. unifonne. regular y 

permanente. 

Gustavo Mnrtfnez Cabaf\as da In siguiente clasificación de servicios públicos municipales: 

servicios educatb:os; comprende jardines de ninos. escuelas primarias. taUeres artesanales. 

cscuclns 1écnicns y ccnlros de capnci1nci6n. 

servicio.o; a:r/.,·tenciules; comprende gunrdcrfas infanlilcs. asilos, clfnicns . 

.i·ervicio.o; urhano.r. comprende ngun potable. drenaje y nlcnntnrillado, alumbrado público. 

parques y jardines. limpia. mercados. rastros. panteones y transporte urbano. 

servicios de seguridad ptib/ica; comprende poi icla preventiva y de tránsito. bomberos. 

servicios médicos de urgencia. 61 

En el caso de los municipios ~on gran población. la prestación de servicios públicos son 

responsabilidad de una dctcrrnirmdn unidt1d adrninislrntiva. en el cnso de los municipios rurales. el 

conlrol cstú a cargo ~el prcsidcnlc municipal o de los regidores. 

En cunnlo n la administración de los servicios. In mayorfa de los municipios utilizan 

algunos de los tres sis1cmas siguientes: 

Por administración clirecta; cuando cJ ayuntamiento se hoce cargo de Ja operación. 

mantenimiento y cxplotnción de un servicio público. 

Por colaburació11: cuando intervienen los parlicularcs u olros organismos públicos o privados. 

conjuntamente con el uyuntnmicnto. ya sen en fornm temporal o pennanenle. en la operación, 

mantenimiento o explotación de un servicio público. 

Por conce.\·ió11; cuando el ayuntan1ien10 concede a un particular el derecho de manejar. cxplolar y 

aprovechar bienes de dominio municipal para prestar un servicio público.62 

61 P..tnrdncz Cahnn;i",Gu"ravo; /.d u1/n1i,,;.,1rac1.;,, F:.1il•U11l .i• A/ln11L"1fff1/ 1k• /'f,1xico. INAP. 1985, pp. 21 J-214 
62 lbid.; p. 21.S 
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A continuación definimos cada uno de Jos servicios urbanos: 

Servicio ele agua potable-. este servicio consiste en hacer IJegar el agua hasta el hogar para 

satisfacer necesidades de consumo. por ejemplo: para tomar. lavar. asearse. también se utiliza 

para las necesidades de Ja industrio. comercio, hoteles y en general pnm todo tipo de actividad 

urbnna. El servicio de ugua potable como si~tcnm. cstú constituido por una red de distribución 

domiciliaria que Ja población utiJi7..a en sus casas. comercios o industrias; es abastecida a través 

de varias fuentes de aprovisionan1icnto co1no pueden ser norias, pozos o manantiales; cuenta 

también con estaciones de bombeo y en ocasiones plantas de 1ratnmiento; todo ello en base a Jns 

caracterfsticns del poblado. El municipio o Jos particulares en caso de concesión, deberán dar 

mantenimiento a todo el sistema de agua potable y conservar en buen estado las redes de 

distribución, haciendo Jns reparaciones necesarias. dándole tratamiento al agua, llevnndo el. 

control del consumo de Ja población y cobrnndo las cuotas correspondientes por dicho consumo. 

Sistema mmríclpal ele drc1tajc y e1/cantt1ríl/ado; éste servicio tiene como finalidad 

conservar el medio ambiente en condiciones adecuadas de higiene pnm presenmr In snlud de In 

comunidad. evitar focos de infección que se crean por los charcos en tiempos de lluvias; y Ja 

conveniencia de utili;,.ur el ngua de las misnms lluvias mcdiumc un tratamiento ndccum.lo de 

rcutiliznción. 

El a/cuntari//udo; es una red de colectores para reunir los desechos líquidos, sanitarios e 

industriales, nsf como el agua de lluvia para ser conducidos ni canal de desagüe de Ja población o 

n depósitos. puede ser tratada y ser rcutili7..adn en In ngricullura. 

El drenaje; es un sistema subterráneo de tuberías por el que se desechan las aguas negras 

y residuales. tiene como lirmlidnd Ju clitninución de Jus aguns negras hasta aquellos lugares en 

donde se les pueda dar In debida utilización. El drenaje pluvial tiene por objeto In conducción del 

agua de lluvia para evitar su estancmnienlo. 
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El servicio municipal de a/umhruclo ptih/ico; consiste en In instalación de luz eléctrica en 

las casas. calles. plazos y jardines. el municipio se encarga de su mantenimiento; In comunidad 

pnga uno. cuota por el servicio. 63 

4.2. CODEltTURA DE SERVICIOS PUULICOS URBANOS EN EL 

MUNICIPIO DE CllALCO HASTA 1980 

Ag11a potabl~ 

Las primeros tuberins que confonnnron el sistema de ngun potable en el municipio fueron 

colocadas en 1950. Hastn 1980. tonto en los antiguos pueblos como en In cabecera municipal 

habla un total de cuatro pozos para el abastecimiento de ngua con un volumen total de 200 

lts./seg.; tenfn dos lineas de conducción con una longitud total de 1 600 m. dos depósitos de 

regulnción y cuatro potnbilizndoras Je clornción simple. La distribución se realiznba en ese 

entonces a truvés de 3 415 tomas de ugua. de las cuales 2 900 ernn para uso doméstico (2600 con 

medidor). 500 para uso comercial (450 con medidor) y 15 para uso industrial (todas con 

medidor). estas tomas daban :.crvicio ni 89% del úrea urbuna (400 ha.)64 

A partir del proceso de pobh1mienlo. los habitantes del valle obtcnfan y en algunas 

colonias todavfa obtienen el agua para uso familiar n través de "pipas'\ propiedad de los 

particulares. estos en la mnyorfa de 1.ns ocasiones venden el aguan precios muy nitos. La faltn de 

ngua para cubrir las necesidades mfnimas de In poblnción, trnjo como consecuencia innumerables 

enfermedades gastrointestinales que padecen los niños principalmente. A In carcnein de agua. se 

agregaban In falta de luz cléclrica en lns viviendas y en las calles, el drenaje y alcantarillado . 

• , Fuentes Ramlrez. Celso: Scn•lclos l'rlhlicvs. R.-.,po1uuh11idod .\l1micipal; Gobierno del l!s1ado de Puebla. 
Secre1arla de Cullum, 1989: pp. 30-lS 
..,. l"lun J,./ C.'c.-ntru ele! l'nh/14·¡,;n ¡.;,,,.,,,~:J.:i<.·u cfr." C."/111/n• .¡._./)fa:: <.in,.1rr11hhu 19R,j-/9.'i'7: Gobierno del l!.s1ado de 
Ml!xico-Sccrc1arla de Dcsnrrollo Urbano)' Obras PUblicas: Ml!xico; pp. IS-16 

81 



Alcantarillado y dre11nj~ 

m sistema de éste servicio se instaló en el municipio de Chuico en J 950, se realizaron 

ampliaciones en J 973 y J 982. J-lnsta J 980 el nlcnntariJlndo estaba compuesto por 2SOO descnrgns. 

de Jas cuulcs sólo 2 03S crnn doméstieus. 4SO conu:rcialcs y IS pnra uso industrial, tenla una 

descn.rga total de SO 000 rn cúbicos, que funcionaba por gravedad en un 60% y n presión en un 

40%. El drcnujc pluvial cubrfn 400 ha que constitulan para 1980 el 89% de In superficie urbnnn y 

carcclnn de éste servicio 49.52 ha de superficie urbana. u 

Electricidad)' a/11111brado p1íblico 

Las demandas para Ja dotación de servicios de electricidad se incrementaron en el vaJle de 

Chnlco a partir de 1980. en un principio In población se provefn de éste servicio por cuenta 

propia. los hnbilUntcs colocaron postes de madera que sirvieron parn llevar hasta sus viviendas In 

luz eléctrica, ello dio como rcsullado interminables tclnrnnns que ponían n In población en 

constante peligro por la inseguridad de las instnlacioncs. 

4.3. INSTALACION UE LOS SEltVICIOS PUULICOS 

UASICOS EN EL VALLE 1989-1993 

Ag11a potahl~ 

El Plan Municipal de Chuico 1991-1993 presen1nba un diagnóstico sobre Jos servicios 

públicos urbanos que hubfa en el municipio hasta 1980, el 70% de la viviendas contaba con 

servicios domiciliarios de ugua potable. para 1989 dicho porcentaje nlcnnzó sólo el 54.8%, que 

representa 33 3S 1 tomas domiciliarias que nbasteclan a Jns viviendas, industrias y comercios del 

municipio . 

• , lbid.: p.62 
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l-lnsta 1990. el municipio contaba con 19 pozos como fuentes de abastecimiento del 

líquido. aclunlmcnte estos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de las población. 

se cstin10 que existe un déficit de 437 lls./ seg. diarios. La población que enrecia de éste servicio 

en sus viviendas. cubrfa sus necesidades adquiriendo el Uquido del sistema de distribución que se 

proporcionaba mediante pipas. 

El sistema de agua entubada existe en Jos pueblos y barrios asl corno en In cabecera 

municipal. no as{ en las colonias del vnJle. En 1990 se estimaba que sólo se hubfan instalado 173 

Km. de tubería. requiriendo el tendido de otros 207 Km. para cubrir el total de las necesidades; lo 

anterior sin considerar In longitud entre la fuente abastecedora y In conexión de la red. ce 

En 1990 se instalaron 22 500 tomas domiciliarias en Chuico y Chimalhuncán.n En 1991. 

con In participación de In Comisión Nacional del Agua se instalaron 78 mil tomas de agua en 

Chuico. Chimulhuacán y Ecatcpcc. En enero de 1992 se creó en Clmlco el organismo 

descentralizado de agua potable. alcantarillado y saneamiento (ODAPAS). cuenta con un 

ordenamiento jurfdico y p:llrimonio propio. 

"El presupuesto asignado por el progrunm de solidaridad para In introducción del servicio 

de agua potable durante el periodo 1989-1994 ascendió a más de 74.1 millones de nuevos pesos. 

La meta fijada para eslc periodo fue dotar del servicio al 1 00% de In población del valle. paro ello 

se programó introducir 31 Km. de red primnria y secundaria: 421 Km. de tubería; perforación de 

cuatro pozos profundos; construcción de dos tanques de almacenamiento de agua con capacidad 

de 7 mil mJ cada uno. y en tgtnl instalar 86 mil tomas domicilinrins . 

.. Plun úc Di!.tarrolla l\l•mici¡ml /99/-/99J.Clmli:o; Gobiemo del Estado de fl.téxico-Seeretarfn de Desnrrollo 
Urbano y Ohm' PUhllcn~. México; pp. SQ-63 
67 Pichardo Pnga~. Ignacio; Ses:m•du /nfurmc de Gohiertw, Gobiemo del Estado de México, 20 de enero de 1991 0 

p.JI 
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Oc Jus melas nnlcs citadns. cstún en proceso de ejecución Jns correspondientes n 1994, nño 

que se dispone de un presupuesto de 1 1.4 millones de nuevos pesos, destinndos n Jn 

construcción de uno de Jos tanques de nlmncennmiento de 7 mil m3 y n In instn.In.ción de S mil 

tomas domiciJinrins."68 

A/cantarillu1/o .J' drc11ajf! 

Según los censos de poblnción de 1990, en el municipio de Chuico hasta esa .fecho hnbiu 

282 191 habitantes. de Jos cuales sólo 67 246 o sea únicamente el 23.82% contaba con servicios 

de drenaje, y 21 O 326 que equivale al 74.53% de la población carecía de éste servicio público. 69 

El plan municipal estimaba en términos cunntilutivos. la necesidad de la instnlnción de 400 Km. 

de tubería para cubrir In dem::mda. nsi como Ja instalación de plantas de tratamiento en los sitios 

de descarga. Por las características topográficas del valle de Chuico, el nivel friático se encuentra 

a menos de un melro de In superficie. su sucio es altamente permeable y se localiza sobre un Inga. 

por sus curJcterfsticns Hsicas y ullos costos hace mtls Jlficil In introducción de los servicios 

básicos. en particular el de drenaje. 

Duranlc su tercera visita a Chuico. el 23 de octubre de 1990. Carlos Salinas puso en 

mnrclm parte del sistema de bombeo del valle. con el propósito de evitar inundaciones en Ja zona. 

"Para In introducción del servicio de drenaje pluvial y sanitario se destinó un presupuesto 

total de 389.6 millones de nuevos pesos. representa uno de Jos rubros con mayor inversión en Ja 

zona. Jn mitad deJ presupuesto se .aplicará durante 1994. Para el drenaje pluvial se rcnliz.nn 

trabajos pura In instalación de doce planlns de bombeo: 725 krn. del cnnal general: 3.9 km. más 

,.. Garcfa Dunne. Noemf: ralle de Cha/cu: Crdnica i.le "''ª 1run_ifnrnración en marc:ha; Secrc1nrf11 de Desarrollo 
Social· Presidencia de la Repüblicn; Ml!dco. 1 Q94; p.2S 

- lnstilulo Nncional de E'l.tadlslica. Geo¡;rufl:i e lníonn;tliea; E.fiad" .¡,. Af'-1f(f,·n R,•.111/tudu.r O,"fluitfrus. Tomo /V: 
Tah11/ados DJ.s/cos. #\"/ Cc1110 General de Poblacidny l"n•iendu. 1990; INEGI; Mf!xico, 1990; p. 2417 
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del canal Xico; 6.6 km. de interceptores; unn laguna de oxidación y la terminación del colector 

Solidaridad~ respecto al drenaje sanitario, se avnnzn en In construcción de cuatro plantas de 

bombeo; 23.60 km. de colectores; l 65.3 km. de atarjeas y 86 mil descargas domicilinrins"70 

E/ectricl1/a1/ )'alumbrado plib/icn 

Con los trabajos rcali7..ndos en el marco del programa nacional de solidaridad de 1989 a 

1990 y según los censos de población del JNEGI. 268 393 habitantes del municipio de Chateo 

contaban con encrgin eléctrica y sólo t 3 796 enrecian del servicio. 71 Lo anterior se deriva de que 

la primera acción del programa de solidaridad en el valle de Chalco fue Ja instalación de energfn 

eléctrica para uso doméstico. Los trabajos se iniciaron en octubre de 1989 a enero de 1990 y 

estuvo a cargo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas {$ME). 

La población beneficiada aportó parte del costo total de In obra., tal como sei\nln Ja 

nonnntividnd del programa. pero sin formar comités de solidaridad. ello por In rapidez de Jos 

trabajos. La red eléctrica introducida ni vnllc de Chalco en enero de 1990 constó de 11 mil postes 

de concreto; 832 trnnsfom1ndores de distribución; 414 km. de Unen de baja tensión; 159 Jun. de 

nltn tensión; 4 400 luminarias de nlumbrndo público. además de una subestnción provisional de 

30mil km. 

Ln magnitud de la obrn requirió una inversión global de solidaridad por 67 millones de 

nuevos pesos. casi In totalidad ejercidos en un sólo año. El resto del presupuesto se invierte hasta 

1994. cuando se asignan los últimos 8.5 millones de nuevos pesos- yn incluidos en el presupuesto 

inicial- con el propósito de instalar 500 luminarias nuis y electrificar seis nucvns colonias como In 

nueva San Miguel. Tres Mnrfas. Covadonga~ Nueva San Isidro, Unión de Guadalupe, Alfredo 

Baranda y Cerro Marques . .,:J 

'70 Gnrcla Dunrtc; Noemf; Valle el.- Clila~.:u: c,,;,,;cu ... ; or.cit.: r.27 
n lninltulo Nocional de Es1adlslica. Gcogr..On e lnfonnálica: E.:rtado dr: Alobcico .•. : pos.cit.: p. 2417 
n Garcla Ouarte. Nocml: Va/Ir: de Clralco: CróniC"a .•. ; op.cit.; p.18 
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"Los trabajos de electrincnción en el valle de Chnlco y parte del municipio de 

Chimnlhuncón tuvieron una duración de 90 dfns. de octubre de 1989 n enero de 1990. "El 12 de 

enero de 1990, Carlos Salinos puso en marcha el sistema de electrificación, beneficiando con ello 

a 60 000 familias y con una inversión de 11 O mil mili de pesos. In CFE informó que contó con la 

ayudo de 2000 trnhnjadorcs. más ingenieros y técnicos. en la ejecución de obras se empicaron 3 

millones de horas hombre y se movilizaron 300 vehlculos entre camiones. grúas y 

rctrocxcavadoras para instalar 100 000 postes de concreto que sustituyeron n los postes de 

madera. se tendieron 2590 km. de cables y se instalnron 832 transformadores en la zona"?:i. 

Pa••ime111os y banq11elas 

En 1991 se iniciaron los trabajos de la avenida Solidaridad y Lópcz Mateas. hnstn 1992. 

se hablan construido 93 000 metros lincnlcs de guarnición y 160 000 m2 de banquetas, In 

inversión íue de 7 266 millones de pesos. En 1993. se invirtieron tres mil mill de pesos pnrn In 

pnvimentnción de las principales avenidas del valle de Chalco: Cuauhtémoc y Tczozomoc. 

E~lucación 

"Lu construcción de espacios educativos en el valle contó con un presupuesto global 

durante el periodo 1988-1994 de 35.9 millones de nuevos pesos. con la meta de construir 422 

espacios educativos. nueve escuelas de nivel preescolar. diez primarias. ocho secundarias y una 

prepnrotori~ este último plantel es el primer centro educativo de nivel medio superior en la zon~ 

fue inaugurada durante la tercera senmna de solidarida.d.''74 

7J La Jomnda: 12 de enero de 1990; M.!:"lico. D.F •• p.6 
.,. Oarcla Ouane, Nocml; Valle de! Cha/ca: Crdnic-a •.. ; op.cit.: pp.36·37 
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Salud 

Los objetivos del programa de solidaridad en este rubro se fijaron en dar atención al 100% 

de Ja población del valle para consulta externa, y 50% en cuanto a instalaciones hospitalarias. 

Con una inversión global de 28.4 millones de nuevos pesos, en 1989 se inició la construcción de 

un centro de salud y se construyeron dos unidades médicas familiares con siete consultorios cada 

una. En 1991 se construyeron los dos centros de salud ya mencionados y se inició In construcción 

de un hospital. 

l-lnsta 1991. sólo el 17% del total de lns enlles y avenidas contaba con algún tipo de 

nomenclatura que facilita su identificución y circulación vehicular. El transporte público se 

concentra en las colonias del valle de Chalco, ns( como en la cabecera municipal, en esta hay 

colectivos que llevan a los lmbitantcs u Jos diferentes barrios. 

El transporte público que nos lleva al valle de Chuico es el siguiente cuadro: 

LINEA TIPO 
SERVICIO 

México - Chimalhuacán Autobüs 

México--Snnla Maria Autobüs 

Ruta 100 Autobüs 

srr Chalco Autobüs 

~1éxico-Chalco taxi 

México°Chnlco taxi 

Puente rojo colectivo 

Puente blanco colectivo 

CtJAUH.O No. 1 

Tipo" de trnns.porlc 

ORIGEN DESTINO 

metro Zaragoza col. Jardines y Tejones 

metro Znrngo7.a- col. Astahuacñn Guadnlupnnn 

autopista- cñrcel de mujeres 

metro p:rntillán Chnlco 

metro 7 ... ,rago7.a puente rojo 

mclro Znragoz.a puente blanco 

col.j;nJln metro San Láznro ave. Alfredo del P.1azo 

col. jardin metro San Lñznro por avenida Emilinno 

7 ... 1pat3 
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El valle de Chuico está confonnado nctunlmcntc por 28 colonias. entre regulares e 

irregulares; los accesos principales n la zona es In autopista México-Puebla. y In avenida Tláhuac

Chnlco. esta avenida está rodeada de nguns negras que según sennlnn los vecinos de la zona. 

provienen de In delegación Tlñhuac y Xochi111ilco." 5 Ln nvenidn Tl:ihunc-Chnlco dn acceso n una 

de las principales avenidas pavimentadas del valle. esta es la Cunuhtémoc. conocida también 

cuino In vuquita, u In lurgo de la ntisnm. se ohscrvun pcqm:ilns tiendas que venden nrUculos por 

menudeo, numerosos puestos semi fijos que venden nlhnentos, una mucblerin y un cinc. 

El ambiente del valle de Chuico se ve nfectudo pern1nncntcmentc por las tolvanero.s 

constantes que se producen en los meses de color y viento. en las épocas de lluvia la n1ayoria de 

lns colonias se inundan, ello se debe principalmente al tipo de sucio que predomina en In zona. ya 

que por sus cnmctcristicns topogr.Hicas el sucio es pcnncablc y no permite la absorción de agua. 

La población del valle de Chuleo fue considcro<la por el gobierno de Carlos Snlinus como 

de pobreza extrema por diferentes factores. entre ellos: la carencia de escuelas y hospitales paro 

cubrir lus demandas <le educación y salud. los bajos ingresos de la población. et aumento de 

des~mpleo cnt["e la población económicamente nctivn. In falta de servicios esenciales como el 

drcnnjc en todo el vnllc. In falta de cncrgin eléctrica en algunas colonias como Tres Marias. y la 

inseguridad pública. entre otrns. 

4.4. INVERSION PUBLICA E.JEl{CIDA EN EL MUNICIPIO E.JERCIDA 

EN EL MUNICIPIO DE CllALCO DE 1989-1993 

La instalación de los servicios pUblicos urbanos en esta zona fue posible en In mayorfa de 

los caso~ por los recursos económicos provenientes del programa de solidnridnd. y de los 

n Ramos Rodrlgucz. f\.tarfa Elena; ¿Porq1ul.nmws t<111to:r?; E.n:r!bior; 22 de octubre de 1992: México, D.F.; p. 11-
M 
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convenios de inversión ya establecidos, como el Convenio de Desarrollo Social (CDS)7
' y del 

Comité de Plancnción para el Desarrollo Estatal (COPLADE).77
: 

CUADH.0 No. 2 

Jnvenlón Pública Aulorizndn (mllc:s de pHo•) 

Cha.leo CUD CODEM 
1989 25 699 843 J 189022 

1990 47948811 2 141 700 

1991 59 753 902 1 506 300 

1992 98 820 814 2 097 979 

1993 (NS) 40 731.7 1 829.0 .. fuen1e. l 1chnrdo 1 asazn. l¡;n<1c10. Apc;,,,//ce t:.Jtadl.tllc:o. 1990. 1991. 
1992. 1993. 

Como podemos obsevnr. In inversión pública autorizada para el municipio de Chnlco de 

1989 a 1993 en el marco de ambos convenios se incrementó. Asimismo. los recursos destinados n 

Chalco f"ucron mayores en relación n otros municipios. por ejemplo: Chimalhuacñn e Ixtnpnlucn, 

que :i;c locali7.an cerca de nuestra :zmm de estudio y padecen um1 problemática pnrccidn en cuanto 

a sus necesidades de servicios públicos y pobrc? .. a de sus habitantes. Ver cuadro 3 y 4 

.,. Es el instrumenlo jurfdico. ndmini.!ilr¡Jlivo. prosramálico y financiero de la coordin.:1ción inlergubemamentnl cnlrc 
los lrcs niveles de gobierno. Es el ne,.;o de coordinación entre Jos planes de desarrollo del gobierno federal. los 
Esrados y los diferenles srupos :1ocialcs. Se .!iUscriben anualmenle con cada uno de los sobemadores para fonnaliz.ar 
los acuerdos y compromisos conjuncos de in\.·cr.!iión. en esle convenio se define un apanndo especial para 
solldarJdnd. en eslc cao¡o, las comunidndes orgnni.7:.das en los comiO.~.!i de solidaridad hacen su propueslll de obra 
social o proyeclo produclivo al ayunlamienlo. las cuales se analiz..an, lucp:o se procede a elaborar Ja documcnlación 
técnica que dennc las cnrac1erf<;;licns tiásica'i que .!iU'<lcnlen la" deci"<innes de inversión. 1.ns propueslas acepladns se 
canalir..an al Cnpladc y n la delegación de la Sccrclarla de l.>c!'l.arrullo Social para evalunr las posibilidades de ser 

~ta:s05.Copladcs son organismos eolegindo'i cstalales dedicados a :>romover y coadyuva". C"n la 
fonnulnción.nc:lunlir.ac:ión. in'ilrUfnen1ació11 y evaluación de lo'< pl:me'll esta1<1fes de d~"lrrollo. a In vez. un 
mecanismo de compnlibili.7 .. ndón en su e'tprcsiún lucal. de los esfi.1er.70S de los gobiernos federal. es1a1al y n1unicipal. 
C'O procC"So de planeación. programación. evnluación e información. asi como c-n la ejc-cuc:ión de obras y pres1ación 
de servicios públicos. propiciando la colaboración de los scclo~s socialC"S.!\fartlncz Cabanas. Gustavo; La 
adnrinillr01:ión Es1aral y Municipal de Aláic:r1; INAP-CONACYT; MC,.;ico. 1985; pp.282 y 291 
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CUADRONo.3 

fn.-cniún 111;bUca ejercida en 1992. CUS 

(miles de pesos) 

Chnlco 98'820.814.6 

Chimalhunczin 28'9J6.067.0 

Jxhlpnlucu 1 J "533.648.4 

Fu en re: Pichardo Pagar.a. JgnQcio; Cuarto /1ifornre de Gobierno. apéndl~ e3ladlstico, 1993. p.40J 

CUAl>HONo.-1 

ln,·craiún pública ejercida en el iulo J993. Cl>S 

(miles de nuc,·os pesos) 

Cha leo 40.731.7 

Chimalhuctln 12.966.4 

lxtapaJuca 10.504.8 

Fucnrc: Piclmrdo f'aga7 .. ,. r,snacio: (!uinto /lifurme de 

(l""l"c.-rno, u¡>c.11uhcc ,•.uadí.tlicu, 1994, p.J 19 

Ln historia urbana de nucslro pals. nos mucstnl crue la instalación de servicios públicos en 

las colonias de rccicn1c formación depende en gmn medida del grado de organización de los 

propios colonos. es decir de In capacidad de presionar o negociar como grupo con las autoridades, 

eslas ultimas usualmente. condicionan la sn:li.sfocción de cslas necesidades mcdian1c el apoyo de 

los colonos a un detenninado funcionario público o a un candidalo parn ocupar un puesto de 

elección. En este con1exto. Ja aplicación del prona.sol en el valle de Chateo generó diversas 

opiniones. las cuales se centraron en las promesas de las autoridades a la población de esta zona 

paro Ja regularización de terrenos y la salisfacción de olros demandas urbanas con f"ondos del 

programa. en el scn1ido de que se ha ucifi., .. m.Jo de divcrs;:1s lhrmas para recuperar In credibilidad 
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ciudadana no únicamenle de esle lugar. sino a nivel nacional. en favor de las instancias 

gubemamenlales. 

4.5. ELECCIONES MUNICIPALES 1990, 1991, 1993 

En este marco. la urgencia de la población pobre para satisfocer sus necesidades n1ás 

elementales. as{ como Ja carencia de educación cívica. contribuyen para la f"onnnción de una 

cultura polfticn ciudadana débil. que lejos de annJiznr el pensamiento ideológico y los proyectos 

politicos generales de cndn partido politico. se circunscribe a In atención inmediata de las 

necesidades más urgentes y pnrticulnrcs de los electores de los asentamientos urbanos 

marginados. 

En 1988. el valle de Chateo ya concentrnba un importante número de población con 

innumerables necesidades de servicios públicos. En este mismo rulo. se realiza.ron las elecciones 

electorales más discutidas de Jos últimos nílos. In pohlncitln del Esta.do de México. se distinguió 

porque dio amplio apoyo ni candidato del Frente Democrático Nacional (FDN). Cunuhtémoc 

Cárdenas; In prcf"crcncia política de Ja población por In oposición en ese entonces, se puede 

interpretar como el descontento y desncucrdo general debido n las carencias que privaban en In 

vida diaria de Jos habitnntcs. mismas que aún existen en esta zona: 

CUAl>ltO Nu. S 

EDODEMEX. PAN o/a FON % 

No. de electores 694 451 29. 79 380 784 16.33 1 196 728 51.33 
Fuence: Datos proporcionados por el centro de documcncación del Partido de la Revolución Democnlcica (PRO). 
Elaborados por Jacquclinc Ochoa. 
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Los preferencias políticos de esta población cambiaron por completo para las alecciones 

de noviembre de 1990, 1991 y 1993. las cifras muestmn que los ciudadanos dieron amplio apoyo 

al partido oficial. dado el breve tiempo transcurrido, ello no puede atribuirse al cmnbio de 

posición politica de la población, en el sentido del concepto, sino que se debió en gran medido, a 

la presencia del programa nacional de solidar-idad y a las pmmesas de introducción de servicios 

públicos con presupuesto proveniente del programa. asimismo. contribuyó para este lin. la 

incesante publicidad y el uso de los colores de la bandera en el logotipo del programa; esto lo 

podemos observar en las siguientes tablas que nos muestran las preferencias politicas de los 

habitantes de esta zona, scgUn los resultados de las elecciones de 1990, 1991 y 1993: 

Elccdonrs para Ayuntnnticntos, Estado de l\.lésico 

11 de no,·icmhre de 1990 
Munlclrlo rRI rAN l'RI> l'l"CRN rrs l'Aftt.t l'llt.1 rR·r V.VALIDO V.NULO T.VUTO<¡ 
Chalco 11 852 1 792 2 J84 1 2q9 37 131 o 112 17942 900 18842 

Fuente: Centro de Estudios de la Oobcmabilidad A.C. Archivos electorales, Estado de Ml!dco, 14 de noviembre de 
1993, p.28 

ltesultndos de 111 Elccdt'in de l>i()Utado" ()Or el 1ninci1do de l\1ayorlu ltclath·a. 1991 

a.al,... 111 .. 0 "11110 1"11 61'1 "'"1 1 'I~ l .. 'l'I 71' l::''O u: 111 71641 4 '"' 111119 

Fuente: Memorias del l'roce"iio Elec1ornl Federal de 1991. 10010 IV,.vol. 4. Resullndos de la Elección de Diputados 
Federales de Mayorla Relativa (Primera parte) 

Rcsullados de la Elección de Diputados Fcdcrnlcll de H.cpre!lcntaciún Proporcional. 1991 
Munlclrh• rAN rR1 NO Rl'.GIS t VAi.iDOS NUl.OS TOTAL 
Ch.aleo 111"1 "11 lQlt 

Fuente: lbid.: p.126 

Elecciones para Ayuntnmicnto!'l, E.litado de l\tésico 

14 de no,·icmhrc de 1993 
Munk:irlo rRI l'RU r1 CRN l"l"S l'IJM rVl-M OIRUS TOTAL 
Chalc;o ........ ~7 .. ., '."7111 2997 74:! 5 .. :J 1 0112 1 4'15 1 226 
Fuente: Cenlro: Centro de Estudios .•. ; op.cit; p.47 
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La intervención de los habitantes de las zonas consideradas como marginadas en el 

Pronasol, se concentró en los comités, es decir, que lo polfticn social de solidaridad, dio In idea de 

tener una cobertura mayor. ya no de hcneficiar lmicnmcnte o ciertos sectores de In poblacic.ln 

pertenecientes a In economin fonnnl, como en la época de crccin1icnto económico, sino a In 

sociedad en general, sin embargo, los comités de solidaridad en el valle de Chuico f"uncionaron 

como instancias de coaptación en apoyo ol Partido Revolucionario Institucional, según 

testimonios de Jos mismos habitantes. (ver anexo: testimonio del Sr. Dumián Flol"es. netualmente 

es el noveno regidor del municipio No. 122 del Estado de f\.·léxico). 

4.6. CONSIDERACIONES SOBRE EL VALLE DE CHALCO 

Entl"e otras consideraciones. la ciudad de l\.1éxico se ha distinguido por ser una de las 

metrópolis mas grandes del mundo, su crecimiento fisico y dcmogrúfico ha sido acelerado y 

caótico n partir de que In infrnestl"Ucturn industrial tuvo su ubicación en In misma a partir de los 

oí\os cual"cnta. De esta f"ormn se convirtió en el m::is impol"tanle ccntl"o cconón1ico y polftico de 

México, pues en ella se ubican los centros de educación y salud más importantes. nsf como Jos 

poderes del ejecutivo: no obstante lo nntcriol". el 20 % de su población no alcanza u ndquirir lo 

canasta de sutisfactorcs básicos. 

"Según Jos censos de 1990, cerca de la quinta pal"tc de la población ocupada en el D.F' .• 

recibió menos de un salario mínimo, incluidos algo müs de 30 000 trabajadores que no tuvieron 

ingresos. y 40.5% más sólo obtuvo percepciones de entl"e uno o dos salarios mfnimos. Asf. se 

ndvicrtc que 60% de los trabajadores ocupados se encuentran en situación insatisfactoria, porque 
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la crisis de los nfios ochenta hn disminuido el poder adquisitivo del salario mínimo y no pennitc 

satisfacer las necesidades mínimas de una familia.""'ª 

Las ciudades de América Latina. incluyendo a la ciudad de México, presentan nitos 

Indices de marginalidad que se derivan de los modelos de desarrollo adoptados en las décadas 

anteriores. mismos qu~ se han caracterizado por In dependencia con el exterior, actualmente lns 

econom{ns de América Lnlinn siguen linemnientus del ncoliberalismo económico. disenado 

acorde n los intereses de los grandes paises capitalistas. 

La fonnación del Valle de Chalco ha sido resultado de la centraliz.nción de actividades 

industriales. de Jos servicios de educación y de salud que hay en la ciudad de México, se le hn 

denominado lugar dormitorio, puesto que algunos de sus habitantes trabajan en las fábricas de la 

ciudad o en ella llevan n cabo diversas actividades infonnales. es decir que en el D.F., obtienen 

sus ingresos para sobrevivir. Los recursos del Pronasol aplicados en el valle de Chalco. fueron 

utilizados para In instalación de los servicios públicos mfnimos. que mejoraron las condiciones de 

vida de Ja población, sin embargo hay múltiples carencias. 

Este progrmnn fue considcrndo por In mlministración salinista como parte de In Reforma 

del Estado, los innun1ernbles discursos scfialaban que el programa establccfa. una nueva relación 

entre el Estado y la sociedad. se consideró a esta última como más participativa y más consciente 

de sus derechos, la aplicación del programa en nuestra zona de estudio. nos muestra a través de 

las entrevistas realizadas a residentes en el lugar. que la comunidad participó en los comités de 

solidaridad. n1ismos que las autoridades municipulcs organizaban. principalmente en los trabajos 

.,.. Acf!'rca de la calidad de ,.;Ja por Gon7~ilC"7. Snlaznr. Gloria: C"n Zrma Af,•tropolita"a d~· la Ci"'lad ile AfCxlco. 
Cnmph•jn S:'""J:r•1fico, .u><.·111<t-..·u11•¡,,,,,.,. y I'"""'.,'· q1111 f11•·· 111111 , •. ~ .1· 'I"•' rcua: Hassols IJntalla. Angel (coord.): EJ. 
lnstiluto de Jnvcstígaciones Económicns de In UNAM-OOF: Mi!:itico. 1993: p. 410 

94 



de construcción de guarniCiones y banquclns. en Jo que se refiere n Ja inslalnción de luz eléctrica y 

agun potable. eJ municipio y eJ gobierno del Estado enviaron personal especializado. 

El Pronasol. consliluyc un pcqucno nlicicnle que lrnln de solucionar Jos problemas de Ja 

desigualdad social en t-..Jéxico. que scgün cifras oliciules comprenden n más de 40 millones de 

personas. es decir. In milad de In población. "El equipo salinisln concibe ni programa como Ja 

cofurnnu vertchrul e.Je una nueva cslructuru corpuraliva que ub¡1rcu lus intereses de Ja clase rncdin· 

bnjn y del sector infonnaJ. El Pronasol hn sido creado como un f'ondo discrecional con el objeto 

de construir nuevos esquemas de patrunnzgu con Jos grupos de bajos ingresos deJ pnfs. 

pncticulnnncnlc con aquellos grupos marginados en las ciudades que tienen peso elccloral. Ln 

estrategia del programa es construir una nueva coalición negando el concepto de clase como un 

f'nctor organizativo de In vida politica. Intenta trascender más aJlá de Jns diferencias de clase y 

f'orjar lazos de solidarid.:Jc.J sobre la base e.Je otras fuentes de identificación colectiva. El programa 

nacional de sol idaridnd redefine a los miembros corno consumidores y crea mayorías rebanando 

verticalmente ni aspecto social'" 79
• 

Eslc progrunm fue cunsidcrm.Jo pur el discurso político salinisto. como lo base de In 

polftica social. su r07.ón de ser • se hacia alusión- ,._or ,·/e,·ar ,.¡ 11;,·e/ de \•ida de los ~rupos de 

pobre::u )' pahre:u extrema. y que sumaban cnlonces más de 40 millones de personas. Es 

importanlc detenerse en este punto y rcOcxionnr sobre el conccplo ·Cle"'ar el nh·cl dr vida de la 

población·. que puede referirse desde In sutisfocción de J.:Js necesidades esenciales de una 

población como nlimcnlación, salud. educación, viviendu, etc., ello es posible medinn1c el ingreso 

de las familias y del gnslo público destinado n las distinta.o; úreas sociales. hasta comprender 

aspectos políticos o culturales, el polilico se refiere a que In pobl.:Jción cuente con verdaderos 

espacios políticos para expresar sus opiniones y estas sean tomadas en cuento para las decisiones 

'" Oresscr. Dcnisc; Prt1n1u11/: /.o.r ,f1h•n1<1.'f" cA• la J.:ul>c,,1<1h1hclud en; f:'.J Colidiano; UAJ'l.f-Azcnpolr-tlco; No. 49 julio
agoslo de 1992: p. 50 
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públicas. y el aspecto cultural comprende aspectos psicológicos y estéticos, mismos que influyen 

para el desarrollo pcrsomtl. 

Corno ya 111enciona111os, el monto del gnsto socinl destinado por el gobierno de un pn(s 

para clevnr_ el nivel de vida de unn sociedad. depende del éxito de las cstrntegins de In político 

cconón1ica, en el cnso de nuestro país. los problc1nns económicos se han acentuado a Jo largo de 

Jo década de Jos nOos ochenta y noventa y hnn inlluido paro una disminución real del monto dcJ 

gasto público dcstinndo n lns di fe rentes iireas socinles. a u nudo a ello In mayor parte del gasto 

público total se hn dcstinndo ni pngo del servicio de In dcudn. Sin embargo, las cifras olicinlcs 

scilnlnn que hubo un incremento del gasto socinl durante In administración e.le Cnrlos Salinas. 

••oe 1988 n 1994, se registró un crecimiento Ud SO'}~ en Ja proporción del gasto social con 

respecto ni 1'10, pu.snndo Jcl 6.J~ó ni 10.21?-Q. También dumnte este mismo periodo. Ja 

participación del gasto social con respecto ni gnslo programable que representa el gnsto público 

total -sin considerar el pugo por el servicio e.le In <leuda tuvo un incremento del 20% al pasar de 

33.2% ni 53.9%"ªº. cslo pudcmus observar en In siguiente gnHicn: 

GASTO SOCIAL 

60 
'% dol Gnslo Progrnrnnblo 

55 

Fuonto: SHCP 

1090 

!!:!'%, 

CJ-?~ DEL PIB 

IO Cf'llr!f'IOS Gr~,.u/r."J el<! /'o/tllr:a Ec,111,;mu:u 199-1; 1'1c!.idcncl:1 de l:i ltcpllblica: !\.léxico. 1994. p. 39 
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"Oc acuerdo con las anteriores cifras. el ga..">IO social representa nuis de Ja nlilnd del gasto 

total del gobierno. mismo que depende del crecimiento del PIB. Sin embargo. es importante 

sei1alnr que de 1989 a J 992 el crecimiento de Ja economía no rebasó el J % anual. en 1993 apenas 

f"ue de 0.4%''. 111 estos porcentajes muestran que Jns metas económicas de In presente 

admínislrnción conlcnidas en el Plan Nacional de Desarrollo no se han cumplido. ya que dicho 

documento prevé que para 1994 se nlc::mznrfa hasta un 6% anual de crecimiento. 82 

.. Los problemas económicos se agudizaron en el régimen salinista: altos índices de dcscmpJco. 

por ejemplo. al inicio de In presente administración. Jn tasa de desocupación abierta cm de 3.06% 

y casi seis nilos después se Je ubica en un rango de 3.8~ó. así como Ja muHipJicación de 

actividades inf"ommles y In caída de salarios "el salario mínimo se deterioró 47.5%. el desempleo 

y el subcmpJeo cnslign a JO millones de familias (que promedinrla SO miJJoncs de personas) y el 

número de depauperados se duplicó. como resultado de la cuida acelerada del poder adquisitivo. 

Lus remuneraciones n Jos ns.:ilariados co1110 proporción del PJB. han caído sos1enidnn1cnte n Jo 

largo de In presente administración. En J 988. los salnrios represenmron 32.9% del PID y para 

J 993 esa proporción se redujo a cerca del 24~"º• con Jo que este porcentaje se asemeja al 

registrado en 1940." 83 

A partir de Ja mirad de In década de Jos nilos screnla las manifeslaciones de Ja crisis 

económica fueron múltiples: desempleo. salarios con menor poder adquisitivo y menos recursos 

para gaslo social; los anleriores factores pusieron en tela de juicio Jos esquemas poUticos 

seguidos hnsla entonces. En el marco de Ja crisis económica. el discurso poJltico sobre justicia 

soeinl f"uc cuestionado n partir de exigir igualdnd social. dernocmcin y comhalc a In pobrc7 .. n. 

11 Femández Vega. Carlos; Las cifras de la muería en: La Jornada Laboral, Ano l. Nümero 42, 28 d~ julio de 1994, 

Pz~/a,,Nacional de D~.•arrn//n /989-199..t; Pre~idencfo de la Rerublica; México. mayo de 1989, p. 56 
., Femández Vega, Carlos; op. eir. p. 2 
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4.7. CREACION DEL MUNICIPIO No.122: VALLE DE CHALCO DE 

SOLIDAIUDAD 

EJ 8 de noviembre de J 994. durante In celebración del periodo cxlraordinario de sesiones 

de la Lll lcgishuura del Estado de J\.1éxico se nprobó Ja iniciativa propuesta por cJ entonces 

gobernador de In entidad Emilio ChunytTet referente a la crcndón del municipio No. J 22 que 

llevarla el nombre de Valle de Chuico SoJidnridnd. con una extensión de 44.57 Km. el 

ayun1amícnto de este nuevo municipio entró en funciones el 30 de noviembre de J 994. mismo 

que comprenderá ha.sin J 996. 

El ayuntan1icnto está inlcgrndo por un presidente municipal .. un sindico procurudor y diez 

regidores. siete de el los electos por el principio de mayoría relativa y tres designados por el 

principio de representación proporcional. esto cs. tres regidores por el Partido de la U.evolución 

Democnitica (PRDJ. Partido deJ Frente Cardenista de Reconstrucción NacionaJ (PFCRN). y el 

Partido de Acción NacionaJ (PAN) respcclivamcnte. 

La creación del municipio de vaJJe de: Chalco obedeció principalmente a las características 

socioeconómicas unif"ormcs que prcvaJecen en Ja población. por ejemplo: ingresos. ocupación y 

Jugares de emigración. número de habilanlcs. así como Jos elcmcnlos necesarios paro su 

runcionnrnicnto del municipio. entendiendo por ello Ja cnpncidad económica y administrativa 

para Ja dotnción de Jos servicios públicos en beneficio de Ja poblnción. Para su orsani.zación 

tetritori.aJ y udministrntiva. el municipio de vaJJe de Chuico Solidaridnd se encuentra dividido en 

28 colonias. 

De acuerdo ni Bando de PoJicin y Buen Gobierno o Dando h-tunicipnl. este municipio 

tiene personalidad jurídica propin y plena capacidad para adquirir y poseer todos Jos bienes 

necesarios para integrar su palrimonio público. En este docu111cn10 se hncc nlención sobre lodo Jo 

referente a las responsnbilidadcs de las nutoridndes munícípnlcs. nsí com~ las obligaciones y 

"ª 



derechos de los habitantes de este municipio del Estndo de México. Asi pues. sei\ala lns 

disposiciones generales y fines del municipio. organización territorial administrativa. condición 

jurfdicn de sus habitantes. orgnnización municipal. del gobierno y In administración pública 

municipal. facultades y obligaciones del municipio. de In hacienda pública municipal. del sistema 

de finanzas y plancación. de la seguridad pública. de las autoridades y organismos auxiliares. de 

la.o; comisiones. consejos de participación ciudadana y orgnniznciones sociales. de lns unidades 

administrativas desconccntrndns. de Jos consejos municipales de protección civil, de In plnnención 

municipal. atribuciones del ayuntamiento en nlnlerin de desarrollo urbano. de lns modalidades 

pura la prestación de los servicios públicos, el documento cnfntiz.a In rcsponsnbilidad que tiene el 

municipio para atender las demandas de servicios públicos; respecto al Programa Nacional de 

Solidaridad, el documento dice que '"será retomado por el ayuntamiento en beneficio de In 

población, procurando que los mecanismos que se establezcan, permitan obtener nlejorcs niveles 

de snlud y educación. una mejor alimentación, vivienda y empleos remunerados. El 

Ayuntamiento parn el mejor desarrollo y aplicación de los programas que se establezcan. así 

como de los proyectos que se deriven de los acuerdos de la Comisión del Programa. podrá crcur y 

promover In creación de comisiones y subcomisiones de carácler n1unicipnl"'. 114 

La conslilución jurldica y administrativa del nuevo municipio de Valle de Chnlco . 
Solidaridad a fines de 1992 constituyó un avance para satisfacer en la mayor medida posible las 

necesidades sociales. en el sentido de que n partir de esta fecha puede actuar con autonomfn para 

el manejo de sus recursos cconón1icos. proveniente de las uportaciones de Jos habilnntcs. de In 

Federación o del Estado . 

.. D11ndo de Policla y Buen Gobierno. Valle de Chalco Solidaridad. 
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CONCLUSIONES 

La implemcnlnción del Programa Nacional de Solidnridad en nuestro pais se dio en un 

contexto de diversos ncontccimicn1os políticos y cconónticos. entre otros. el cuc~ionnmicnto de 

un número signillcntivo de ciudadanos respecto a los rcsultndos de las elecciones presidenciales 

de 1988; asl como el estancamiento de Ja economía que derivó en inflación. devaluación 

monetaria, desempleo. etc .• ello como resultado de la crisis del Estado de Bienestar y de las 

estrategias ncolibcrnlcs puestas en práctica en ~léxico a partir de Ja mitad de In década de los 

nilos ochenta. 

En este nusrco, el programa fue considerado por el gobierno de Carlos Salinas como parte 

de Ja poJlticn social. y por ende. como una vía para erradicar In pobreza y pobrezn extrema de Jos 

grupos más neccsit.ados; se definieron propósitos. estructura y organiznción paro Ja operación del 

mismo. Jos subprogramas de solidaridad comprendieron tres grandes ámbitos: hie11estnr social. 

desarrollo regional>" pro.J'eclt>s protfuctfros. de Jos cuales. eJ rubro de bienestar social concentró 

mayores recursos que fueron destinados. entre otms úreas. a Ja dotación de servicios públicos 

básicos a diversas zonas. como es el caso del valle de chalco. lugar identificndo como el bastión 

de solidaridad. en primer Jugar por las visilas que el cnlonccs presidente realizaran dicha zona y 

en segundo. por Ja difusión permanente de las bondades del programa en beneficio diree10 de Jos 

habituntcs del valle. 

El valle de Chalco actualmente se coníonna de 28 colonias. Ja pobJación en su mnyorin es 

gente joven. cuyas edades comprenden e.Je Jos J 5 a Jos 33 m1os de edad. sus habitantes 

nn1eriorn1entc vivían en el D.F., y se despJn7..aron a ésle lugar como consecuencia de Jas 

rc:stricciones de tipo legal para uso habitncional del suelo y de una planeación urbana más 

elaborada a partir de J 970, así como de los estados de Oa..~acn y Puebla que se caracterizan por Ja 

emigración de su población en buscn de nltemadvas de sobreviviencin; sus ingresos provienen 
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directamente del ejercicio del comercio ambulante. Este asentamiento ha sido resultado en parte 

de In centralización de las actividades industriales. servicios educativos. y de salud. entre otros. 

que hay en Ja ciudad de México y en municipios aledaños; asimismo, su formación desde el 

punto de vista urbano, coincide con Jos procesos que han presentado otras colonias populares que 

hay en el D.F .• en ambos. existen clcrncntos parecidos. tales como In invasión o intermediarismo 

para la venta de terrenos ejidales a los colonos necesitados de una vivienda. falta de plnnención 

urbana y In ncgocínciún entre nuloridadcs y hubitanles para In introducción de los servicios 

públicos esenciales. principalmenlc en periodo de elecciones. Asimismo. el valle de Chalco se 

diferencia de las colonias que surgieron en la ciudad de l\.féxico durnmc In elapa del crecimiento 

económico. yu que es resultado del rcacomm.lmnieruo Jisico y demográfico de las fon1ilias que 

anteriormente residfan en varias delegaciones pollticns y municipios del Estado de f\;fCxico 

ubicados ni oriente de In ciudad y en menor medida del fenómeno de emigración de In provincia 

hacia el D.F. 

Las ohrns de cnr.'icter .socinl que se rcnli7.aron en esta zona rueron con recursos 

provenientes dd ramo XXVI y comprendieron: la elcetrificación. en Ja cual intervino In 

Compallfa Nacional de Luz y Fuc17...o. del Centro: para la introducción del servicio de agua 

potnble. guamiciones y bnnquetas y los trnhajos de drenaje participaron las instituciones 

responsables como Ja Comisión Nacional del Agua. municipio y Jos colonos a través de Jos 

denominados comités de solidaridnd. en estos. Jos rcprcscmamcs organi7.nban el tmbajo de los 

dircctmncntc bcnclicindos con las ohrns; In co11s1rucciUn de las dos cllnicus que hay en el valle 

ruc por po:1rtc del IMSS·Solid.:1rida<l; J;¡ cdilicach·m de las escucl:1s de cducuciUn b;isica y media 

básica se logró en coordinación de la SEP con solidaridad: Ja regulnriz.ación de una pnrte de Jos 

predios que conCommn el valle correspondió a la CORETI". en virtud de que nnterionnentc 

Jmbínn sido terrenos ejidnlcs. En reCercncia a lo anterior. In asignación de recursos por parte de In 

foderación a tmvés del ramo XXVI y la intervención de Jas dependencias involucradas por el 

carácter de lns obras. hicieron posible que Jos habilantcs del valle de chaJco goz.aran en un menor 
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tiempo de algunos de los beneficios sociales prometidos en los innumerables discursos. que de 

otra fonnn no hubiesen sido posible en razón de que las demandas de In nueva población asentada 

en el municipio de Chalco rchnsnron en mucho In cnpacídnd administrativa y financiera del 

mismo. Sin .embargo. In ejecución de algunas de las obras comunitnrins n través del Pronnsol en 

este Jugar y en otrns zonas mnrginm.Jas generó diversns opiniones en lomo n Ja nulonomfn de las 

csf"erns estntnl y municipal respecto del gobierno federal. 

J Jastn octubre de J 994, el municipio de Clmlco administró los servicios púbJicos del valle. 

unn vez instituido el municipio de V11lle de Cbalco Solidaridad n través del Dando de Polfcfa y 

Buen Gobierno 19941-1996, se rntitificó In responsnbifüfad del mismo. parn In administración 

directa de Jos servicios de limpia y desechos sólidos; mercados. centros de nbnslo y rostros; 

panteones; calles. parques. jardines. úreas verdes y recreativas; scguridnd y vialidad: 

embellecimiento y conservación de las colonias. centros urbanos y obrns de interés social; 

estncionnmíenlos públicos; transporte pUblico de carga y pasajeros en su Wnbito municipal y en 

Jos propios en el iambito federal o conurbado con cJ D.F.; prc\.'Cnción y combale de incendios y 

siniestros; rcgulurizaciUn y opcmciOn e.Je acciones ecológicas. y ulumbrndo pUblico; sin embargo. 

no especifica nada rcspcclo a agua potable y ulc~ntnrillado. Asimismo. se deja abierta Ja 

posibilidad de concesionar los servicios pUblicos n par1icularcs. csla fonna de administración se 

ha generalizndo y se ha llevado a Ja práctica en varios rnunicipios de nucslro pals. en razón de fas 

nuevas circunstnncius que prevalecen y que se incluyen en lo que se ha denon1inado reforma del 

Es1ado. 

La creación del municipio de Vulle de Clmlco Solid¡1ridnd significó desde Ja perspectiva 

niunicipul algo positivo. pues el nuevo nyunlanticnto se responsabiliza de Ja claborución de 

diversas disposiciones administrativas tomando en consideración las curacterfsticas políticas y 

sociales dcJ valle que se difCrenciaron desde un principio del municipio de Chalco. otorga ni 

ayuntamiento In fucultad de planear y regular el desarrollo urbano. así como de administrar Jos 

recursos financieros provenicn1cs de Ja federación o de Jos impuestos de In población. Asimismo. 
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Jas nuevas auloridudcs tienen Ja responsabilidad de eJaboror propuestas para In creación de 

fuenles de empleo. ya que a diforeneia de Nnucnlpan. TlnJnepnnUn o Ecatepec. Valle de Chuico 

Solidaridad carece de una zona indus1rioJ y los ingresos de In moyorla de sus habilnntes provienen 

de Ja economla infonnnl. Pronasol no destinó recursos para Ja inslalación de empresas en el Jugnr. 

En nueslro paf s. Ja asignación de recursos foderales a Jos municipios es desigual. por 

ejemplo. duranlc Ja ndrninistración salinista se asignaron a través de Jos instrumcnlos 

inlergubcrnnmcntalcs de coordinación mayores recursos ni municipio de Chuico en cornpnrnción 

con Chimnlhuncán o lxtapnluca. pese n que Jos últimos padecen problemas de pobreza 

semejantes. Esto es comprensible en razón de que el valle de chuleo se carnclerizó como uno de 

Jos municipios más favorecidos del gobierno salinista o por Jo menos nsl Jo manejó Ja publicidad. 

yo que una vez finnli7.ndo el sexenio. Jos recursos dejaron de fluir hncia csla zona dejando 

inconclusas varias de las obras como de guarniciones o banque1as. drenaje y alcantarillado. entre 

01ras. niladicndo a ello que Jos lrabajos :;¡on sunuuncnte costosos por lns condiciones topogrúlicns 

que imperan en el Jugnr. Asl pues. Ja uplicación del J>ronas~I en esta zona no tuvo continuidad en 

las obras comunitarias.únicnmcntc Juc scxcnnl. pero que valió pnra Ja recuperación de Jos 

espacios polfticos perdidos por el PRJ dumntc 1988. ello con lns elecciones locales de 1990. 1991 

y 1993. 

Los servicios pUblicos municipnlcs constituyen Ja parte visible de la administración 

pública y en Ja medida en que lleguen a satisfacer fas neccsi<lndcs de In poblnción Ja 

administración será eficiente. lo cual depcndcr.i de la org:ini7.aciün. direceiün y evnluación de Jns 

tareas de las instancias g;ubcmarncnlalcs responsables de proporcionar dichos servicios. ya que 

del funcionamiento regular del sisccmu de agua potable. red de energía: eléctrica. drenaje y 

alcantarillado. ele .• dependerá Ja continuidad de la '\'Ída en las ciudades. Es nsf que In 

administración pública es cJ vinculo de comunicación que relaciona a la sociedad con el Estado, 

es el instrumento que hace posible el equilibrio social y por consiguiente In gobcmabilidad. 

103 



La octunl crisis económica hn generado una serie de cuestionnmicntos sobre In 

intervención del Estndo en la cconomin y de su cnpncidnd de respuesta n lns demnndns de In 

sociedad. que a su vez ha derivado en unn crisis polflicn que da Jugar n In pérdida de legitimidad 

del Estado frente a los sectores de población más pnuperizadn. El discurso polftico snlinista trató 

de explicar el origen de In crisis económica n partir de las funciones que habla venido 

descmpenando el Estado. se subrayó In necesidad de redefinir el ámbito estatal a través de lo que 

se denominó Rcfonna del Estado. que incluyó In continuidad del modelo neolibernl. que 

comprendió: In injerencia de In iniciativa privada en úrcns que nnterionnentc fueron exclusivas 

del Estado. venta de entidades parncstntnles. dcsregulación y apertura cconón1icn. etc .• estas 

medidas han contribuido para empobrecer los niveles de vida de la población en general. los 

ingresos se han concentrado en unos cuantos y los habitantes considcrm.los como de pobreza 

extrema no nlcnnzan siquiera a cubrir sus necesidades básicas; aunado a ello. nuestro pnis ha 

canalizado gran parte del gasto público al pago de la deuda externa. ns( tenen1os que el gnsto 

rclocionndo con el Desarrollo Rural y el Pronnsol durante lo administración salinista representó el 

38.7o/o del pago total de los intereses por concepto de la dcu<ln cxtenm. el total de recursos 

ejercidos por el Pronasol duruntc 1989- 1993 u penas reprcscnlnron 27 .2% del pago total de 

intereses de la deuda externa pam el mismo periodo y sólo el 64% del total pagado por sus 

servicios, esto es intereses n1ás capital. 15 

La oplicnción del Pronasol hu fracasado en su intento de mejorar los niveles de vida de 

grnn porte de In poblncicin en pobrc7 .. , cxtrcnm y de no incidir en el desarrollo. ya que con In 

oplicnción del modelo económico ncolibcral la marginalidad se ha hecho mñs cruento y no hay 

signos de recuperación económico n corto pinzo. 

"Colmenares P4rnmo, David. A rcncgocl"r la Jc11Ja externa, El Financiero. 12 de Julio de 1995 
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La formación de los comités de solidaridad en el valle de chalco y en el resto del país 

significó un intento por parte del Estado pnrn reestnblcccr los vínculos de comunicación con los 

sectores de In población más afectada por la crisis. a modo de los nexos existente·s entre el Estado 

y los sindicatos durante el auge económico. y de esta forma renovar In hegemon{a y el apoyo de 

una sociedad afectada en su mayor{a por los problemas económicos en tomo ni ejercicio del 

poder de un grupo que se inclina por un modelo neolibeml y con ello mantener In gobemnbilidad, 

en este sentido se destinó un mayor presupuesto ni bienestar social, ya que por las caracter{sticns 

de las obras a realizar en esta área. implicaba una comunicación más directa y abierta con los 

habitantes de las comunidades marginadas o colonias populnn:s. Se realizaron campañas de 

difusión en favor del programa y gran parte de su éxito radicó en In sustentación ideológica de los 

beneficios que de este se derivaron. aunado a ello. el discurso salinistn en referencia n los 

esfuerzos por el combate a In inflación. de protección ni empico y a In recuperación econórnicn en 

general, lo cual, por lo menos en Valle de Chateo Solidaridad el PRI recuperó espacios polhicos 

con las elecciones de 1990, 1991 y 1993. 
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ANEXOI 

Eslc apartado comprende Ja opinión del Sellor Dnmid.n Flores, habitante del Jugar y 

mililnnlc del Partido acción Nncionnl (PAN), nctunlmcntc es el noveno regidor del municipio 

No.122 pnra el periodo J99S- 1996. respecto a In historia de In formación del valle. asf como de Ja 

instalación de Jos servicios públicos en Ja zona. 

FORMACIÓN DEL VALLE DE CllALCO 

Durante Jos anos setenta, las tierras que ahora f"ormnn el Valle de Chuico eran utiJizndns 

para sembrar frijol, mnfz. después sirvieron únicamente para. sembrar alimento paro ganado como 

Ja remolacha y alfalfa. ya que smn parte de las tierras se inundaron y se cubrieron de salitre, ante 

esta situación Jos cjidntnríos de Jos ejidos de Ayotla. Tlnlpizahua, Tlnpacoya pertenecientes ni 

municipio de lx.lnpuluca y de Chuico. solicit::iron n fo Sccrclnría de Ja f{cformu Agraria (SRA) 

varios esludios topogr.ificos de deslindes o redesJindcs para iniciar trabajos de bordeo y de esa 

rorma reutiliz.ar nuevamente los terrenos para siembra. 

Durante los trabajos de bordeo. los ejidos fueron tratados por los delegados de In SRA 

como pequenos Jotes. esto de alguna forma influyó para que se iniciara. Ja especulación de tierras. 

Esta zona no ern In adecuada para vivir por varias razones: 

1.- El suelo no era adecuado para la construcción de viviendas. 

2.- Carencia lolnl de medios de transporte 

J.- Eran terrenos cjidules 

A finales de In década de los setenta y principios de los ni1os ochenta. se inició Ja venta 

masivo de terrenos de 200 m2 o 250 m2 en el lugar conocido como Puente Rojo. es así como se 

forman las colonias Del Carmen. Rubén Darlo 1 era y 2da sección. Los costos de Jos terrenos eran 
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de S0.000 n 100.000 mil pesos de entonces. los vendedores daban "fücilidades de pago,. que 

consistln en pagar el terreno o través de lelras quincenales o mensuales hasta cubrir el costo total. 

Ln compra de los ejidos y la venta de Jos mismos. era realizado principalmenle por 

intermediarios que en muchas ocasiones presionaban o los ejidatnrios para que estos les vendieran 

sus tierras. los intermediarios contaban por Jo general con el apoyo de las mismas autoridades del 

municipio. estas por lo general eran miembros del Partido Revolucionario Institucional. 

Algunos colonos compraron su lole con cierto temor e incertidumbre por el futuro de su 

propiedad. pues snbian que los intermediarios les vendfnn tierras ejidales y legalmente esto no 

estaba pennitido. Conforme se daba el proceso e.le formación de éste ascnlmniento surgían 

ncccsidndcs de servicios pUblicos y de cquipnmiento urbano. seguridad pública y de servicios 

administrativos como el registro civil. por lo general In población se dirigía al nlunicipio de 

Chalco para realizar diversos tr::imites. no obstante ni lugar Jlegaban varios "funcionarios o 

inspectores" de Jos municipios de Ncznhualcóyotl. lxtapaluca y del mismo municipio de Chnlco 

parn cobrar diferentes impuestos n In población. estas situaciones originaban descontento y 

desconfianza en los colonos, pues nunado n que no contaban con ningún servicio todnvfn lcnlan 

que pagnr cuotas di\'crsas. lns cunlcs emn disputadas por Jos "funcionarios" úc Jos municipios 

antes mencionados. 

LA INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN EL VALLE DE CHALCO 

Durante varios ni\os de la década de Jos ochenta. In población del Valle enreció de luz 

eléctrica. en sus vivienda..~. posteriormente ellos misn1os instalaron por cuenla propia poslcs de 

madera y sobre ellos cables para proveerse de éste servicio. 

A fines de l 988. algunos colonos de: las colonias Alfredo del Mazo. Concepción e 

Independencia se organi7..aron par.a solicilnr nnle: In Compaílln de Luz y Fuerza In instnlnción de 6 
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transfom1ndores de energln eléctrica doméstica e industrial. motivados principalmente porque en 

In zona se acababa de instalar una red de alta tensión para una fübricn de Volkswngen ubicada a 

100 m de Puente Rojo. 200 colonos aportaron 60 millones de pesos. por su parte el gobierno 

estatal a través de la Dirección de Promoción Jndustrinl Minera y Artesanal aportó 20 millones de 

pesos de entonces. con ello In Compai\fn de Luz dio su aprobación para la instalación de 6 

transfonnndorcs trifásicos. éste fue denominado "Primer Corredor de In Micro industria en el 

Valle de Chalco". 

Oc septiembre de 1989 n enero de 1990, en el marco del Programa Nacional de 

Solidaridad se inicinron los trabajos para electrificar la zona. en la realización de las tareas 

participaron trnbnjadorcs de In Comisión Federal de Electricidad de toda la República. Es hasta 

éste nlomento que por fin se llevan a cabo los trabajos, puesto que en anos anteriores In pron1esa 

de la dotación de éslc .servicio pUblico en la 7.ona fue utili7 .. ;:u..lo durnlllc las can1pni\ns para diversos 

puestos polilicos en el municipio o gobierno estatal. posteriormente no ocurría nndn. 

Para Ja instalación de éste servicio en el marco del Programa Nacional de Solidaridad, Jos 

colonos por familia pagaron 1 SO 000 mil pesos. micntrns que en el primer proyecto .aprobado por 

Ja Companfa de Luz. los colonos orgnni7.ndos aportaron 256 000 mil pesos por familia. Sin 

cmburgo, Jos primeros recibos Je cunswno de fu;,. t¡uc recibieron los colonos incluían cuolas que 

iban de 500 000 a un millón de Jos pesos de entonces, y si no se pagaban se corría el riesgo de 

suspender el servicio. Los recibos de luz fueron enviados a los residentes en varias clnpas. ello 

pnra evitar la concentración de inconformidades. 

INSTALACIÓN DE AGUA POTAULE 

En un principio. el agua llegaba n Jos colonos n través de pipas. que por lo general eran 

propiedad de particulares. cada pipa costaba alrededor de 50 000 o 6Cf 000 mil pesos, sin embargo 

Ja dotación scmunal de agua no era suticicnle para satisfacer l.as necesidades de los habitantes. 
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Con In llegodo del Programo Nocionol de Solidaridad n éste lugnr. las pipas de ogun costaron 

entonces 30 000 mil pesos. 

Los trabajos para la instalación de agua potable se iniciaron durante 1991 y 1992 

precisamente en In colonia Jnrdin. lugnr escogido por el presidente para quedarse durante unn 

noche meses atrás. Para los trabajos se perforaron dos pozos en Xico, asimismo se inició la 

construcción de una red de tuberías. sin embargo por lo misn1n rapidez en la ejecución de los 

trabajos. se dejo.ron los cepas o zanjas por donde pasaban los tubos n ciclo nbierto, mismos que 

acumularon bosurn y en el momento en que se inició el funcionamiento de In red, el agua llegó 

contaminada n los consumidores por algunos meses. Gran parte de In tubcria es de mala calidad 

puesto que ni pnso de los automóviles o por la misma presión del liquido se rompen 

constuntcn1ente. 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

Pnra In rcaJi7...o.ción de los trabajos de guarniciones y relleno. los colonos fonnnron 

comités. estos se integraron por un presidente. secretario y tesorero. n1ismos que organizan las 

trucas. In representación de cndn comité se extiende n toda Ja colonia. Durante una reunión con el 

presidente municipal y representantes de la Scdesol. el seilor Dnmián Flores como presidente de 

el comité en su colonia. dio nlgunns sugerencias en relación n las cnrnctcrfstiens de lns obras en 

construcción, mismas que se rc:ferfan a la alineación, nivelación y acabado de las banquetas. 

tomnndo en cuenta sobre todo las carnctcristicns topográlicas de el lugar. estas no fueron tornadas 

en cuenta. según nprccinción de el entrevistado. Los métodos de construcción de banquetas y 

guarniciones seleccionados han tr--.iic.Jo innumcrnblcs problemas a los colonos. ya que en lugar de 

instalar primero el drenaje se optó por In construcción de banquetas y muchas veces In alineación 

de estos no respetan la fonnn de construcción de las vivicndos 
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REGULARIZACIÓN DE TERRENOS 

Mediante un decreto dado a conocer en noviembre de 1988 .. los ejidos pasan a. ser 

propiedad privada. la Comisión parn Ja Rcgulariznción de In Tenencia de la Tierra. (CORETT) es 

la encargada para iniciar los trabajos de regularización de terrenos en el Valle de Chnlco. En el 

lugar se celebraron varias nsamblcus públicas. a estas asistieron representantes del gobierno 

federal. estos dieron plazos de hasta cinco años para pagar el costo de Jns escrituras. sin embargo 

CORETr da de plazo únicamente tres meses. y si no se cubre el total del costo de las escrituras. 

mismos que van de N$ 1800 n NS 2000 durante éste tiempo se cobran intereses. También en las 

asambleas se acordó que los propietarios que tuvieran terrenos meno.-es de 300m2 pagarían 

cuolns de carácter sociul. esto nunca se llevó a cabo, y sí en cwnbio CORETr cobra el doble o el 

triple del costo establecido a los propietarios de terrenos ubicados en lns esquinas. 

Volviendo nuevamente n los comités de solh..lari<lad. el entrevistado scnala que en cndn 

colonia hay un comité dependiendo de In obra que se está realizando. en las colonias hay comités 

de gunmicioncs. de escuela digna y de miniemprcsas. de estos Ultimas dice que no sabe si estlln 

yn funciommdo. Ln formación de los comités inició en 1990. y actualmente se pretende que sean 

los comités scccionalcs del Partido Revolucionario Jnstituciomtl. 
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ANEXO 11 

A partir de Jos primeros meses de 1995. los medios de comunicación infonnnron acerca 

de la probable dcsupnrición del Pronnsol. nnac..liéndosc a ello las opiniones de los integrantes de 

los partidos políticos en fnvor y en contra de In continuidad del programa. algunos legisladores 

scftalabnn In necesidad de reestructurar In Scdcsol y replantear la polllica social para el combate a 

la pobreza. tomando en cuenta lns condiciones económicas imperantes. tales como el desempleo, 

devaluación monetaria. deuda externa, entre otras. también 1nancjaron la posibilidad de crenr una 

Ley sobre Desarrollo Social que captara In participación social en general. 

En el mes de abril de 1995. Carlos Rojas Guliérrez, secretario de la Scdcsol, declaró a los 

medios de información sobre In necesidad de pasar del Pronnsol n una polhica social de Estado 

que incluyera como elementos principales Ja descentralización de Jos recursos económicos del 

ra111u XXVI y con ello hacer rcutidm.l la fcdcrali:t...ución en nuestro pnis, en este sentido anunció In 

creación del Consejo Nocional de la Scdesol. organismo que según palabras del funcionario. se 

cncnrgnrfn de cvnlunr lns funciones de la dependencia y de In cnm11iznción de los recursos hncin 

Jos estados. 

En el mes de junio. Carlos Rojas nnunció que el Pronasol seria sustituido por Alianza 

para el Bienestar. el cual rctonmrfn los avunccs logrados nnteriorrnentc en polilicn social. 

asimismo aseguró que el nuevo programa comprenderla dos etapas: 1) Atención de servicios de 

salud. educación. alimentación y vivienda; 2) Se orientaría n In promoción y generación de 

empleos y mejores ingresos; dicho programa daría voz y voto n la sociedad civil, n los 

representantes de los diversos partidos políticos, a las orgnniz.acioncs no gubemnrnentales. 

autoridades estatales y municipnles, ni\ndin que las atribuciones de los nuevos participantes serian 

especificadas en una ley de desarrollo socinl. que n su vez seria elaborada por el poder legislativo. 

Respecto n los comités de solidaridad se convertirían en organos colegiados y las decisiones en 

cuanto n In realización de: obrns sociales serian compartidas con las figuras sociales nntcrionncntc 
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citadas. 
86 

En lo rcforente n las empresas solidaridad. Aristedes Llanesn. coordinador nncionnl de 

las empresas, declaraba en esta mismn focha que, In crisis de diciembre de J 994 asestó a las 3 26 J 

empresas In estocada final con todo y sus J4 466 empleos y 28 507 socios e inversionistas, ai1ndió 

que no se podrán crear otras empresas, sólo se tratnrá de salvar las ya existentes con un 

replanteamicnlo en el pago de sus créditos. reconoce que ante problemas de liquidez. el 

organismo gubcrnnmentul no puede incidir pura obtener créditos de In banca. apuntó que en 

promedio de inversión por cada empresa es enlre 80 y 90 mil nuevos pesos. 
87 

El secretario de In Scdcsol nombró a Gónzulo ~fartfnez Corbnlá como el responsable de Ja 

Unidad de Dcscentraliz.ación para In transferencia de los recursos hacia los ayuntamientos de Jos 

gobiernos estatales. El recién nombrado füncionurio seílaló que iniciaría Jos trabajos de 

descentraliznciún en diez entidades, las primeras serán Jalisco y Qucrétaro. nfiadió que hasta el 

momento sólo once entidades cucnlan con el marco juridico y Ja infracstructurn adecundn pnrn 

m .. hninistrnr en fonna directa el presupuesto social usignado al combate de los Indices de pobreza. 

el cual ascienden poco más de 1 O mil nlillones de nuevos pesos. 
88 

Alian7..a para el Bienestar es el nuevo programa que en pollticn social sustituye al 

Pronasol. en 1érminos formales se dice que durnntc la administración de Ernesto Zcdillo se 

retornarán los avances respecto n la pnrticipaciún social. carnc1crfslicn por dermis resalta.da 

durante In aplicación del Pronasol; sin embargo. Alinnza parn el Bienestar involucra a las 

organizaciones no gubernamentales, miembros de punidos politicos e inicinlivn privada n fin de 

que participan junto con Jos gobiernos estatales y municipales en In definición de las obras de 

canktcr ~ocinl. Este progrmn;:1 se dilCrcnci;:t del 1•uHmsol en lo que se refiere n l;i nsignncilln de 

recursos. ahora la Sedcsol n través del Fondo de Desarrollo Social los destinará dircctnmentc a los 

Estados. Alianza para el Bienest.ar consliluyc el marco para Ja realización de diverS.tJs acciones en 

M La Jomnd:t; La a/ian:a /\'ac:wnal para t!/ Dic:nc-star .. l'ru¡.:runtu i11c/11yc-ntc y fi•dcra/isla, Edilorial, 17 de junio de 
1995 
•1' El Financiero; Quiehra .. u c.• .. urrpitr• .. 'JU..'r Je /,n c.•111¡•n"Mu ,¡._, .111ll.t11r1dad. 17 de junio de 1995 
•• Exctlsior; Urgente una ley de Desarrollo SOC'tal en cada entidad Jd pals: ,\fartlnc: Corba/ú, 4 de agoSlo de 1995 
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mnterin de polltica social con el objetivo de superar In pobre~ lo cunl depende sin duda nlguna 

del grado de éxito del modelo económico puesto en práctica. sin embargo en nuestro pn(s y en el 

resto de Arnérica Latina. en los últimos nilos los gobiernos han orientado sus esfuerzos ni pago de 

la deuda externo a pa(ses acreedores como Estados Unidos y naciones europeas. todos ellos en 

desarrollo y abanderando el mm.Jeto el modelo ncolibernl. baste un ejemplo: En 1980 In deuda 

extcnm de México nsccndfa nproxinmdamentc n 54 mil millones de dólares. en 1981 eran 81 mil 

mili. en 1987 105 mil millones y en 1994 136 mil mili. los recursos que se utiliznn pum el 

combate a la pobre7..a están desproporcionados en relación n la carga económica y financiero de In 

deuda extcma, por ejemplo: el gasto relacionado con desarrollo rural y Pronnsol para estos ai'ios 

representó el 38.7o/o del pago total de intereses por concepto de la deuda externa. el total de 

recursos ejercidos por el Pronasol durante 1989-93 apenas representaron el 27% del pago total de 

intereses de la deuda externa para el mismo periodo. 
89 

"Colmenares P4rnmo. David: A nnegociur la df!uda l!XUrna, El Financiero, 12 de julio de 1995 
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