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A partir de la implantación de la estrategia ncolibcral en los países latinoamericanos, el deterioro de 
los niveles de vida de la población se ha agudizado, las carencias sociales se han profundizado y la 
población afectada es cada ve7. es más extensa. 

La reducción ele las responsabilidades del Estado como una de las principales premisas de este 
modelo, lejos ele lograr el crecimiento y estabilización de la economía ele los países subdesarrollados 
que conlleva a consolidar e impulsar el empico y el aumento de la satisfacción de las necesidades de 
la población; ha confirmado lo conlrario y en el caso particular de Mcxico se ha presentado un 
aumento excesivo en la conccnlración de la riquc1a que repercute en la clcpauperización del bienestar 
de las mayorías ocasionando a su \'L'/. inseguridad e incstabilil.lad social. 

Debido a la dependencia de l\kxico, en sus relaciones comerciales y politicas con los países 
desarrollados L'spccialmcntc con !ns htaclus llnidcis, no puede quedar al margen de las políticas 
impuestas por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y La Organi1ación :\lumlial de Comercio entre otros; aun cuando muchos de sus 
lineamientos dl'merilL'n en gran lllL'dida el crccimit:ntu naciom1I y reduzcan al mínimo las 
posibilidades de dcsam1llo de la población, de manera que esto entraiia un desplome de los niveles de 
vida de las mayorías. cnn escasas posibilidades lle revertir este proceso. 

Con base a l;i inevitable inclusión de l\kxirn en el neoliberalismo, el proceso de elaboración y 
ejecución de la política social exige una revalori1ación de las acciones del Estado, de los niveles de 
gobierno y de los di\-crsos grupos sociales, panicndo de la realidad actual y considerando la dinámica 
intcn1a <le la nacil1n ~ las cornJicionantL'S <le carúctcr internacional. 

Es indiscutible que rnalq11icr anitlisis e intcq>retac1c111 de· la realid;1d social en cua!quier tiempo o país 
pasa necesariamente por el anúlisis y evaluación de la politica económica; dicho de otra manera, la 
realidad social de r ualquier pais se encuentra e strcchamentc ligada a la aplicación de un modelo 
económico, por esto resulta necesario conocer los principios que dieron lugar a la ap1icación de la 
política económica en t\téxico a panir di: principios de lus ai\os ochentas, así como analizar el 
comportan1icnto de algunas variables macrocconómicas determinantes en la variable social. 

Examinar las formas L'Speci licas y los cambios estructurales que ha atravesado México para poder 
arribar a la "innovación" neolibcral; las difcrenles etapas históricas de la inserción de este modelo en 
nuestro país incluyendo los efectos; el papel que ha desempeiiado la política social dentro del 
contexto neolibcrnl y L'I resultado obll:nido con su aplicación, resulta indispensable para comprender 
los rezagos y las necesidades actu;1les en materia de política soci;1I. 



La presente investigación tiene como propósito extraer algunas conclusiones que contribuyan a 
precisar los efectos sociales del ncolibcralismo en México y los resultados de las acciones de la 
política social (1982-2000), a través de un seguimiento concreto y sencillo de los sucesos, de lo que 
ha sido la lransición del Eslado Benefactor al modelo Neoliberal hasta la fecha. A si mismo, el 
realizar un análisis prospcclivo de hacia donde va el desarrollo social de la nación sobre la base del 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a las condiciones económicas de la aclualidad. 

Para avanzar hacia un nuevo paradigma de políticas sociales que garanticen el desarrollo social de las 
mayorías, se hace necesario responder a los siguientes cucstionamicntos: ¿Cuales son los 
requerimientos reales de la pohlación y las fnnnas más asertivas para cubrirlos?, ¿l lasla que punto 
puede ser benéfica la propuesta neolibcral para el desarrollo social''. ¿llacia dónde y hasta dónde las 
políticas guhernamentales pueden seguir amortiguando o evadiendo las carencias cada vez mayores 
de la población'!, ¡,Con qué perfil deben elahorarse las políticas para no caer en el asistcncialismo'!, 

Responder a los cuestíonamientos anleriores implica d<'linír con claridad ,:Cuál ha sido el papel que 
ha desempeñado la Política Social dentro del conlcxlo ncolihcral en México y los resultados 
obtenidos con su a¡ilicaciún'!, partiendo del conocimienlo pr..,ciso d" los aciertos, los rezagos y las 
necesidades actuales en materia de polílica social, se puede llegar a fonnular propuestas y líneas de 
acción encaminadas a aprovechar al máximo las posihilidadcs de progreso que este modelo pem1ilc, 
impulsando al capital humano para desarrollar sus capacidades de manera que pueda ser apto a las 
exigencias vigentes; a fortalecer y ampliar la infraestrnctura institucional para poder incluir al mayor 
número posible de individuos en los beneficios sociales; a fomentar la corresponsahilidad ciudadana; 
a impulsar la organización y aulogestión comunitaria y fortificar la idcnlidad nacional en todos los 
ámbitos y niveles desde una perspectiva de equidad y justicia. 
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1.1 TESIS Y PRINCIPIOS NEOLIBEHALES. -SUS l'HOl'UESTAS DOCTIUNAIUAS 

"671,r/¡ptier ÚimMc1'ó11 ir hs 111mmif111,,J. ,/d 111m;r.lt1f'<"·p@e1kl <::Ji.s11r.lo, es 111M 1n11e11tt.::tt "" scfh C<Jlllrtr ltr 

úh11,r. I ff1lltd1111<;r, J711/J l1mtl'k'11 c1wlr.r ltr úl1t.1tttd ¡"<Jlit1ár '.' 

La imposición del modelo económico vigente en México y en América Latina, no es una imprevisión, 
que haya surgido espontáneamente, como respuesta a la crisis pennanente de las economías más 
atrasadas, como afirnian los defensores de estos principios, q11e solo b11sca11 impulsar y promover el 
hietu!star ele los países e11 desarrollo. Este modelo radical e incompetente, que lejos de promover el 
desarrollo, alienta la inequidad y masifica de manera alannante a la pobreza, es más que una 
propuesta ele b11c11a l'Oltmtad de los paises desarrollados que siguen beneficiándose con la carencia 
de las mayorías. 

El Neoliberalismo, o canibalismo económico, ha tenido un proceso histórico que ha establecido las 
condiciones favorables para la imposición de un modelo tan injusto como extenso entre las naciones. 

El entramado ncolibcral, desde mi enfoque, se sustenta en dos basamentos principalmente; El 
establecimiento el e instituciones de e ooperación internacional y La Teoría Clásica del Liberalismo 
Económico. La3 anteriores han sido y continúan siendo los instrumentos preferidos de la hegemonia 
de las potencias económicas, para lograr la sujeción y el debilitamiento de los Estados nacionales. 

El contexto internacional de la década de 1940 fue propicio a la creación de estas instituciones 
internacionales, la inestabilidad generalizada, exigía unificación y consenso para enfrentar la 
reconstrucción económica y social después de la guerra. Fue así como el primer planteamiento fonnal 
para la constitución de instituciones económicas internacionales para la paz, lo suscribieron EE.UU. e 
Inglaterra el 14 de agosto de 1941, siendo Rooseveh Presidente de los Estados Unidos y Churchill el 
primer británico. A este acuerdo se le denominó la Carta del Atlántico, la cual estaba dirigida a la 
salvaguarda ele las democracias y tendiente al establecimiento de un sistema de seguridad amplío y 
pcnnanentc. 

En mayo de 1943 ante el problema ele la alimentación de las naciones am1inadas por la 11 Guerra 
Mundial, se reunió en Hot Springs (Virginia. EE.UU.), lo que habría de ser el inicio de la primera 
agencia de las Naciones Unidas: la FAO, Organización de la Alimentación y la Agricultura. 

En el mismo año, reunidos en Moscú los representantes de China, EE.UU., Reino Unido y la URSS, 
ratificaron la necesidad de crear una organización general internacional; asi entre el primero y el 22 
de julio de 1944 se celebró en Brctton \\'ootls (New Hampshirc, EE.UU.) una conferencia 
internacional monetaria y financiera, en la que se aprobó la creación de dos de las más importantes 
futuras agencias especializadas de las Nncioncs Unidas; El Fondo Monctnrio Internacional (FMI) y el 
Banco Internacional de Rcconstmcción y Fomento (BIRF). El objetivo de ambos organismos era 
reconstmir el sistema internacional de intercambios y pagos, y facilitar recursos crediticios para 
atender a la reconstrucción. 

A pesar de las diferencias ínter sistema Socialismo vs. Capitalismo y de que la URSS no firmó los 
convenios constitutivos de estos organismos; el 25 y 26 de abril de 1945 se llevó a cabo una 
conferencia en San Francisco, EE.UU., en donde fue aprobada por unanimidad de las 50 naciones 

1 Von llayek: Camino de Servidumbre http://www.ulal.org/movhnlenl l.htm. 
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asistentes, la Carla de las Naciones Unidas que entró en vigor el 24 de Octubre siguiente, al ser 
depositadas las ratificaciones de los cinco grandes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la 
URRSS). De esta fonna nace la ONU, que en lo sucesivo sería foro de numerosas negociaciones y 
debates económicos. 

Análogamente, Estados Unidos, logra constituirse como primera potencia mundial en 1947 con El 
Plan /llars/111//; vasta operación política y económica que cambio radicalmente a Europa Occidental y 
a todo el mundo, y constituyó el mayor avance político norteamericano después de la Doctrina 
Alu11roc (América para los americanos). 

Es Inglaterra quien sitúa a los Estados Unidos en posición favorable, al anunciar el 21 de febrero de 
ese año; la decisión del gobierno de Ciernen! Atice, de suspender la ayuda a Grecia y Turquía que 
ocho meses antes habían ofrecido para reforzar la línea de resistencia frente a las presiones soviéticas, 
la causa eran las dificultades económicas por las que atravesaba la propia Gran Bretaña; pide 
entonces a los Estados Unidos la sustituya en su asistencia a Grecia y Turquía. 

El Secretario del Fstado norteamericano Georgc Marshall pronunció un discurso en la Universidad de 
1 larvad, donde m ani tiesto 1 a n eccsidad de ayudar a Europa, toda vía traumatizada por 1 a guerra, a 
lra\'cs d,· un /'lan H11ro¡1t·o "" rcc11¡1c1'<1<'1un, que dcbia ser esbozado por los paises del Viejo 
Continente y al cnal Estados Unidos daría, sin dudarlo, todo su apoyo. 

El :1 de ahril de 11J4S, el Presidente Truman linnaba la Ley de asistencia al Extranjero de apoyo al 
/'rogmm11 "" ll<'ct1pc1·aciún Europea. Así se inicio oficialmente El Plan Marshall que concluyo el 30 
de septiembre de 1'l51. 

Con la D1Klrina ·1 ruman y el Plan l\larshall, Estados Unidos se decidió a asumir las funciones 
imperiaks de primera potencia mundial, que implicaban el control económico y político 
principalmente de los paises menos desarrollados. Utilizando como mecanismo efectivo al Fondo 
Monetario Internacional para cumplir con sus intereses hegemónicos; seguidos del Banco Mundial 
que ha scn·ülo como instrumento de presión para alinear a los países, a las nonnas norteamericanas; 
instrun1entando políticas contradictorias a sus objetivos iniciales. 

Simultúneamente a los sucesos anterinres y en rcll:rcncia al segundo basamento ncolibcral 
mencionad" con anterioridad. Fricdich \\m llayd; (economista de la Escuela Austriaca y Premio 
Nobel de Ernnomia en el a11o de llJ74), con\'ocó cn l\lont Pclcrin (pequeña ciudad Suiza) en 1947 a 
un conjunto de ideólogos y economistas, entre los mús destacados se encontraban Milton Fricclman 
(Premio Nóhcl en Economía en l 97c,¡, Karl Popper. Luclwing Von Misses, \\'alter Lippman, Polanyi, 
Sal\'ador de 1\1 adariaga. entre o Iros; 1 o a ntcrior dio o rigen a la S ocicdcul de Al 0111 P elerin, q uc se 
reuniría a partir de l'lllonces cada dos años. 

En esta primera reunión /<1 SoC'l<:clacl de i\!u111 l'dcri11, se declaró en contra de: 

1. La \'isíím del Estado Soci:11ísta-Comunísta; que asigna al Estado el papel de agente único 
planificador de la cconomia y de toda la vida social, política y cultural. 

2. La \'Ísión del Estado del Ncw Ocal (Nuevo Trato); implantado en Estados Unidos por el 
Presidente Roosvelt y por su asesor, el economista inglés John Maynard Keyncs, que propuso un 
papel mits acti\'o por parte del Estado, convirtiendo a éste en un ente generador de empleos a 
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través de grandes inversiones públicas y en agente protagónico en el proceso de redistribución de 
las rentas, a través de los impuestos progresivos y de Ja implantación de seguros contra el paro y 
el desempleo. 

3. La visión del Estado de Bienestar (Welfare State); establecido por los gobiernos de los partidos 
socialdemócratas y demócrata-cristianos después de la ll Guerra Mundial en Europa Occidental y 
mediante la cual el Estado sé hacia el principal responsable de las políticas sociales en materia de 
seguridad social, de seguro de paro, de desempleo y de fonnación profesional, cte. 

"Estas reuniones ahora se realizan en la ciudad de Davos, Suiza, convocan y participan anualmente, 
gobernantes de los paises ricos, representantes de las empresas transnacionales, gobernantes de Jos 
paises del otrora llamado tercer mundo, funcionarios de los organismos financieros multilaterales 
(FMI; BID, cte.) y los teóricos, defensores y promotores del proyecto ncoliberal."~ 

Después de la 11 Guerra mundial y teniendo como antecedente principal la reunión ele Mont Pclcrin, 
surge como corricnle de pensamiento polílico y económico el Ncolibcralismo. Sin embargo, no es 
hasta 1973 con la recesión del Sistema Capilalista que este modelo se presenta como paradigma único 
e indispensable para superar la segunda gran crisis del capitalismo del siglo XX (la primera se 
presenta en 1929). 

Esta crisis que se atribuye principalmente al aumento de los precios del petróleo y a la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produce bajas tasas ele crecimiento y altas tasas de 
inflación (Estan-Flación, estancamiento económico con inflación). 

Para enfrentar el trance económico, en la década de los años ochenta Margare! Tatcher (Inglaterra), y 
Ronald Reagan (Estados Unidos), aplican un orden de medidas monctarislas, privilegiando lo privado 
ante lo publico, acotan la acción de los sindicatos y realizan una severa crítica a la intervención del 
Estado en la economía, proclaman la autonomía ele los individuos respecto al gobierno en la solución 
de sus problemas. En consecuencia promueven la apertura de los mercados, la privatización de 
servicios públicos y disminuyen las accividadcs gubernamentales en las áreas de producción y 
servicios. 

Las medidas monelariscas adoptadas por ambos mandatarios, se basan en la Teoría Monctarista del 
Dinero, que le atribuye al mercado monetario el papel central responsable de la inflación: Bodino 
(siglo XVlll), descubrió que la moneda y los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda, de 
tal manera que si la oferta monetaria aumenta considerablemente, habrá dinero en exceso, se 
incrementara el consumo y consecuentemente los precios subirán y si la ofcrla de dinero es baja, no 
habrá mucha capacidad de compra y los precios bajarán como efecto de una reducción global de la 
demanda, razón por la que debe de haber equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero a fin de 
evitar la inflación. Por ello se sugiere restringir e 1 circulante monetario, reduciendo los gastos del 
gobierno, considerados como improductivos. 

"Tales preceptos son t otalmcnte i ncongrucntes e on 1arealidad,en1 a cual 1 os g rancies monopolios 
inccmacionales y la concentración de la riqueza, resultan altamente responsables de los desequilibrios 
entre la oferta y la dcmanda."J 

' Durán: í"•lado de Derecho, Democracia )º Participación. , hllp://www.utal.org/movlmlen 11.hlm. 
·'or1lz Wadg)1nar: Polilica Económica de México. Editorial Nuestro Tiempo, 2000. pl8 
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Inglaterra, como pionera de este modelo, fue Ja más pura y ortodoxa en Jos países capitalistas 
avanzados, en materia de aplicación de las concepciones y políticas neolibcrales. Los objetivos de 
Margarct Tatcher fueron muy precisos: 

a) Detener Ja inflación, el resultado fue positivo, Ja inflación bajo paulatinamente. 

b) Recuperar las ganancias de las empresas, el resultado fue favorable, se paso de tasas negativas 
a tasas positivas anuales. 

e) Derrotar al movimiento sindical, el resultado fue también positivo, como consecuencia de esto 
se contuvieron Jos salarios, se redujeron las huelgas y crecieron las tasas de desempleo. 

d) Recuperar el crecimiento de Ja economía, el resultado fue negativo, no se recuperó el 
crecimiento el cual contrariamente a lo pre\•isto fue cayendo cada vez más. 

La crisis de Ja Unión Soviética y la caída del bloque socialista, facilitó que Jos enfoques ponderados 
por Estados Unidos e Inglaterra se impusieran en organismos internacionales y se difundieran a todo 
el mundo; sustituyendo Ja tesis en boga después de Ja Segunda Guerra Mundial, que priorizaba el 
bienestar social como responsabilidad del Estado, el cual era predominante en el fomento del 
crecimiento económico. El fin de la Guerra Fría provocó el fortalecimiento de gmpos que proponían 
Ja adopción de los patrones promO\•idos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, La 
Comisión Trilatcral y Jos gobiernos del Grupo de los Siete, integrado por los países económicamente 
más poderosos. 

A partir de 1990 y de la caida del Muro de Berlín, el proyecto ncolibcral se aplicó en los países de 
Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, también se implanta paulatinamente en la República 
Popular China. 

Desde 1994, se introduce en la India y otros países del Continente Asiático; Japón y los llamados 
Tigres :lsici1icos (Taiwán, 1 long-Kong, Singapur, Corca del Sur) con la crisis Asiática de 1997-1998, 
en la que se señaló como una de las causas la de no haber aplicado ortodoxamcnte las tesis 
neoliberalcs, ya que en estos países el Estado ha sido proteccionista y fuertemente intervencionista, 
inician la aplicación de Ja ortodoxia ncoliheral :1 partir de las recomendaciones del FMI y el BM. 

Se propaga entonces el esquema económico neolibcral que implica el imperio del mercado y la 
competitividad, que demanda la apertura económica y política, aplazando el ámbito social; que 
fomenta el comercio internacional mús que atender la demanda interna; dependiente de la movilidad 
de capitales; dctenninado por la modernización y 1 a transferencia tecnológica; que exige mano de 
obra calificada, pero rezaga la educación y la capacitación; que insta en 1 a aplicación de políticas 
internacionales homogéneas y estructuras juridicas afines sin considerar los diferentes niveles de 
desarrollo d..: cada nación. 

Este esquema, rcfonnador del Estado y rcdcfinidor de la soberanía nacional que "cuestiona la 
.capacidad soberana de cada Estado para decidir sus políticas económicas y sociales, fijando 
parúmetros internacionales que evalúan la actuación de las naciones, propone se rediseñe la soberanía 
con alcances restringidos, reconociendo a las fuerzas internacionales del mercado'"'; encuentra una de 

_.Zamora D<itl1.: Unil Respuesta a la Globalizaclón. Re\ista E.'\'.amen, 1998. p33 
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sus máximas representaciones en el llamado Consenso de Washington, que formuló John Williamson 
en 1990, con la colaboración de los organismos internacionales y el respaldo del Grupo de los Siete. 
Este documento enumera las refornrns imprescindibles en la política económica de cada pafs, y 
sustenta que quienes las realicen serún 111crcccdorcs del respaldo de los países desarrollados y las 
entidades financieras multinacionales. Las reformas demandadas en él son: 

Disciplina fiscal. 
Fijar prioridades del gasto, en e ongruencia con que e 1 Estado no debe ser a gente activo de 1 a 
producción. 
Rcfonna tributaria, orientada a evitar los délicit liscales. 
Liberalización financiera, para dar múxima movilidad a los capitales. 
Reforma can1biaria, para anc 1ar la in nación. 
Liberalización co111ercial, para abrir los mercados a la producción internacional 
(independientemente de la capacidad de competencia de los aparatos productivos). 
Promoción de la inversión extranjera directa, para que la movilidad de capitales pueda 
aprowcharsc plenamente. 
Desregulación de la ccono111ía, para minimizar la acción del Estado y facilitar la acción de los 
inversionistas. 
Protección a 1 os d crechos de propiedad (de modo que 1 os p osccdorcs de a vanees t ceno lógicos 
controlen su aplicación y los sistemas jurídicos se ajusten a las nomias de los paises 
desarrollados). 
Privatización de las empresas del sector público, de forma que el Estado reduzca su capacidad en 
la conducción de la economía y no compita con el sector privado. 

Estas políticas tienen su origen en las corrientes del pensamiento económico Neoclásico, cuya 
característica consistía en retomar las ideas de Adam Smith y David Ricardo, quienes consideraban 
que las leyes de la economía se regían por las fuer1.as naturales, movidas por leyes divinas y una 
mano invisible, por lo que los individuos actuando en plena libertad, generarían la riqueza para ellos 
misrnos y para la naciñn en su conjunto. 

Vista así ··1a Teoría Neoclúsica le conliere a las libres fucr1.as del mercado y a la decisión individual 
de las personas un papel central, por lo que el papel del Estado pasa a segundo tém1ino, restringiendo 
al mínimo sus funciones y no interfiriendo a los agentes económicos."\ rechazando la política 
económica de corte Kcynesiano que propone el pleno empico como objcti\'O básico de la economía y 
la intcr\'cncion del Estado, como instnuncnto insustituible para reactivar la economía. Kcyncs afirma 
que la intervención del Estado es un elemento imprescindible en la ejecución de la política y el 
mejoramiento de un bienestar general parn corregir los desequilibrios cstrncturalcs de los países en 
desarrollo. 

Las ideas ncolíberalcs estructuradas en los paises ricos tratan de hacer frente a la crisis económica de 
los años ochentas y noventas. "La idea de aplicación de estas fómrnlas, es ajustar las principales 
rnriablcs de la economía de los países subdesarrollados, para organizar la explotación de sus recursos 
naturales. humanos y financieros en función de asegurar el pago oport11110 de la dc11c/a externa". 

Pero desde el enfoque de los países ricos, Milton Friedman, es la panacea del capitalismo en la 
década de los ochentas, con su propuesta ncolibcral en la escuela conservadora de Chicago. El FMI 

~ Ortlz Wt1dgymar. op.dl., p 14 

8 



retoma las ideas de los llamados Chicago Boys y las adapta al caso particular de cada país, siendo 
Chile el primer país de América Latina en adoptar el esquema neoliberal, en el cual el asesor 
económico de Augusto Pinochet fue precisamente Friedman. 
En México, la aplicación de las refonnas estmcturales del modelo neolibcral, se inicia en el sexenio 
de Miguel de Ja l\ladrid; y es en 1988; bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien fuese 
condecorado públicamente por Margare! Tatcher por su lealtad a Ja aplicación del proyecto 
neoliheral, cuando !\léxico se convierte el tercer país latino, en incorporarse formalmente al 
paradigma ncoliheral, después de Bolivia. 

Los resultados de la aplicación de· este modelo en nuestro país, hasta hoy, pueden resumirse en 
millones de pobres extremos, desaparición paulatina y sistemática de las clases medias, caída de Jos 
salarios, disminución del poder adquisitivo, desempleo masi\•o, descapitalización de la infraestmctura 
nacional, gobiernos al servicio de la cconomia internacional y falta total de congruencia entre la 
politica económica y las necesidades reales de la población. 

La dirección sin duda, es hacia los dogmas ncoliberales que se sintetizan a continuación: 

1) Heíorma Del Estado: 

Tesis del Estado l\linimo, reducir al mínimo sus funciones, de ser posible limitarlo a la defensa y la 
seguridad. Despido masivo de la burocracia y privatización de empresas paraestatales y servicios 
públicos. 

El Estado es la causa priucip"l de la crisis de los países lati11uamcrict11ios y cu/cmcís se c11cuc11tra l'll 

""" crisis prc~funda que /u hace incfica: e i11cficic11tc. Esta crisis es generada por el i111crvc11cio11i.•ww 
cxa~<-T11du. la c.H·csi\'O presencia en el úrea pruducti\'íl, el giganlismo de su aparato aclministrati\•o, 
.. 1 pop11hrnw-d1c11tc/is1110. la corr11pciú11. el déficit fiscal pcr111a11c11tc y la i11t:ficic11cia téc11ico
aclmi11istrati\'t1 

El ji11w1ciú111ic11tu de las <'lllprcsas y de los scn'icios públicos, debido a la i11cficic11cia <' ineficacia 
administrati\'11 dd Estadu, es una carga muy grant/e y 11110 ele los principales factorf!s ele/ crónico 
ch'ficit jisrnl. /;'/ E1·tt1du en 111atcrit1 cco11ú111ica 1w reacciona con la misma rapidez que el sector 
¡win1du. /,a 11dn11nistre1dú11 pri\·ada es más (ficientc ¡wn¡uc existe el interés pri\'lu/o, moti\'lu/o por el 
l'C/hlrto de la.\ J.:tlllancias. 

Lt1 1·isiU11 cid estado /k11<:factor ha crct1du i11di1·id11us sin responsabilidad, a11ó11i111os y si11 i11iciatiwt. 

2.) Eliminación del Déficit Prcsupucstal. 

/\. través de la reducción del gasto público, liquidando todo tipo de subsidios y privatizando las 
empresas públicas, consideradas como no prioritarias 

Las ¡wlitirns sociales ha11 proflmdi:ado la crisis, co11stituyc11 una ele las cargas más pesadas para el 
Estado y para las cmprcsas pril'lulas clehilita11do la competitividad y el sentido ele rcsponsahiliclad 
i11di1'ic/11a/. 
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3) Nuc\•ns Políticas Fiscales y Tributarias. 

El estado debe de funcionar con base a un equilibrio presupuestario constante y sostenido. Hay que 
disminuir los impuestos a los ingresos directos, es decir a los ricos; y hay que aumentarle los 
impuestos a los consumidores, ejemplo el valor agregado (IVA). 
Los Estados lati11oa111erica11os se c<Iractcri=<m por u11 déficit presupuestario crónico y sistemático, las 
m11sas pri11cip<Ilcs son la ineficiencia <Idmini.\·tmtil'll, el c/icnte/ismo, la lmrucraciay /a corrupción 

4) i\lodcrnización (Reconversión) de Los Aparatos Productivos Nacionales 

*Adaptar las economias a la competencia internacional y a sus reglas 
*Modernizar el aparnto productivo. Esto implica cerrar las empresas, ramas y sectores ineficientes y 
readicstrar la fucr1.a de trabajo. 

L<I caus<I del retraso en l<Is condiciones de \•ida y de tr11bajo de los pueblos lati11oamerica11os es el 
t11mso en 111 injr<Iestructura prueluctil'<I. las emprcs<Is déhil<'s perecen y las fuertes, sobreviven, 
crC'CCll y se desarrollt111, y eso es bueno para los consumiclores. 

5) Nuevo Sistema Educativo Basado En El Cti11igo De /llotlemitlatl. 

• Nuc,·o sistema educativo, que articule la educación primaria, secundaria y universitaria, con la 
fonnación profesional y con la investigación cientifico-tecnológica. 
• Redistribuir los gastos del estado en materia educativa, dándole prioridad a la educación básica y 
media, disminuyendo los gastos en la educación superior y ésta última de ser posible privatizarla. 

L<I competitil'idad es l<I clm·c ele/ crecimiento económico de los países. P11ra ser competitivos se 
requiere rccon1·cnir al 11¡wrnto producti1•0 (modemi=ación) y adiestrar y readiestmr la numo y la 
mente de obra. 

f1) Dcsrcgulación de la Economía Nacional (Liberación): 

* Mayor libertad comercial para los empresarios, banqueros, industriales y comerciantes (eliminación 
de todo tipo de controles a los empresarios). 
• Eliminación de controles de precios, no se limita la ganancia, no se grava el capital y los salarios se 
fijan en función de la oferta y la demanda 
• Nuevas politicas monetarias y financieras, politica cambiaria flexible, que permite la entrada y 
salida libre de los capitales (Capitales golondrinos). 
• Flcxibilización de las leyes laborales y sociales y de las condiciones de trabajo. 

l'am que haya orden en la socicel<Id no se requieren tantas normas que regulen las relacio11es ell/re 
los ciudad<Inos y l<Is rcl11cio11es cco11ó111ic11s. rcgr1l11ció11 q11c resulta muy costosa. la cco11omia 
planificada y la economía mixta han creado 1111 orden jurídico que ahoga y termina matando la 
emnomía. el libre mercado rcgrtla m~;or y con mue/ro menor costo. 

La expansión 111onetari11 tiene que ser controlmla y para ello lray que darle el máximo de autonomía 
a los /Janco.1· ccntmlcs e introducir elementos de la primtización. El libre fi111cio11amie11to del 
mercado financiero. las tasas ele interés deben de ser .flj111ills por el mercado, y la i11versió11 exterior 
debe tener libertad pam entrar y salir. 
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/lay 1111 exceso de normas sociales: co11trato coleclil'O, seguridad e higiene, protección social, etc., 
qtte encarecrm los productos e impiden la competitil•idad y la inserción en la gloi>a/ización. El 
movimiento el e I os t ralwjaclorcs a renta e 011tm e 11 ibrc f1111cio11amiento del m creado y por I o t c11110 
debe de ser reducido al mínimo en sus fi111cio11es y. si es posi/Jle, c/imi11arlo. 
7) Apertura Total e Indiscriminada a la lu\'crsión Extranjera (Inserción a la Glohalización). 

*Eliminación del proteccionismo y de impuestos, permisos y restricciones de importación. 
•Eliminar estimulas y subvenciones a las exportaciones. 

Cnmpclitfridad es la ralahra cltn·c en los ticmnos auc corren \' c11 los que \'l'Julnín. 
_Toda empresa, tocia i11cl11stria, todu país q11c quicm progresar (m 110 ltay espacio para que las 
ccu11omías 11acio11a/cs por si solas puedan subsisti1), tienen que proyectarse y abrir s11sfi·onteras a la 
competencia intcnwt·úuwl. 

8) lnte~rnción Económica con Base a la Firma de Con\'cnios de Tratado de Libre Comercio 

• En tanto no sea posible la propuesta de libre mercado internacional y ante la necesidad de las 
economías nacionales de competir globalmente, como una medida transitoria, hay que competir en 
bloque. 

El libre mercado tiene <111<' existir 110 sólo a ni1·c/ nacional sino también intemacio11al. El ideal 
11eoliberal es llegar a una economía global de absoluto libre mercado. 
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1.11 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA POLÍTICA SOCIAL 

"<E'.r f!:',1/i/1,;r O...'?t1«11rl w;r d ¡v.ltr l•'/i/1«• 1-..n;r m·11~'!.r::.n; c<J111pk1,n· tJ 111,1.-ij/c,rr tJf<Ttra"t111c; dd rqpmat 
mwd1111tl'. '"" d/h1 ,/¡: ,rh;m::.n- m•ullr.I,,, •17'" d.•1•1mM mwdmi«' lltJ hgrmü f"'T si 111iJ111tJ, ,r/ luccr t:sltJ !tJ lt1rce 
"nt·11/,[¡h /w· 11rh1r:i· dt111111t1.1,r !.(IJtin~c.1 Jd úf,n: 11/t.'tt"'d,/c' ... 

El e apitalismo, sistema o modo de producción fundado en 1 a propiedad privada de 1 os medios de 
producción que conduce a la separación de Jos poseedores de Ja propiedad y de los que solo disponen 
de su propia fuern1 de trabajo, es el contexto que da origen a la cada vez mayor intervención y 
regulación del Estado en el desarrollo de las naciones. 

El capitalismo, bajo Ja Doctrina Liberal del siglo XIX, defendió el libre funcionamiento del mercado 
y definió las funciones a las cuales debía limitarse el Estado; consideraba que dejar a los individuos 
libres de enriquecerse era lo mejor para las naciones, siendo el interés general la suma de todos los 
intereses particulares (i\dmn Smith desde el siglo XVIII, La mano invisible actuando a través del 
mercado). Así mismo Malthus, en su Ensayo sobre el principio de la población, condenó las ayudas 
sociales. 

El liberalismo permitió el desarrollo acelerado del capital y las grandes empresas, favoreciendo la 
concentración y centralización del capital, paralelamente al incremento de la clase asalariada, 
generalizando desajustes económicos y sociales. 

Allle las desigualdades que originaron Jos principios liberales en la sociedad aparecen como una 
respuesta emergente medidas proteccionistas por parte de Jos Estados. Las intervenciones del Estado 
en las economías se multiplican a partir de Ja 1 Guerra Mundial en 1914, al aplicarse una economía de 
guerra y continua posteriormente para responder a Jos desordenes de los países. 

l.a crisis de 19:!9-1933 marca el inicio de las intervenciones masivas de los Estados, con el Tratado 
de New Ocal del Presidente de Jos Estados Unidos Franklin D. Roosevclt, el liberalismo es 
fuertemente atacado, viniendo el Estadn en ayucla del sistema capitalista. 

Ke)11es legitima IL1 anterior al afirmar que el sistema capitalista funciona de manera imperfecta, por 
debajo del pleno empleo, o sea en condiciones de suhemplco. El Estado debe de intervenir entonces, 
para corregir Jos problemas que pudiera provocar el libre funcionamiento del sistema. 

El Estado asume en aquel momento, el papel de conductor de Ja sociedad y empieza a generar una 
serie de instituciones y politicas encaminadas a responder a las demandas de las clases 
económicamente débiles. 

Dentro de estas instituciones, se cstnhlccc Ja Organización de Las Naciones Unidas, el 24 de octubre 
de J 9-15 contando con 51 países miembros, cuyo objetivo era mantener la paz mediante la 
cooperación internacional y la seguridad colectiva. 

En este contexto surge el conccplo de Política Social, a partir de los trabajos de la Organización de 
Naciones Unidas, con el fin de diseñar estrategias que dieran solución a Jos problemas sociales que 
enfrentaban principalmente los países menos desarrollados. Estos planteamientos fueron severamente 

ti llmnphn~}' Marshall: Social Pollcy in thc Twentielh Ccntu11-·. http.//ww\v.carfari.ucr.ac.cr/oscarf/pollsoo.tuml 
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criticados en la década de 1950 por que en sus políticas no incluían un concepto integral de bienestar 
social y se concentraban en problemas como la drogadicción, prostitución, delincuencia juvenil etc., 
por lo que la ONU reconoció la necesidad de diseñar e implantar programas nacionales de bienestar 
social, principalmente en los países en desarrollo, promoviendo la ph111eació11 social a la par de la 
economía 

Después de la Segunda Posguerra, las políticas sociales, se estabkcen como instrumentos estatales 
para atenuar las desigualdades sociales, lo que implica la generación de oportunidades para tocios los 
sectores de la sociedad. FI Estado entonces debe proporcionar a los individuos un minimo de 
bienestar, a través de la satisfacción ele las necesidades fundamentales de la población (vivienda, 
educación, salud, empleo, alimentación, seguridad social). 

Durante los gobiernos nacionalistas-populares ( 1955-1965) se le asigna al Estado un rol fundamental 
en la elaboración y ejecución de politieas económicas y sociales, con la finalidad de lograr la 
participación de los sectores sociales en el mejoramientD de sus condiciones de vida. 

La Política Social, tiene entonces un ongcn eco11úmico, ya que uno tic sus propósitos es incorporar al 
proceso productivo a las clases pobres, convirtiéndolas en factores socialmente útiles; 1111 origen 
social, ya que redistribuye los recursos y aminora las desigualdades que originan los sistemas 
económicos; y un origen polí11cu ya que legitima a los gobiernos canaliz¡mdo los conflictos sociales. 

"Política Social, comprende los fines y los objetivos de la acción social, las lcyc·s, los programas y las 
acciones evaluables dd gobierno, tomadas por una serie de consideraciones políticas para responder a 
las carencias mediante mecanismos de redistribución progresiva de los ricos a los pobres. scgt'm las 
necesidades. Es una espccit...' de contrato social entre un gobierno y sus ciudadanos y ciudadanas."7 

A partir <k lo anteriL>r, se cntienJe que la Politica Social es un instrumento de redistribución de la 
riqueza que atiende necesidades sociales búsicas. En los diferentes tipos de Estados, las prestaciones 
sociales que se procuran pueden adoptar tres formas: 

1. U11in•r.rnl1·s; abiertas a todos los ciudadanos. 

2. Co11trih111i1-.1.1; condicionadas por la participación en el mercado de trabajo y la contrapartida 
de una contribución financiera (cotización social, seguros sociales). 

3. Prestaciones si(jctas " las co11dicio11cs de ingreso; abiertas a aquellos que tienen recursos 
inferiores a un cierto nivel. 

Además, la politica social implirn, no solo una transferencia o entrega de bienes o de servicios a una 
población determinada, también contempla la necesidad de una participación activa de esa población 
y no de la mera pasividad provocada por el acto de recibir, lo que se denomina como 
Corrcspo11subilidail Social. 

La corresponsabilidad es una respuesta efectirn, a los detractores del Estado Social, que argumentan 
que este solo alimenta la pasividad y la dependencia en los individuos, al desestimular o asfixiar el 

1 Carcy·Délanr,cr: /.Qué porvenir para la rolitica Soclal7. llllp://\V\\"'W,udec.c1/ssrcvl/numcro2/arllculos/ldeas.htm 
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potencial auto-organizativo de lo social, por lo que pugna por la conveniente y progresiva 
desaparición del Estado. 
De la caracterización que hace T.11. Marshall, de la política social; mencionada al inicio de este 
apartado, es importante destacar algunos rasgos: 

;... C'OORDINACIÓN, La politica social compromete, con diverso grado de iniciativa y de 
intensidad, la acción del gobierno, sea a escala global o local, o ambas. Los fines generales que se 
propone la política social no pueden ser alcanzados sin la participación organizada de los distintos 
órganos, mecanismos y recursos dd Estado. 

;... PLANEACIÓN, La política es posibilidad de incidir, en lo acontecido, lo que acontece y lo que 
va o puede ocurrir, la política sirve para consagrar, reforzar o desmantelar situaciones 
constituidas. La política como lo seiiala Richard Titmuss "son los principios que gobiernan la 
acción hacia determinados fines", por lo que implica cambio. 

,. CORRECTIVA, los resultados ele la actividad cconón1ica previsibles e inesperados son la 
referencia de la elaboración y desarrollo de las politicas sociales; según sus alcances puede ser un 
medio paliativo, redistributivn o una rectificación deliberada de los efectos que la actividad 
económica produce en lo social. 

;... ORIGINADA Y DIRIGIDA A LA DESIGUALDAD, la desigualdad social es la distribución 
disímil de bienes económicos, de medios de poder político y de expectativas culturales, no es por 
tanto un hecho natural, si no mús bien es producida y reproducida en instituciones sociales. 

De acuerdo con l\farshall los fines y \'alares de la política social no es posible que se satisfagan a 
partir simplemente del libre juego de las fuer/.as del mercado. La superación de la gran brecha que 
puede derivarse de las desigualdades sociales, la protección efectiva de los relegados o de los 
excluidos de los mercados laborales. la creación de oportunidades de educación o salud, así como la 
detenninación de los niveles de bienestar social requeridos, no son fines realizables en el ámbito 
exclusivo de la actividad económica. 

La función redistributiva del Estado es inobjetable, así como su papel activo en el establecimiento de 
reglas a los mercados y a la con\'ivencia social; la imposibilidad de una autorregulaeión automática 
en estos ámbitos es e\'identc, el mercado fractura solidaridades y desgasta identidades nacionales, por 
su ideología de competencia individual. 

El Estado constituye el resultado histórico del desarrollo de la sociedad, la cual está regida por la 
propiedad privada y di\'idida en clases sociales con intereses contrarios que buscan satisfacer, por lo 
que pierde la ohjeti\'idad para gobernarse a si misma, siendo el Estado emanado de ella "El único 
grupo y la única institución capaz de representar el interés general y de darle coherencia, estabilidad y 
continuidad."' 

Si el Estado que históricamente ha intervenido para subsanar las deficiencias del mercado, desaparece 
y la sociedad civil no tiene la capacidad organizativa para hacer frente a Jos excesos de las libres 
füerzas del mercado; la inequidad, el estancamiento social y la tiranía del mercado, lograran sin duda 

R Kitplan: U poder y el Estado. Conferencia presentada en Ja Secretaria del Trabajo}' Previsión Social 
el 8 de octubre de 1975 
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devastar por completo las sociedades nacionales en los países menos desarrollados, que viven en 
pemianente crisis y déficit externo presupuesta!. 
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1.111 ANTECEDENTES y BASES llE LA PLANEACIÓN SOCIAL EN l\l~:x1co 

La plancación del desarrollo, contempla los aspectos económicos y sociales e intenta conciliar los 
objetivos de ambos en la realidad del Proyecto Nacional, es la dirección responsable del Estado que 
implica el conocimiento de las necesidades y recursos de su población. 

México. inicia sus esfuerms de planeación social desde 1930, al ser expedida la Ley sobre 
Planificación General de la República ; en 1 ')33 se establecen las bases para la participación 
dcmocrúliea de los ciudadanos en los procesos cleeloralcs y en ese mismo aiio el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) adopta un programa de· trabajo denominado Primer Plan Sexcnal del l'NR, 
siendo cstL: la pritncrn iniciativa del gobierno para entregar un plan de acción. 

Al aiio siguiente Ui~aro Cúnlcnas. da a conocer este Plan Sexenal que prclendía dar solución a los 
problemas agrarios entre los que figuraba el crédito agrícola, educativos, la creciente penetración 
extranjera, la dcvoluciún de los recursos naturaks en manos extranjeras, entre otros. 

Con l\lanuel A vil a C'amacbo ( 1 'l.J0-1 ')41>), se ve frustrado por la Segunda Guerra Mundial el 
Segundo I' lan S exenal formulado por el Comité Central Ejecutivo del Partido de la Revolución 
Mexicana (PRl'vl); sin embargo se sientan las bases mediante los sistemas de consulta popular, 
impulsados en la ca111pa1ia de l\1igucl Alcmim ( t •J45-I 'l4<>) de los planes subsecuentes. 

Aiios mús larde en 1 'l5.1, fue expedido un Acuerdo l'rcsidcncial de Coordinación de los 
Programas de lnversiún l'n las Entidades del Gobierno Federal, en el cual las dependencias del 
gobierno, los organismos descentralizados y las empresas de participación cslalal quedaron obligadas 
a proporcionar a la SllCI' sus programas de in\'ersión para el sexenio 1953-1958, con base a esta 
infonnaciiin, las Secretarias de llacicnda y de Economia a través del Comité de Inversiones, 
prcsenlarian a consideración del l'jcculivn un Programa de ln\'ersiones Públicas. En mayo de 1954 
bajo la jefatura del Presidente, este Comité se con\'icrtc en la Comisión de Inversiones has la 1958. 

Con Adolfo Lópe1 Mateos ( 1957-1958) se formaron los Consejos de l'laneacií111 Económica y 
Social. y en 1959 se creó la Sl•cretaria de la Presidencia absorbiendo a la Comisión de Inversiones. 

Para 111arrn de 191>2. se• constituyó una Comisión lntrrsccretarial (SI ICI' y Presidencia). encargada 
de formular planes nacionales de desarrolln económico y social a corto y a largo plazo. esta formuló 
al final del sexenio de Adolfo López l\laleos un documento titulado ":'\léxico, Plan de Acción 
Inmediata, 1 %2-196.J". Es le Plan consliluyc el punto de partida de la elaboración oficial de 
programas de desarrollo económico y social en l\kxico. 

En la ca111paíla presidencial de Gustavo IJiaz Onlaz ( 11)63-1964) se establecieron las .Juntas 
Populares de l'rogramacií111, y durante su protesta fonnuló los lineamientos generales de su Plan de 
Gobierno. La Comisión lnlersecretarial elahoni un Programa de Desarrollo, dentro del que se 
precisaron las directrices y las metas nacionaks. a lin de inducir en fom1a sistemática la solución de 
las necesidades existentes; después procedió a la fonnulación de programas anuales de inversión y 
linanciamicnlo como medio para la rcali7ación dd Programa de Desarrollo. 

En 1971 se crearon los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados 
(COl'RODES), para apoyar la plancación regional y la descentralización económica y 
administrativa. El 29 de mayo de 1974 con el fin de vincular los COPRODES con las tareas de 
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programación de la inversión pública federal, el Ejecutivo expide un Acuerdo de Programación de 
Inversiones Federales por E nlidad F ederath·a, para elaborar programas anuales de inversiones 
federales para cada entidad. 

En este mismo periodo, el 28 de enero de 1975, mediante decreto prl!sidencial se creó la Comisión 
Nacional de lksarrollo Hcgional, con el objetivo de regular los COPRODES, asumiendo funciones 
de promotor y coordinador de la ejecución de obras de las diferentes dcpl!ndcncias federales, para que 
la actividad realizada por estos organismos fuera consistente en las políticas de desarrollo regional y 
nacional. FI 2S de 111nio de l 'J7h en consideración a la eficacia de los COPRODES, el ejecutivo 
an1plió sus fllncionl's, a fin de que se encargara de la promoción y coordinación de las actividades 
federales en materia de asentamientos humanos, convirtiendo a la Comisión Nacional de Desarrollo 
Regional en Comisiún Nacional de Desarrnllo Rc~ional y Urbano. 

En 1974, se· c111pc11·, a mstitucionalizar la prúctica del presupuesto por programas, y en l 97(J, en el 
Programa de Presupueslt1 de Egresos de la federación, se pretendió establecer la programación por 
objetivos. 

El período de Luis Echevcnía sentó las hases del sistema democrático de plancación sectorial y 
regional. 

En el período presidencial de José López Portillo ( 1977-1982), los intentos de plancación derivaron 
en el Ph1n llíisico ck Gohirrno, el cual sustentó la campafü1 electoral, el candidato en su discurso de 
toma ele protesta el l ". De diciembre de 1976, señaló los elementos básicos del Sistema Nacional de 
Plancaciún que dchian ser instrumentados. 

El 17 de abril de 1 •1~11. mediante decreto presidencial se din a conocer el Plan Global de Desarrollo, 
cuyo proceso se inicio con planes sectoriales y programas que postcrionncntc debieron de ser 
corregidos cn los ténninns del Plan Global, es decir mediante un proceso de inducción (de lo 
particular a lo [!encral). Para \'incular políticas. objeti\'os, mctús y recursos del Plan Global, con 
planes sec1<1riaks y programas, se estableció también el Programa de Acción dd Sector Público 
(l'ASI'). 

Durante esta administración el sistema de planeación integral para el desarrollo. se consideró como 
instrumento necesario para definir en forma si.stcmútica ohjctivos, metas, in.stnm1cntos y recursos en 
tiempo y espacio. U sistema integrado de plancación tenia como principal tarea coordinar las 
acciones del [!nhicmo federal y estatal. asi como fomentar la participación de los sectores púhlico, 
pri\'ado y social en torno a los objetivos nacionales. 

Con el lin de ronlip1rar el Sistema N:1rional de l'lancación, el Estado le conlirió a esté la 
fumlamcntación jurídica nece"1ria. lu cual dio origen a las rcfonnas y adiciones de los siguientes 
artículos constitucionales el 3 de diciembre de· 1 '182: 

:.- Art.25: Establece lns lines de la rectoría del Estado, con el propósito de garantizar el 
desarrollo integral y fortalecer la soberanía de la nación 

Y Arl.26: Establece las facultmks del Estado para planear el desarrollo nacional con 
dinamismo, solidez, pcmrnncncia y equidad 
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Jo.. Art.27: Anexo nuevas fracciones, XIX y XX, con el propósito de introducir el concepto de 
desarrollo rural integral y para la impartición de la justicia agraria y el fortalecimiento de la 
seguridad juridica en el campo 

,._ Art.28: Se rcfonnó y adicionó de acuerdo a los preceptos del articulo 25, sobre áreas 
estratégicas y prioriturias 

Desde entonces el Sistema Nacional de Planeación, constituye un conjunto articulado de relaciones 
funcionales entre las dependencias y entidades del sector público, con las organizaciones de los 
diversos grupos sociales y las autoridmlcs de las entidades federativas 

Dentro de la estructura del sistema se distinguen procesos y actividades específicas; que se apoyan en 
una estructura institucional, que en distintos niveles de operación responden a responsabilidades 
precisas. 

Algunos de 1 os e omponcntes más importantes del Sis tema Nacional del P Iancación se enuncian a 
continuación: 

Estructura Institucional: Federal, Estatal y Municipal. 

Proceso de Phmcación. 
fonnulación: Define objcti\'os y metas factibles de alcanzar, recursos, prioridades y pol!tica 
económica adn1inistrativa. 
Diagnóstico: Es un examen que identifica las características específicas y más relevantes de 
los diferentes fenómenos ocurridos en el país. 
Prognosis: Es la apreciación de lo que sucederá en la economía en el futuro. 
La fijación de objeti\'os, metas y selección de alternativas: Supone un proceso continúo de 
diagnóstico y precisión de situaciones simultáneas con la ejecución del plan, para confimiar 
metas e introducir cambios en ciertos periodos. 
La programación sectorial: Es la selección de objetivos y metas sectoriales con la idea de 
predecir el comportamicntn de cada uno de ellos. considerando necesidades y posibilidades de 
cada sector de ofrecer una proyección tamhién sectorial. del total de la economía nacional. 

Programación de rcrnrsos humanos: Consiste en analizar globalmente la disponibilidad de 
elementos capacitados para poner en marcha el plan, proyecto o programa. 
Programacitin llsica o real: Es la lijación de metas y objetivos y la combinación de recursos 
tendientes de bienes o servicios 
Programación financiera: b el señalamiento de las fuentes de donde se obtendrán los 
recursos, y el análisis de la fluctuación de los precios, materias primas, de acuerdo a los 
objetivos de la politica eco111\mica y social. 
Instrumentación: Conjunto de acth·idades encaminadas a traducir los lineamientos y 
estrategias del plan nacional. así como los programas de corto, mediano y largo plazo y utiliza 
cuatro variantes: Ohligación, Coordinación, Consenso e Inducción. 
Control: Actividades encaminadas a vigilar la ejecución de las acciones de nonnatividad ya 
establecidas. Es un mecanismo preventivo y correctivo que pcm1ite la oportuna detección y 
corrección de desviaciones para procurar el cumplimento de los lineamientos. 
Evaluación: Actividades que pennitcn valorar cuantitativa y e ualitativamcnte los resultados 
del plan y programas en un lapso detcnninado. 
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Instrumentos del Sistema Nacional de Planeación (SNP). 

El Sistema Nacional de Plancación (SNP) Cuenta para su funcionamiento con diversos instrumentos 
cuya aplicación en cada etapa del proceso implica su jeran¡uización y ordenamiento temporal y 
especial, de acuerdo con la función que descmpeiiarán en cada una de ellas y con la relación que 
existe entre ellos mismos. Estos instrumentos se clasificm1 de la siguiente manera: 

NORl\IATl\'OS: J\kdiano y Largo Pla/ll: Plan Nacional de Desarrollo. Programas de mediano plazo: 
Sectoriales, Fstratl-1•.icns e Institucionales. 

OPERATIVOS: De corlo Plazo: Programas anuales (Programas operativo anual), Programa de 
trabajo por depcmlencia, Ley de Ingresos, Presupuesto de egresos, Convenios de crecimiento y 
desarrollo. 

CONTROL: Informes trimestrales de la si!llación económica y social, informes de las dependencias 
correspondicnll's. Informes de las comisiones gasto-financiamiento, Informes de las auditorias 
guhcn1amcntalL'S. 

E\' Al.l 'AC'IÓN: lnfonnc de gobierno, Informe de ejecución del plan nacional de desarrollo, Cuenta 
pública (La cuenta pública ase maneja a lra\'és de los ingresos y egresos), lnfom1es sectoriales e 
institucionalL'S. 

El articulo 32 de la l.cy de l'lancación reafirma la obligatoriedad del Plan dentro de la Administración 
Pública Federal, así rnmo el articulo 211 constitucional, que también establece el carácter indicatÍ\'O, 
infunnati\'o y lk nnL'lltaciún dcntrn lk la m:tÍ\'idad de lus sectores social y privado. 

Las cuatro wrtirntcs <¡ue cnuforman la l'tapa denominada de la instrumentación del proceso de 
plani!icarión, p c·1mitm q uc e 1 P tan Nacional de () csarrollo ( PND) se traduzca con e 1 t icmpo en 
dl..'cisionl's y accim11.:s cnncrL'tas y susccptihlL's a ser controladas y evaluadas: 

1.- \TRTIF:'\TE llF (Jl!Lll iATURIEDAIJ: btablccc la linea de conducta a la cual deben de 
sujl'tarsl' las t.h.'PL'I1dc11cias y entidades que cunfnrrnan al sector público federal, dentro e.Je los 
pnm:ip1us dL' kt'.alidad ~ SL't!t1ndad _¡ut id1L·a. a dcciJir cntrl' las alternativas que se presentan. 
intcgraL'H.."111 d ... · csqucm.ls, y pro,µramas dl: aL'Ctún. 

2.- \'l'RTIL':'\'l ¡: llE 11\lll :cclÓI\: Es el manejo qnc el sector públic,1 realin1 de sus instrumentos 
para oricnt¡u las acti,·idadc, <le la comunidad, dent10 del proceso de desarrollo integral de la misma. 

3.- \TRTILNTF 1 li' COl\C'ERTACl(JN: l'sta \Wtiente busca que todas las fuerzas económicas, 
sociaks y puliticas se unifiquen al dcsarnJ!lu integral mediante la celebración de convenios 
fortalcc1,·1Hlu de c'la manera los mecanismos de d1úlugos y consultas. 

4.- \'ERTIE:'\TL DE COORDINACIÓN:(' omprcndc· la coordinación de esfuerzos dentro de los 
diferentes niYelcs de gobierno, al adoptar las directrices y objetivos contenidos en el Plan Nacional de 
!Jcsarrnllu, programas de cortu y mediano pla10. a ni\'el federal. estatal y municipal, e ingresar asi a 
los objctin1s y mi:tas deseados. 
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Los Artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Plancaeión señalan la presencia de cuatro tipos de 
programas de mediano plazo: 

Programa.\ s t'Ctorialt'." Corresponde a la división actual de la administración pública federal que 
atiende aspectos especílicos de la economía y de la sociedad. En cada dependencia la responsabilidad 
de la plancación recae en su titular, quien para cumplirla se apoya en la unidad de plancación 
correspondiente, una estructura administrativa y directiva. (Se realiza sobre los sectores 
ccnnómica1nc11tc actiYos en el país, articulo 3o Constitucional.}. 

Programas ill»tilllcio11alt's Comprende las acciones de la Administración Pública paraestatal. 
(Articulo 24) y estú formada por organismos descentralizados, empresas de participación estatal, 
fundos, y fhkicomisos que se ubican en el sector administrativo y que corresponde a las actividades 
productivas o de scr\'icios que se llc\·an a cabo. 

Pro¡.:r1111111.\ Re¡.:io11ll/cs Son los referidos a aquellas úreas consideradas como prioritarias o 
cstrat~gicas en función de los objetivos nacionales y de acuerdo a la economía de las diferentes 
regiones <le! país. (Articulo 25) 

l'rog1w1111.1 E.1¡11•ciaftos Se refiere a las prioridades que se presentan en el PND en fomia aislada, de 
contingencia o de necesidad, así como las que se realizan dos o mús dependencias o gobiernos 
estatales, coordinadoras del sector público. (Articulo 2ü) 

La L<'Y de l'lancaciún expedida por el Ejecuti\·o Federal. el 5 de Enero de 1 'J83, se deline como:"cl 
marco nom1ativo para conducir las acciones del Poder Ejecuti\'o, con el lin de lograr el desarrollo 
nacional. Se co11sidL'r~1 como el ml'dio L'lica:1 para L'jcn:cr la rcctoria del desarrollo en forma ordenada 
qt1l' pL·rnlita fijar ohjl'tin1s y metas. estrategias y prioridades. asignar recursos. responsabilidades y 
llL'tllJlOS lk ejeruciiln, conrdinar esfucr1os y l'\':tluar n:sultados."'

11 

1\ partir dL· eSL' ario, el Ejcrntrn1 Federal, tiene la obligación de presentar el Plan Nacional de 
lksarmllo correspondiente a stt administración, en un plazo no mayor a seis meses dcspttés de la 
toma ck posesión, de ac11erdo con él articttlo 21 de la Ley de Planeación y con fundamento en él 
artrrnl<' 21l dl' la misma la elaboración de este plan deberú realizarse con la participación y consulta 
pre\·1a a l.1 pnhlación. 

l:n el arttc'lrln tl'rccro de la l. cv dl' l'laneaeión, se dcline a la Plancación Nacional del Desarrollo, 
comp "la Prdenación racional ); sislcmútica de acciones, que, en base al ejercicio de las atribuciones 
cid L¡ernti\'n Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, 
politrea y cultural, tiene cnmo propósito la transformación de la realidad del país, de confonnidad con 
las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen. 

~ kd1ante la plancación, se lijaran objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarim recursos, 
rL·spPnsahilidadcs y tiempos de ejecución, se coordinaran acciones y se evaluaran rcsultados." 10 

1 1 objetivo de la Ley es ser el medio a través de cual sea posible la instnrmentación de los 
procedimientos de planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica y 

'' Ut• J,1 l\f¡ulrid llurrndo: Pl;mc;iciún I>cmocr¡ilk;i. Re\·i~ta Plancaclón Democrálica No. México l. Febrero de 1983 
10 

tl'r dl' Jll;meación Democrática. Diario Oficial de la rederación. México 5 de Febrero de 1983 
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social por parte del Estado, asi como Ja evaluación y control de los programas de desarrollo integral 
del país. 

Los puntos más sobresalientes que nonnan y ordenan esta ley son Jos siguientes: 

Definir el Plan Nacional de Desarrollo. (Articulo Jo de la Ley Nacional de Ja Plancación.) 
La responsabilidad de la Planeación Nacional está a cargo del Ejecutivo Federal con la 
participación de su gabinete. (Articulo 4o.) 
El ejecutivo remite el plan al Cong1eso de la Unión para su e~a111cn, opinión y aprobación. 
(Artículo 5o.) 
Es obligación para Ja administración pública Cl'ntralizada y paracstatal planear y conducir sus 
actividades de acuerdo a sus objclivos y prioridades de la plancación nacional de desarrollo. 
(Artículo 9o) 
Para la elahoracion, actuali1ación y ejecución del plan y los programas, se pctlirú la 
participación y consulta de los diversos grupos sociales. (Articulo 20) 
Dcspul-s de que tome posesiú11 d f'1L"sidentc lit.: la República, S<.' darún 6 n1cscs para elaborar, 
aprobar, y publicar d Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 21) 
Elaborar programas operalirns anuales a corto plazo que incluyan aspectos administrativos, 
políticos. ecornimicns y sociales. (Artículo :n.) 
Tiene obligaloriL·d.Hl el Plan dentro de la administración pública federal con carácter 
infonnatin.1 y de nricnfaciún dentr~1 d.: Ja act1\'idad de los t.li!L-rcntcs sectores: social, privado y 
público. (Arlirnl" 32 ) 

En conclusión, la plarn:acilln SL' pUL'<.k ddi111r como el proceso anticipado para decidir acciones 
futuras, que nos puedan 11,.,.,ir a la consccuci<>n de objeti\'os. Esta toma de decisiones previa pcnnitc 
la elección de decisiones 111ús ascrti\·as y de rnayor impacto al sector que vnn dirigidas, así como la 
racionalintciún de n .. 'l'Lll!'ios y d cumplimiento eficaz de las metas; adcmús se encuentra regida por un 
marco jurídico que rnnduc<: sus fines y estipula sus prioridades y tiempos 
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1.IV MODELOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO. 

·~sp11rN11s s1111 !tr ~nltr.la;r n;p11:::,r de: !trs 111rd<W6!? ¡'t'r mdc el dcm:no/h ca11sisk· c11 lcr cm~,/ucid11 de !trr 
opci<'1Jc.f cptc d1"..- ltc'l/"11 paM rmr de 1rmt-rdo ca11 J1lS mhm·· " 

El desarrollo, es un proceso equilibrado de ajuste de factores económicos, políticos y sociales, cuyo 
resultado es la calidad de vida de la población; presenta como características primordiales la equidad 
y la participación social. En este proceso todos los grupos sociales tienen la obligación de intervenir, 
en la toma de decisiones, y en la elaboración y ejecución de las políticas de desarrollo; solo así, con la 
participación de los sectores sociales es posible consolidar el desarrollo nacional. 

El desarrollo, implica garantizar niveles mínimos de bienestar para toda la población; implica 
igu:1ldad de oportunidades; equidad de género; equilibrio en la distribución de la riqueza, además de 
un marco jur!dico con estricto apego a la dignidad, el respeto al ser humano y a su diversidad. El 
bienestar humano es el objetivo del desarrollo. 

Por lo anterior el desarrollo representa mucho más que crecimiento económico, estabilidad financiera 
y niveles elevados de producción, los cuales solamente constituyen el medio para ampliar las 
opciones de la población. 

l.IV.1- DESARROLLO HUMANO. 

"El desarrollo humano significa crear un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente 
realidad sus posibilidades y vivir en fonna productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. 

El desarrollo humano plantea grandes desafios en la actualidad, en diferentes partes del mundo se 
aprecian niveles inaceptables de privaciones en la vida de la gente. De los 4,600 millones de 
habitantes de los países en desarrollo, más de 854 millones son analfabetos, 2,400 millones no tienen 
acceso a servicios sanitarios básicos, cerca de 325 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. 
Además 11 millones de niños menores de 5 años mueren cada año, es decir 30, 000 cada dia por 
causas que podrían evitarse. Por si lo anterior no fucrn suficiente, alrededor de l ,200milloncs de 
personas viven con menos de 1 dólar al dia (PPA en dólares EE.UU. de 1993)." 1 ~ 

Aunado a lo anterior los cambios ocurridos alrededor del mumlo, presentan continuamente 
adversidades diversas y en los últimos tiempos las epidemias y la desnutrición han producido grandes 
retrocesos. Al final del año 2000 cerca de 36 millones de personas estaban contagiados con el 
VIH/SlDA, de los cuales gran parte corresponde a los paises en desarrollo que carecen de los medios 
para satisfacer la demanda médica. Ante estos retos insoslayables, los organismos internacionales han 
creado dependencias especiales para estudiar y promover el desarrollo en todos los países. 

Las Naciones Unidas creó en 1965 un Programa de Desarrollo (PNUD). como u na organización 
intergubernamcntal perteneciente a la ONU. Cuenta con una red de 130 oficinas que colaboran con 

11 lnfonne PNUD 2001: Cap. l. http://www.undp.org/hdr2001/spanlsh/ 
111bldem. cap. 1 
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aproximadamente l 70 p aíscs y 1erriloriosde1odoe1 mundo. La cooperación el el P NUD se centra 
principalmente en el combate a la pobreza y al desarrollo humano sostenible. 
La Organización de las Naciones Unidas, a lra\'és del PNUD, analiza la situación del desarrollo 
humano en el mundo y clasifica los paises de confonnidad a un indice de Desarrollo Humano (IDll). 
Que se calcula con base en tres indicadores cla\'e: 

:,... La longc\'idad, medida en función de la esperanza de vida al nacer, se ha seleccionado por Ja 
creencia uni\'ersalmente compartida, de que una \'ida prolongada es deseable en si misma y que 
guarda una estrecha rdación con otros aspectos de calidad de \'ida, corno s¡¡lud y nutrición. 

;.. El nivel educativo, medido en función de una combinación de alfabetización de adultos y lasas 
de rnalrícuh1 combinada primaria, secundaria y terciaria, reílcja la importancia que se asigna a la 
fonnación del capital humano. 

;.. El nivel de ingresos, basado en el producto interno bruto pcr cápit'1, indica en qué 1ncdida las 
personas tienen acceso a los recursos materiales para poder lograr un nivel de vida adecuado. 

Además del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide el progreso general registrado por un 
pais en materia de desarrollo humano, se han creado !res indices complementarios que pem1iten 
conocer de forma mús precisa los ni\'eles de desarrollo <le las naciones: Índice de Pobreza Humana 
(IPll), rcílcja la distribución del progreso y mide el cúmulo de privaciones que persisten; Índice de 
Desarrollo rdalirn al Génl'f'o (IDG). este reíleja las desigualdades en el progreso elllre el hombre y 
la mujer; Índice ele l'oteneiación de Género (ll'G), re\'cla si la mujer puede participar activamente 
en la \'ida económica y política. así como la disparidad de género en el ingreso percibido y pone de 
manifiesto la desigualdad de oportunidades en esferas seleccionadas. 

Actualmente, la oficina del l'NUD en 1\k,icn apoya a instituciones y organismos gubernamentales, a 
la sociedad ci,·il y al se,·tor pri\'ado en la implementación de un programa centrado en el combate a la 
pobreza. la integración pmductirn, el fomento a la cullura democrática, la preser\'ación del medio 
ambiente y el fortalecimiento di: la cnopcración tL·cnica hori/.lmtal de ~1éxico hacia terceros países. 

En la primera Asamblea General de las Naciones Unidas del nue\'o siglo, los dirigentes y jefes de 
Estado. aprobaron la Declaración del i\liknio, en la que se reconoce la responsabilidad colectiva de 
respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano 
mundial. Los ohjeli\'os planteados en la declaración son concretos, cuantificados y susceptibles de 
seguimiento. sus metas se basan en objetivos de desarrollo internacional. (Anexo 1) 

l.l\'.11 - llU:\1AN1SMO 

"l lumanizar es \'olvcr a la persona, digni fieando todas y cada una de las áreas de la acción humana: la 
educación, la economía, la política, el derecho, el desarrollo, la cultura, la recreación, el deporte, la 
convivencia familiar y social."13 

El humanismo es el gran movimiento filosófico que caracterizó al renacimiento, con él se intenta dar 
fuerza a las posibilidades del espíritu humano, y favorecer el desarrollo intelectual de los hombres. 

0 Alianza ftc1mblkana Nacional: Declaración de Principios. México 2001. 
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Se inspira en el princ1p10 de la confianza en el hombre, en sus posibilidades. Su caracteristica 
principal es el Antropocentrismo, la edad media puso a Dios en el centro del mundo; el renacimiento 
pone al hombre en ese lugar; en vez de girar alrededor de Dios, las ideas y obras del renacimiento 
quieren tributar honor al hombre, centro de sus preocupaciones y de su inspiración. 

La evolución ha llevado a esta corriente ideológica a avanzar con relación a los momentos históricos, 
planteando siempre un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que haga frente a la 
discriminación. al fanatismo, a la explotación y a la violencia. 

"El humanismo tiene como único actor al ser que goza de una potencialidad ilimitada para desarrollar 
activid;1des y solucionar problemas. Ademús es un ser siempre electivo, acreedor de una serie de 
derechos inherentes a su naturaleza. 

"El ser humano es un ente integral que tiende en li.mna natural, consciente de si mismo y de su 
CXÍSll'lll'ia, hacia Sii at1todClCllllinació11, autorrcalización y trascendencia ul-1 

En un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas de choque entre culturas, 
etnias y region·:s, se propone un Nuevo Humanismo Universalista, plural y convergente. En un 
mundo en el que sé desestmcturan los países, las instituciones y las relaciones humanas, se debe 
impulsar un humanismo capaz de producir la recomposición de las fuerzas sociales, humanismo en el 
que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social ni In social a lo personal. 

l.l\'.111 LA CORRIENTE CEPALINA 

Después la Segunda Guerra l'vlundial, cuando EE.UU. se comprometió con la reconstmcción 
económica, con e 1 establecimiento de 1 a Comisión Económica E uropca y la Comisión Económica 
para Asia y el Lejano Oriente, los países latinoamericanos propusieron establecer su propia comisión 
económica. El mayor oponente a esta regionalirnción fue Estados Unidos que interpretó esto 
1nkiativa como una declaración de imlependcncia. A pesar de ello la CEPAL fue establecida en 
!'J48 rnn su centro en Santiago de Chile, tenicncln como hase los primeros trahajos del economista 
aq;cnt1no Raúl Prchisch. La doctrina de la CEP AL fue concebida como re\'olucionaria por algunos y 
utlip1ca por otrPs 

l !no de los papeles limdamentalcs que ha desempeñado la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEP:\I.) desde sn creación ha sido discutir las estrategias de desarrollo que se han 
aplicado en América Latina, en una primera fase se centró en la aplicación teórica del subdesarrollo y 
l'I d1set1n de estrategias altcnrntivas de desarrollo. 

1 a <Tl':\I. define su propio sistema de trabajo como una metodología en la que se destaca la 
l11isqueda de una \'isión integral del dc5nrrollo, de carácter interdisciplinario. Además de dialéctico 
entre ideas y realidad, entre pensamiento y acción, qne implica una constante transformación de las 
primeras en función de los cambios en el entorno, en clara interacción con los gobiernos de la región. 
Busca nna identidad regional, el estudio de la realiclacl en función de los intereses regionales, los 
énfasis temúticos de la Comisión son esencialmente tres. 

14 1bidcm 
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A) E 1 papel central que desempeña la modalidad específica de la inserción internacional de 
nuestras economías, es decir, estrnctura de especialización y la dependencia de ílujos 
inestables de capital. 

B) La transmisión del cambio tecnológico desde los países que generan conocimiento hacia los 
nuestros, cuyas impcrlcccioncs generan diniunicas que no facilitan la convergencia en los 
niveles de desarrollo en ansencia de intervención estatal. 

C) La equidad y su relaeiún con el proceso global de desarrollo, ya que tanto la forma como las 
estructuras producti\'as y de propiedad condicionan la distribución de los resultados del 
dcsarrolln y ron10 cstú última afl..'cta la rstructura y dinúmica económicas. 

La doctrina inicial de la CEl'AL L'll ténninns de estrategias de desarrollo económico enfatizaba la 
in<lustriali1acilin por sustitución di..' importaciones, la planilicación y el intcr\'cncionisn10 del Estado. 
Esto implicaba proteccionismo y la idea del Estado prnmotor Jcl crecimiento, del Estado empresario; 
esta cstratC!_!Ía er~1 pocn ortndoxa. casi renilucionana en aquellos días. Sin embargo fue aceptada en 
los arios 50s romn una estrategia de dl'sarrnllo apropiada por muchos regímenes latino americanos. 

Por un periodo limttado la estrategia dio buenos resultados. pero las experiencias posteriores 
demostraron que e 1 .i i nsu ricicntc para b enc1·ar un desarrollos ostcnido. e 11 1 a e oyuntura actual esta 
cstrntcgia ha sido rebasada por la realidad y la l'scuela Cepalina se inclina por la estrategia neoliheral 
como modelo \"lgL'lllL' para cnnducir el desarrollo siempre y cuando se k realicen una serie de 
modiftcac1orn:s y adl'cuacioncs particulan:!-. en cada país Je América Latina. 

LA CFl't\I. 111cnrn1na que existen cuatro aparentes similitudes entre la propuesta neoliberal y la 
propuL·sta cq1a\111a. 1 ~ 

l. Es preciso intrnducir ca111hios urgentes en el manejo económico. 
2. lmpor1ancia de la insen·ión internacional 
J. La necesidad de nwd1 lic·ar el haCL'r de Estado. Nuen1 rol del Estado 
4. lmportanc·ia de c;ilcular. <kutro Je ciertos márgenes, los equilibrios macroeconómicos. 

Pero tamhicn hace énfasis en diferencias fundamentales de ambas propuestas: 

l. La primera dik1cncia es el método de elaboración de la propuesta; la propuesta de la CEPAL se 
construye desde la real11.Jad y experiencia de un contexto internacional y no desde un modelo teórico 
de dolllk surg1..·n las inJicacionL'S en cuanto a las orientaciones necesarias. como es el caso del 
ncolihcralismo que plantea: s1 d modelo 11eu/ihcr<1/ 110 se a¡'usta a la realidad de los hechos, c11to11ces 
hay e/lit' c~¡ust1ll" la n·a/ul11d al motldo 

2. l.a segunda difoenc·1a es rnn respeetu al tema de la equidad. En la propuesta neoliberal esta \'a a 
ser cautelada pllr la da del funcionamiento del mercado, pero se introducen programas de alivio a la 
pobre/a extrema. es importante rernrJar que en América Latina la extrema pobreza afecta a un 
porcentaje elevado de la población. Lo que es fundamental para la propuesta de la CEPAL es que la 

1 ~ l.crner:-J..;:1 l1ulilil.1 Sodo1I en Am&rka 1.1tin;1.· t:dilurlal íCE.· Mé.\'.ko 1994. 
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equidad se considera necesaria para la competitividad. Ya que con ni\•clcs grandes de inequidad la 
competitividad pierde vigencia a mediano plazo. 
3. El progreso técnico. En la propuesta de la CEPAL el progreso técnico es central, es un proceso de 
aprendizaje y es por lo tanto un elemento hásico, por que es crncial para elevar la productividad, lo 
que implica mejorar el nivel de vida y poder redistribuir a favor de la equidad. 

4. La inscn.:iún internacional. La Escuela t'cpalina, menciona que no es conveniente, como el 
modelo ncoliberal pretende, insertar a los paises menos desarrollados en una economía internacional 
basada en la explotación de sus recursos naturales, esto implica una relación desigual, y agrega que 
esta i11scrciú11 debe ser vía exportación Je productos manufacturados para lograr una transformación 
productiva que se base en la elicacia competitiva, un mejor progreso que se traduzca en desarrollo. 

~. l:n lo que la CEl'AI. se encuentra en desacuerdo tamhién es que América Latina acepte su entrada 
a la economía internacional vía mano de obra barata. En lo que respecta a recursos humanos, propone 
llevar a cabo una política social mús amplía que pueda garantizar una verdadera transforrnación 
prrnluctiva del continente y ohtencr un mejor bienestar social a través de la educación y la 
capacitación. 

Las transfonnadoncs que la CEPAL propone frente al modelo neolibcral en síntesis son: evitar la 
transnacionalización de la economía, no depositar 1.!Sla en manos extranjeras, protnovcr la expansión 
de las empresas de cada país, así como impulsar la integración del continente. Procurar contrarrestar 
los sesgos concentradores y excluyentes de la estrategia aperturista. vía el apoyo a la mediana y 
pequcria empresa, atlemús de propiciar una nueva articulación productiva entre agricultura, industria 
y sl'rvicios, asi comn elevar el nivel educativo y de capacitacitin de los recursos hunumos. 

En la perspectiva cepalina el gasto social continlra siendo el mecanismo central de cualquier 
estrategia de redistribución del ingresn y alinna que la gran desigualdad social ha sido una 
característica frustrante del desarrollo económico latinoamericano, América Latina se ha 
caracterizado por ser 1" región del mundo con los mús elevados indices de desigualdad en la 
d1strihución del ingrcsn 

'"l.a C FPAI . en e 1 d isrnrsn moderado que 1 a e aracteri1a, s cñala que no p rctcnde s ostencr que 1 as 
n:fonnas L'Conómicas son la causa de los actuales nivcks de desigualdad social en la región. Sin 
cmh.:1r!!o t•xpresa su cnn\'t•ncimiento de que dichas rcfon11as a diferencia tic su.\" efectos positivos 
.w1hrc t'I crcl"imicnto, la lihí'rali::aci<ín cronómica y la gloha/i::aritin, lejos de reducir, han aumentado 
el tt'lo ele la equidad Alrrt11 .flohrL" L'l ril'sgo clt• t/t1t•, tle 110 t.'llCllrarse ese llL'clro, se ge11crc11 tensiones 
.wn·i11h•s q111• potfría11 tlf<'Cfar la KOhL'r11ahilitfml )' los co11se11.rns políticos que lum p<'rmitido el 
fortaleci111it•11tt1 cll' lt1 tlt•mtJl'r11ci11 1•11 /11 rrgió11"'.1t' 

!.IV.IV. LA TERCFRA VÍA. 

Frente a la incapacidad actual de las ideas y acciones pol!ticas para dirigir, estimular y convencer, 
Mandelson y Gíddens, las dos fuem1s intelectuales más rclc\•antcs de la Tercera V!a, hacen una 
propuesta alternativa entre la socialdemocracia y el neolibcralismo. 

1
" s.n: l.os reros de Ll Polilka Social. Re,ista Ahernatlvas. Junio 1998 
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Basan esta propuest:I en los resultados históricos de ambos modelos, por un lado señalan que la caída 
del régimen socialista se debió, a su incapacidad para crear una sociedad 4uc generara mayor riqueza 
que el capitalismo y distribuyera esa riqueza de modo equitativo; por otro lado cuestionan al 
ncolihcralismo al considerarlo contradictorio en sus dos bases esenciales. El fundarnentalisrno del 
mercado y el conservadurismo social. 

Anthony C i11.ldrns t'll su 0hr.1 l.a rcno\'arión de la Socíaldcmocracía, sintetiza las principales 
características d~ estos modelos (Anrxo 2) y los precisa de la siguiente manera: 

"La socialdemocracia a la ;mtigua n.·ia al capitalismo del libre mercado corno causante de rnuchas de 
las secuelas prühkmútícas que !\lar~ díagnostícú. pero creía que estas podian ser mitigadas o 
superadas a través de la intervención dd Estado en el mercado. El Estado tiene la obligación de 
suministrar bíem·s públicos que los mercados no pueden abastecer. Una fuerte presencia estatal en la 
economía, y en '*'"' sectores de la sociedad, es non11al y deseable, ya que el poder público en una 
sociedad demoerút1ca. representa la voluntad colectiva. La toma de decisiones colectiva, 
involucrando al gnb1crno, a los empresarios y a los sindicatos, reemplaza en parte a los mecanismos 
del llll'n:adn " 1 ·., 

En e onlrapL1siri1'1n e nnsidcra al n colibcralismo e orno" La hostilidad a 1 gohicn10 e xtcnso"y asevera 
qut• los neolihnales unen las fucr1as del libre mercado a la defensa de las instituciones tradicionales, 
en especial la familia y la naciúu. 

"El ncnlihcralisnw le atribuye al Estado de Iliencstar el origen de todos los trastornos de la sociedad 
ya que "1111li¡;L' un daiio c11on11cme11tc destructi\'o a sus supuestos beneficiarios: los \'ulncrablcs, los 
marµinados y l"s Lks~rac1ados. debilita el espíritu emprendedor y \'aliente de los hombres y mujeres 
ind1Yidualt:~. J rnlnca una carga de profundo n.:scntimicnto explosivo bajo los fundmncntos de 
nucstr.1 S(lci1..:dad lih1L' " 1

' 

Si hlL'll l'S nerto qt1L' la~ criticas a este anúlisis de (i1ddt.:ns han sido mordaces en el scntillo de que su 
fundamcntaciún e~ g1..·nl'1H.:a 1..· ignora la di\'nsidad de aplicación di.: la socialdemocracia. adcmús de 
1..·r11 .. ·u;1d1ar f.¡ p~1sinu11 111.:nlihi.:ral ronscn·adora y la liberal cnnw una misma: 1..·s irnportantc reconocer 
que la 1111 lpucsta a pi...'!'>ar tk lll, ser 11111...·\·.:1 (al menos para la .suciedad europea) y si muy p;irccida a la 
dcmúnata l·n:-.l1an.1 pol\·011..·ada d1..· liheralismo. tiL'llL' l.'ll ~u mayoría pu11tus sinodales que podrían 
basilicar un 11uc·1·0 modelo de· Lksarrnlln mucho mús equilibrado que el actual. que pcnnitíera hacer 
frente a 1 a 1 th.'\ itahk· i nL·Jusiún e ninúmica y tecnológica de América Latina a 1 n1 undo, es d ccir al 
proceso de J:.'lohali1aciú11 

La política de la tncera \'ia tk liiddcns se basa en dos preceptos fundamentales: 

Primero: 1Yi11¡:1Í11 dt•1·cchu si11 l't'.1po11.rnbilidi1tl, si bien el Estado tiene la responsabilidad de 
garanti1ar a todos un mínimo de bienestar. el imli1·íduo a su vez debe corresponder de manera 
recíproca y contribuir en la medida de sus posibilidades al sustento de la estabilidad de sociedad, de 
esta manera la pasividad y conformismo social se mitigarú dcfiniti\'amcntc. 

11 
Gh..ldcn!i. Anlhonr; J.¡1 Teru~r \'ía. 1'.ditorial Taurus. MCxlcol99K. pi!>. 

1 ~ IUidcm ¡>:!4. 
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Segundo: Ni11g1111a autoridad si11 tfemocracia, toda autoridad debe estar respaldada y legitimizada a 
través de vias de consenso general, solo la sociedad en conjunto puede ser definitoria del trayecto al 
desarrollo. 

Estos preceptos se concretan en el programa de acción referido a continuación: 

l.EI centro radical y el nuevo Estado democrático: Lo neoliberalcs pugnan por reducir el Estado; 
los social demócratas, históricamente lwn buscado expandirlo. La Tercera Vía sostiene, que lo 
necesario es reconstruirlo bujo los siguientes lineamientos: 

:, El Estado debe de: responder cstructurnlmcntc a la Globalización, a través de un proceso doble de 
<kmocratización (hacia arriba y hacia abajo), esto significa considerar la descentralización y la 
suhsidiaricdad como elementos húsicos que permitan construir un orden político que no sea ni 
súper Estado, ni únicamente úrea de libre comercio 

;.... Aumentar la esfera pública. que implica una reforma constitucional dirigida a lograr n1ayor 
transparencia e imparcialidad, junto a la introducción de nuevas mecanismos para combatir la 
corrupc 1úr1. 

;... Elevar la clicicncia ;idministraliva del Estado a todos los niveles. 
;... Rccstahlcccr rontacto directo con los ciudadanos y el gobicn10, mediante la democracia local 

directa. 
r Capacidad para la gestión de riesgo en el úmbito científico y tecnológico. por medio de 

procedimientos delibcrati\'os que lleven a tomar decisiones acertadas y aprovechables de riesgo. 
:,... La dcmocralización de la dcnwcracia, debe pasar de lo local y lo nacional. para situarse más allá 

del ni\'cl regional y en la sociedad civil. De1·olvcr el poder a las regiones, las ciudades, Jos 
barrios; sin conducir a fa fragmentación. 

2. La sorkdad ch·iJ actirn ~· l:i í:lmilia dcmocrátic:i: Una sociedad crccicntcmcn!e reílcxiva, es 
tamhién una sociedad caracterizada por altos nil'elcs de auto organización que impulsa la restauración 
social y mal erial de las naciones. El Estado y la sociedad civil deberían de actuar asociados, cada uno 
para ayudar, pero tamhién para controlar, la acción del otro. 

La familia es una institución húsica de la sociedad civil que se encuentra en crisis y dcsinlcgración 
desde la pcrspecliva tradicional. 

La 1:11nilia tradicional es inoperante para la dialéclica actual, por algunos de sus preceptos 
fundarncntail's como la desigualdad de derechos entre sexos y la finalidad del matrimonio. 

l.a familia hiisica en la actualidad debe de caracterizarse por la igualdad y equidad en derechos y 
obligaciones para todos y cada uno de sus miemhros, para lograr una democracia social a fondo es 
necesarit1 iniciar eslc proceso en el seno familiar, de manera que los individuos mantengan una 
ideología lirmc de respeto a sus semejantes y de responsabilidad de sus acciones. Es decir una familia 
socialmente inlcgrada que fomente la cohesión social. 

3. La nucvn economía mixta: Propone una sinergia entre sectores pliblico y privado, aprovechando 
c·I dinamismo de los mercados pero considerando el interés público. 

-1. Igualdad como inclusión: Esta nueva polilica define la igualdad como inclusión y la desigualdad 
como exclusión, rechaza el modelo de la meritocracia (propuesto por los neoliberales), por considerar 
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que a largo plazo ocasiona desequilibrios y mayor desigualdad, al generar individuos destructivos y 
alienados, producidos por la dinámica de alternancia de descenso y ascenso. 

Inclusión se refiere a la ciudadanía, a los derechos y deberes civiles y polilicos que todos los 
miembros de una sociedad deberían de tener, no solo fomiahnentc, sino como una realidad en sus 
vidas. 

La exclusión no se refiere a niveles de desigualdad. si no a mecanismos que operan para apartar 
grupos de la corriente principal de desarrollo de la sociedad. 

5. Sociedad de bienestar positivo y el Estado social inversor: La Tcrcern Vía propone una sociedad 
de bienestar, en la cual los esfuerLos del Estado por ayudar a las clases desprotegidas se dirijan a 
promover en primer lugar la calidad de los rccurnos humanos en lodos sus aspectos sociales y 
si111ultáncamcntc la asistencia de carácter económico y material. 

El gasto en bienestar sostiene la Tercera Vía <!che de mantenerse a niveles elevados pero 
destinándose al 1\csannlln del capital humano basado en orientación hacia las exigencias económicas 
vigentes. Lste l~'"to debe ck se1 generado y distribuido por el Estado y otros agentes incluyendo al 
financier" a tra\'ÓS de la responsabilidad indi\'idual. 

<.. La naciún cosmo1iolita y la <kmocracía cosmopolita: La nac1on cosmopolita es una nac1on 
acli\'a que f11sinn<1 la identidad nacional con lo universal. El nacionalismo cosmopolita es ta única 
forma de identidad nacional cnmpatihlc con la globali1.ación. Para promover to cosmopolita han de 
modificarse· las leyes de nacionalidad y acc'plarsc· la ambigüedad y diversidad cultural. La nación 
cosmopolita necesita \'a\or..:s con \us que los individuns se sientan iLlcntificados y comprmnctidos. 

El objl'll\o de la Tercera \'ia es abandonar a la socialdemocracia clásica y al neolihernlismo 
(parcialmente), para evitar la exc·lusión y facilitar la 111clusión de todos los sectores sociales en el 
desarrollo. 

Gicltlcns hahla de dos tipos de· exclusiones: la de los ricos que es \'Oluntaria, quienes sé aislan de la 
sociedad y desarrollan sus propios scn·icios, su exclusión empobrece la esfera pública. por que ellos 
no necesitan sen icios púhliws y por lo tanto no presionan para su mejoramiento por lo que la 
sociedad pierde: en el otro e~lremo se encuentran los n1lncrablcs, que estún al margen del mercado 
lahornl, para inh:grar a este sector propone educación pcrmant:ntc y n1ás servicios conllmitarios. 

;,Qu~ ofrece la t.:1nrn \'ía a la mayoría de la población que no es excluida'! (quienes no son ni ricos 
ni pobr.:s), es sobre esta cuestión que Giddens guarda silencio en su propuesta, salvo por un llamado 
general a la igualdad <le oportunidades. 
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CAPITULO 11. 

DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

AL NEOLIBERALISMO GLOBAL 
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11.1 EL ESTADO NACIONAL POSREVOLUCIONARIO 

·G:R,,,cupmrr h liirM!itT /1ám smt1.lcJ m tr 111t~li¡tr m 'fl't! ""s permite Cl)lttprm.lt:r el f'tUtrd11, 
p,mr t'l!fl~'ll!trr d p1t:smlt' p tnr;:,rr d Jit11m" 

La construcción del proyecto nacional se ha ido forjando a través de las pugnas constantes entre 
tradición y modernidad, ambas, aparentemente antagónicas han tenninado complementándose para 
dar fomia al mosaico histórico de la nación mexicana. 

Los traspiés y aciertos en los diferentes períodos de México han dado cauce a la definición de 
objetivos del periodo siguiente. Es así como en la Guerra de Rcfomia (1857-1867), que antecede a la 
Restauración de la República ( 1867-1876) se van gestando las condiciones que permitieron la llegada 
al poder del general Porfirio Díaz. 

Diaz logra arribar a la Presidencia de la República, enarbolando la bandera de "NO 
REELECCIÓN"; una vez que logra derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada, en el año de 1876, el cual 
sucedió a Juárez (reelecto en los comicios de 1871) después de su muerte en 1872. 

Brillante militar y patriota, antiguo correligionario de Juárez y Lerdo de Tejada, Porfirio Diaz gana 
las elecciones en 1877 y ejerce el poder de manera casi ininterrumpida por aproximadamente 30 años 
(sólo Manuel Gonzúlez, su cercano amigo, ocupa fonnalmcnte el poder entre 1880 y 1884 ). 

Al periodo del Porfiriato se le debe la fom1ación territorial del Estado-Nación y la supresión de los 
derechos ci\'Ícos (logrados por los liberales en el período de la Refonna). Díaz creó la infraestructura 
para la unificación del territorio: 20,000 kilómetros de vias férreas, que fue la hase para formar un 
mercado nacional. El responsable de la Hacienda Pública en este periodo José !ves Limantour, 
organizó el financiamiento del proyecto de expansión económica, creando un clima de confianza en 
los im·ersionistas extranjeros. 

La supuesta "paz social" del Porfiriato se consiguió a través de la ideología célebre de Don Porfirio: 
"Pan o Palo", suprimiendo todas las libertades civiles. El Estado era fuerte y centralizaba el poder, 
ignoraba las expresiones sociales y reprimía todo intento de desestabilización. 

"El orden y el progreso" fueron la justificación ele este régimen que privilegió a los grandes 
propietarios y a los capitalistas extranjeros. Los avances en la economía no repercutieron en el campo 
que continuó con una organización semi feudal, lo que fue conduciendo a la concentración de la 
propiedad. 

Cuando se generaliza el malestar viene la irrupción de las masas. El regtmen cae por las 
desigualdades e injusticias sociales, que encontraron eco en las ideologías nacionales de polftieos e 
intelectuales de la época, los cuales prepararon y acaudillaron la revolución de 191 O. 

Es Francisco l. Madero, quien inicia el movimiento armado con el Plan de San Luis Potosí (5 de 
octubre de 1910), la promesa de restitución de tierras comunales a sus antiguos poseedores, incorpora 

l'I Garci11: 00Traycc1orla de la Sociedad Me.xJcana", Revista Phronesls 2, CAM .a.c., Méxicol995. pl!J. 
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al movimiento a dirigentes distinguidos como Francisco Villa y Emiliano Zapata, que imprimen un 
carácter social a la revolución. 
Cuando Díaz renuncia, vienen las pugnas entre los líderes y caudillos revolucionarios, las cuales se 
manifestaron en movilizaciones y enfrentamientos sangrientos. Madero tonut la presidencia sin 
concluir el movimiento revolucionario, dejando pendientes las reformas sociales, económicas y 
políticas que los maderistas habían prometido a la nación, ademits de dejar que los porfiristas 
siguieran en el gohicn10. 

Zapata caudillo de los campesinos del sur de Marcios se niega a deponer las armas hasta no lograr la 
restitución de tierras, lcvantimdosc contra !\ladero rnn el /'/an de• Ay<1/<1 de 1911, al igual que Pascual 
Orozco en Chihuahua ( 1<J12) y Féltx Diaz (sobrino de Por lirio Diu). 

Frente a la sublevación encabezada por Félix Díaz el 9 de Febrero de 1913, Madero nombra a 
Victoriano llucrta Jefe de las Fuer1.as del Liobi<.!rtto para la defensa de la capital. llucrta no sólo no 
dictó medidas efectivas contra los sublevados, sino que entró en tratos con Félix Díaz y así el 17 de 
febrero los sublevados aprehenden a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárcz, 
ohligúndolos a renunciar para posteriormente asesinarlos, finalizando así la .. Decena trágica" de 
1913. 

Vcnustiano Carranza, Gobernador de Coahuila, se levanta en annas en mayo de 1913 con el Pla11 de 
Ci11ada/11p<', en contra del usurpador Victoriano l lucrta. Su movimiento que tomó el nombre de 
Constitucionalista, fue secundado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa, entre 
otros. l lna vez vencido el Ejército Federal ( 1<J1..\) l lucrta huye del país. 

Las pugnas rc\'olucionarias continlian y posterior a 1 luerta, surgen dos gobiernos: el de Eulalia 
(iutiérrez al frente, apoyado por tropas de Francisco Villa y Erniliano Zapata; y el gobierno de 
\'enustiano Carra111a, que se establece en Veracruz y es apoyado por el general Alvaro Obregón. 

Vencido el villismo por Obregón y reducido el zapatismo a su lugar de origen, Carranza convoca a 
elecciones para el congreso que promulgarit la Constitución del 5 de Febrero de 1917. La nueva Carta 
l\1agna elc\'a al rango constitucional las garantías sociales y concede a la nación la titularidad de la 
propiedad de la tierra. de las aguas y el subsuelo, y limita la propiedad privada a las modalidades del 
mter(·s púhlicn 

Otro de llls propósitos de Carranza. es separar al ejército de la \'ida política del país, por lo que en 
\'ispcras de las elecciones, designa como s11 sucesor a un candidato civil: el Ingeniero Ignacio Bonilla; 
el Ci eneral Alvaro O brcgón, proclamó e ntonccs e 1 P la11 el e A gua P riera en unión de Adolfo de 1 a 
lluct1a y Plutarco Elías Calles el 23 de Abril de l<J20, forzando con esto a Carranza a huir de la 
capital rumho a Vcracruz. siendo asesinado en el trayecto. 

Ante la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta ocupa la Presidencia interina y logra que los jefes 
rL'\ olucionarios, entre ellos Villa depongan las amias; al tiempo que regresan al país los exiliados 
pPliticos, entre ellos José Vasconcelos. Tras un breve interinato sube a la Presidencia el general 
A l\'aro Obregón ( 1920-192..\), con el cual se inician los gobierno posrcvolucionarios y se lijan las 
bases para la construcción del Estado. 

l'I primer i:ohierno posrc\•olucionario, legitima y fortalece su poder mediante políticas de alianzas, 
aisla políticamente a los caudillos militares con poder local y reduce el número de los contingentes 
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amrndos, inicia alianzas con organizaciones obreras y campesinas y expide varias leyes a favor de Ja 
restitución del ejido. 
En 1921 crea la Secretaría de Educación Pública, por iniciativa de Vasconcelos, quién fue el primer 
titular y organizador de la educación pública en el país; Vasconcelos pone en marcha una eampairn 
masiva de alfabeti;ación, y una cruzada para lle,·ar el libro al pueblo bajo la consigna: La misión de 
la Ra::a Có.rn1icu (síntesis de las razas del continente americano), en la intención de procurar el 
acercamiento con el espíritu, el amor y el artt.:. 

ílajo la consigna antcnor su administración crea los departamentos de ílellas Artes, y ílibliotecas, y 
Archi\'os; di\'idió la educación media en secundaria y preparatoria, fundó escuelas noctun1as, prestó 
atención a la formación dt: olnl'1os l'alificados y dio un gran i111pulso a la pintura nniral mexicana y a 
la cultura popular. 

Obregón, logni que su gohicnw fuera reconocido antes de Agosto de 1 '123 por casi todos los países 
excepto por Inglaterra. Francia. Cuba, ílélgica y Estados Unidos. Este último condicionó su 
rcconoc:n1iento a un replanteamiento del articulo 27 en materia de petróleo (referente a 
c~propiacione.s y dominio nacin11al), y a la linna de un tratado de amistad y con1crcio Ucnorninado 
Tra1ados de !111ec11eli ( l 'J2:1). Por lo anterior se le tilda como cntregista, a pesar que no hubo 
consideración a la petición de \\'ashingtnn con respecto al artículo 27 constitucional. 

Plutarco Uias Ca!IL's, llega a la !'residencia de l\té,ico en 1 '124, favorecido por Obregón; continuando 
con la nhra lk su antl'ccsor se din a la tarea de consolidar el Estado, hizo de las organizaciones 
obreras l'i soporte del gobierno reH1l11cionario, apoyandn fuertemente a la Confederación 
Rcrnluc1onaria de Obreros ~lcxicanos (CRO:\I). 

En c·stc gobierno se inicia la participación del Estado en la eeonomia nacional: Crea el ílanco 
Nacional tk :\lé·,ic·o y otras institu,·iones financieras que dan al Estado el control de la vida 
cconólllica. Fund;1 la ( 'omis1óu Nacional dc ( 'aminns y pone en \'Ígor una ley de irrigación. 

Lo más 1kstacado dd gobierno de Calle>. ful' su respeto a la Constitución Política de 1917 y su 
exigencia al p11d1!,1 a cumplirla cabalmente·. Esta política le acarreó dificultades con el clero que se 
nc¡;1) a n:1..·1111occr los artkuh1s Jro. Stu. 27 y 1.10 dl' la Constitución. porque atacaban sus intereses 
cconón11cos t 'alks \a11n.1 un lkcretu ql1t .. ' ad\'iertl' sobre las penas y multas que se aplicarían a 
aquellos que \"iL1laran J.1 Const1tuciú11. el ckro dicta entonces lu suspensión de cultos y cierra iglesias; 
lanza a sus fiL·ks en n.:hcldíJ abierta CP!ltra el gohicn10. provocando la Rchclió11 Cristcra ( 1926-
1 <J2<J). pri11cipali11l.'ntc en lus estados dL' Colima, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Durango. 

En las ckcriones sigt11L·ntt.:s. Alvaro Obregón es dcgido por segunda vez para la Presidencia, que no 
llegó a ocupar. porque fue asesinado en julio de l lJ2S por José León Toral (sobre Calles recaen hasta 
la fecha dudas sobre su inten"Cne1ún en el asesinato ele Obregón), tras la muerte de éste se inicia el 
periodo del Mm·imuto cumprendi1lu dl' 1928 a 1934, denominado asi por que Calles es la figura 
central. ",lt/l.· 1\/Ú.\1mo dt· /,, .\'dcz,jn ··. 

Los lres presidentes del !lta.ü11wto fueron Emilio Portes Gil ( 1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-
19:12) y Abclardo Rmlrigucz ( 1932-1934). En este periodo Calles, opta por formar un Partido 
Nacional Revolucionario, de cuya primera convención saliera el candidato a Presidente 
Constilucional 
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Se crea entonces en 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR), encargado de la organización y 
realización de las elecciones cuya preocupación central de sus dirigentes era buscar la conciliación de 
las demandas de las diferentes facciones y desterrar asi la violencia como método de solución. Parn 
Cosío Villcgas "las tres importantisimas funciones que desempeño el J>NR inicialmente fueron: 
contener el desgajamiento del grupo revolucionario; instaurar un sistema civilizado de dirimir las 
luchas por el poder y dar un alcance nacional a la acción politico-administrativa para lograr las metas 
de la revolución mcxicana".zo 

Después de esta etapa de convulsiones sociales y luchas facciosas por el poder, en la cual los 
rcgírncncs posrcvolucionarios inician una etapa e.le transición e institucionalización, Cárdenas asume 
la Presidencia para el periodo 193-1 a 1940; su gobierno culmina con la consolidación del 
corporativismo oficial caracterizado por un marcado paternalismo ademús de la figura de un 
Presidente omnipotente. 

Para rcsol\'er la crisis de autoridad, en 1936 el "Jefe Mtiximo de la Nación ", Plutarco Elías Calles, es 
expulsado por Cárdenas, por conspirar contra el gobierno. 

Durante su gestión se organizaron los movimientos obrero y campesino: Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y Confederación de Trabajadores de México (CTM); se constituyó también la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (l'STSE). Se crearon la Comisión 
Federal de Electricidad y el Consejo Nacional de Educación Superior y de Investigación Cient!fica, 
El Instituto Nacional de Antropología e l listoria y el Instituto Nacional Indigenista. 

Otros de sus logros fue la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Casa España en 
México, luego transfonnada en el Colegio de México. Con respecto a la Iglesia, mantuvo una política 
de conciliación, pero la alejó sin perseguirla, por su proyecto de educación socialista, principal 
emblema de su período. 

El hecho mús importante de su gestión se dio en 1938, cuando expropia los pozos petroleros 
m1cionalcs a las compañías extranjeras, dando lugar a la fundación de la empresa paraestatal 
Petróleos ~lcxicanos 

Cárdenas aplicó un capitalismo nacionalista con fuerte intervencionismo del Estado, privilegió al 
capital nacional y condicionó al extranjero, logró un incremento en el nivel de vida de los obreros a 
través del aumento de los salarios reales y efectuó el reparto agrario, proporcionó apoyo técnico y 
crediticio a los campesinos. Con lo anterior logró la cancelación de todo intento obrero o campesino 
de organi1arse al margen del Estado. 

La mayoría de la población se encontraba satisfecha al ver atendidas sus demandas, incluyendo a la 
i1quicrda nacional q uc ses umó a 1 p royceto e ardcnista, en e stc t icmpo se c onfia e icgamcntc en e 1 
"Tata Cúrdcnas", lo que fomentó el autoritarismo gubernamental y la pasividad de la sociedad. 

C'úrdenas transfonna en 1938 al PNR en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que queda 
cstnicturmlo con los sectores obrero, campesino, militar y popular, supeditados al poder Ejecutivo y 
al Estado, incorporando con esto a la mayoría de las organizaciones obreras y campesinas. 

!H Casio Vllll'gas: FJ Sis lema Político Mexicano. Edllorlal Joaquin J\fortiz. México 1973. p35. 
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Al respecto Amaldo Córdova seilala que "la revolución popular fue derrotada y el pueblo fue 
utilizado por la pequeña burguesía que tenia una ideología liberal. La revolución significó 
fundamentalmente un cambio político, que consistió en la aplicación de una política de masas, los 
logros obtenidos por el pueblo son parte de esta política, en la que el gobierno hace concesiones para 
mantener la estabilidad y el control"" 

El lema del PRl>I fue: "Por una democracia de trabajadores" y en la declaración de principios está la 
idea que tenia del proyecto nacional: reconocimiento del derecho a huelga y apoyo a los obreros, 
colccti\'ización de la agricultura, intervención del Estado en la economía nacional y en la educación, 
igualdad política social de la mujer, garantía de libertades para los indígenas, seguro social, control de 
precios, construcción de viviendas populares, la no-intervención en los asuntos internos de otras 
naciones, el derecho de autodetcnninación de los pueblos y el combate a cualquier fonna de opresión 
y fascismo. 

Con Cárdenas concluye la etapa posrevolucionaria, iniciada con en el Caudillismo, pasando por el 
Maximato y consumada con el Corporativismo. 

21 Córdo\'a;_l .. 1 rurmaclóu del rodcr l'olillco en México. Editorial Era. Mé."llcol972. p33. 
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11.11 EL ESTADO DE lllENESTAR. 

Una vez lograda la estabilidad nacional, y creadas las bases de la infraestructura económica y social, 
el esfuerzo de los gobiernos mexicanos se orientó hacia la promoción del crecimiento económico. 
Este crecimiento fue impulsado a través del Modelo de Crecimiento hacia Adentro, que tuvo como 
bases fundamentales la sustitución de importaciones y el proteccionismo estatal. 

A la primera etapa de este rnodclo se le denominó Credmie11to """ lnflt1ció11 y abarca el período de 
1940 a 195(> el cual comprende los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdcz y 
Adolfo Ruiz Cortincs. Cada uno de estos gobiernos actuó en consecuencia al contexto económico, 
político y social en que se desarrollaron, para fomentar el crecimiento económico a través del cual 
se llegaría a la justicia social. 

La crisis del capitalismo de l CJ21J impuso a las economías de América Latina un replanteamiento a sus 
estrategias de crecimiento, la caída de las exportaciones a consecuencia de la escasa demanda de 
nrntcrias primas por la industria nortcarncricana se tradujo en crisis. 

La respuesta de los países que como México, tenían infraestructura económica construida en las 
décadas pasadas a la crisis, y que contaban además con un importante mercado interno, consistió en 
iniciar la transforn1ación de materias primas a productos manufacturados, es decir, se trataba de 
producir internamente los articulos manufacturados que antes se importaban; la coyuntura que hizo 
posible esta estrategia fue la Segunda Guerra l\lundial, que creó una creciente demanda externa 
pennitiemlo duplicar las exportaciones mexicanas, a la par, las medidas proteccionistas del Estado, 
como el aumento de aranceles a la i111portación manufacturera que ya se producían intcnrnmcntc, 
créditos y exenciones fiscales a las empresas nacionales determinaron la aceleración del crecimiento 
económico de los años siguientes. 

La modernización económica llega a l\!éxico con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, durante el 
periodo de 1'J40-f9.j(, el Estado amplia su función de promotor del crecimiento económico y 
desarrollo social, buscando conciliar los intereses de los grupos sociales enfrentados en el periodo 
cardcnista; a través del proyecto politico conocido como Unidad Nacional fomenta la representación 
tripartita entre patrones, obreros y gobierno, siendo este último él arbitro de los conílictos. 

El contexto internacional de este gobierno es la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano 
declara en junio de f IJ.j~ la guerra al Eje Berlín-Roma -Tokio; presionado por los Estados Unidos; lo 
que permite una mayor intervención norteamericana en la vida política del país, Estados Unidos 
después de la guerra, se erige como el mayor cliente de los productos mexicanos y la fuente principal 
de créditos e inversiones, asi comn de la maquinaria y los adelantos tecnológicos indispensables a la 
industria. 

Ante esta realidad se reclamó la unidad de los mexicanos a las políticas estatales, por lo que se firma 
un pacto de unidad obrera, en el que los trabajadores renuncian al recurso de huelga y aceptan e 1 
arbitraje del Estado para la solución de los conílietos laborales. 

Durante su gestión se realizan beneficios para las mayorías populares; entre ellas la creación del 
Seguro Social Mexicano en 1943 que originó oposición por parte de los gmpos patronales, ya que fue 
fonnado con aportaciones estatales, patronales y de los trabajadores. Durante su gobierno Ávila 
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Camacho, suprimió al sector militar del Partido de Ja Revolución Mexicana, partido que en J 946 se 
transformó en Partido Re\•olucionario Institucional (PRI). 

En el ailo de 1943 en la Convención de PRM se constituyó el sector popular del partido, a travcs de Ja 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOJ>), esta medida tuvo un dohlc propósito: 
abrir 1111 espacio que aglutinara a las capas medias de Ja sociedad cada vez mús heterogéneas, que no 
quedaban encuadradas en e 1 sector o brcro o e ampcsino y por otro 1 ado desplazar a 1 s cctor o brcro 
como base social del Partido por ser esto m:is acorde con el proyecto de industrialización. 

"El PRJ, vio evaporarse su carúcter de partido de masas para asumirse como maquinaria electoral, 
movilizadora de un consenso cautivo y aglutinador,1 de la clase política civil. El Revolucionario 
Institucional quedo consolidado como partido multiclasista. agente legitimador del Estado y defensor 
de la ambigua ideología rernlucionaria, recogida en su lema de /Jemocrncia r Justicw Social, muy 
alejado de su antecesor dL'I PR~t y di: su consigna: por Wltl democracia de los irahtyúdorcs."2 ~ 

En esta etapa fue promulgada una nueva Ley Electoral ( 19.JS). que reguló Ja existencia de Jos partidos 
políticos, creó un Consejo del Padrón Electoral y una Comisión de Vigilancia, y estahlcció Jos 
requisitos para el registro de los partidos. Se fundó el Consejo Nacional Obrero, para poner fin a las 
pugnas ínter gremiales; instauró Ja J\:acional Reguladora y Distribuidora encargada de abastecer a Ja 
población con productos de primera necesidad; se introdujeron medidas como el control de precios de 
los artículos húsicos y salarios tk emergencia. 

Jainw Tones llodet titular de Ja Secretaría de Educación Publica durante el periodo de 19-13-1946, 
propuso una polítiG1 de "cduetidún para la pa:, para la tlemucral'ia y para la justicia social", 
logrando al final <k su gestión la reforma del articulo 3ro. Constitucional, que puso fin al intento de 
educación socialista y le dio un carúctcr de nacional y democrático ( 1946). Desplegó una campaña en 
contra del analfabetismo y creó el Instituto de Cardiología; el Observatorio Astrofisico de 
Tonanzintla y el Colegio Nacional, institución dedicada a la di\"ulgación del saber científico y 
humanístico. 

"En Ja d0cada dL' los cuarenta. el ejido deja de ser considerado como fundamento del progreso 
agricola. en su Jugar regresa Ja pequeña propiedad, que frecuentemente encubre al latifundio y que 
alk¡ukn .. · todo el apoyo kgal del gohicr110":!

1 

J.a finalidad era destruir Ja organización colcctirn del ejido, para c\"itar brotes de carácter socialista, 
que trajeran inestabilidatl para el desarrollo industrial; se promuc\"c también Ja adquisición de tierras 
cultivahlcs por el sector pri\"ado, lo anterior históricamente es conocido como la Co11trarrcfor111a 
:lgrari11, que termina de complementarse en el posterior sexenio con Ja refomia del articulo 27, que 
dio valide; a lus latifundios y aumentó la dimensión pcmlitida de Ja propiedad de Ja tierra, 
conjuntamente dL'i amparo agrario. 

En el sexenio siguiente. l\ligucl Alemán Valde; ( 1 ')46-1952), primer Presidente civil, continuó 1 a 
política de inccntirns a la industria y el comercio nacional. En este gobierno se consolida el modelo 
de sustitución de importaciones. basado en la producción de bienes de consumo no duradero. Lo más 
importante fue Ja gradual confonnación de una tendencia proteccionista para la industria nacional; si 
en un principio las condiciones económicas producidas por la guerra. no hacían urgente una 

n J. l'c~chard. l't. al: l.\'oluciún del L"il<1do Mexki1no, 1.111, Cap. J. Edllorfal U caballilu. Méxlco1981i. p55 
:ilhídcm. pJ4 
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protección excesiva, después de 1945, y a lo largo del sexenio de Miguel Alemán, se fueron 
estnblcciendo tarifas arancelarias que buscaban disminuir y evitar la competencia desigual que Jos 
productos manufacturados en el exterior hacian a los de fabricación mexicana; esto permitió el 
crecimiento de la planla industrial del país después de la posguerra. 

El Estado intervino de manera activa con grandes inversiones. creo un n1crcado interno protegido por 
facilidades fiscales y crediticias a la industria nacional; desarrollo una política avanzada de seguridad 
social (salud, cducaci1in, legislación laboral) y puso en practica un sistema de subsidios de corte 
popular para favorecer a los scclores más desprotegi1los. Pero al mismo tiempo que apoyaba al capital 
nacirn1al, Alcmún ahria las puertas al capital extranjero, al que consideraba como elemento 
indispcnsahk para dinamizar¡¡ la cconon1ía nacional. 

.. Como para demostrar su buena fr hacia el capital extranjero, Alemán cede en uno de los puntos 
cruciales del nacionalismo revolucionario: el petróleo, entre 1947 y 1951, PEMEX finnó cinco 
contratos con empresas norteamericanas, para la exploración, perforación y rehabilitación de pozos 
en el Golfo de !\·léxico. Por medio de estos contratos PEMEX se comprometía a vender a esas 
empresas parte o toda la producción de los pozos que se dcscubricran"H 

Durante el sexenio alcmanista, se desarrolló también, notablemente Ja electrificación y se extendió la 
red de comunicaciones lerrestres y aéreas. Otro de los aciertos más importantes de este gobierno fue 
la construcción de Ciudad Universitaria. 

Sin embargo y a pesar de los avances que estas políticas trajeron al desarrollo económico, en materia 
social los excesos en la concentración del capital iban en aumento alentados por el apoyo 
incondicional del Estado a la industria, además de la represión laboral que se ejerció en este periodo. 

En 1947 a cien años de la cnlrada de las tropas norteamericanas en la Ciudad de México, Harry S. 
Truman, viajó a México en la primera visita oficial de un presidente estadounidense, para sostener 
conversaciones con el gohicmo y devolver las banderas mexicanas hasta el momento en poder del 
ejército americano. Alcrnún, correspondió a la visita, dos meses después siendo el primer Presidente 
mexicano en rcalilar una visita a \Vashington. 

El modelo del régimen de Alemán siguió con Adolfo Ruíz Cortincs ( 1952-1958), cuyo gobierno no 
hizo programas ni obras espectaculares, salvo en el terreno de la irrigación donde destaca Ja Presa 
Falcón sohrc el Río Bravo, un producto internacional entre México y Estados Unidos que favoreció a 
los dos países ( 1953 ). Se destacó por la austeridad politica, compensatoria respecto del régimen ele 
Miguel Alcmim, que le heredó una grave inflación e impugnaciones acerca de la posible 
deshonestidad de ciertos sectores del gobierno, siendo el primer presidente en hacer su declaración de 
bienes al inicio de su gestión presidencial. 

"Durante la Administración de Ruíz Cortincs, las políticas gubernamentales, se presentaron como 
respuestas específicas a problemas concretos; así una de las características de ese gobierno en el 
terreno económico, fue la carencia de un plan de desarrollo que fijara las directrices de una politica a 
largo plazo. Las acciones de este gobierno pretendían salvar Jos obstáculos más inmediatos conforme 
se ihan prcscntam.lo":!:'i 

1'Jbidcm. pJo 
Z\ Pcrél Fcrmindc1. del Cu~tlllo: fa•ntuciim del Estado Mexicano, t. IJJ, Cap n. Editorial El caballito. MCxlco 1986. p69 
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Este sexenio se puede dividir en tres etapas: en la primera se enfocó al control de precios y la 
inflación a través de una politica de austeridad que a lo largo trajo el estancamiento en el desarrollo 
económico; In segunda l'tapa fue un viraje ante la presión dL· los empresarios. se elevó entonces el 
gasto público y el fomento a la producción beneficiando a la iniciativa privada y consiguiendo un 
incremento en el desarrollo económico, para l 'J54 la ansiada recuperación económica era un hecho 
incuestionable; en un tercer momento el gobierno trató de combinar la política de control de precios 
con el apoyo a 1.1 industriali/ación, lo que trajo estabilidad ccnnómica. 

Ruíz Cortines, expropió los latifundios extranjeros dc Cananea (Sonora) y otros más de Coahuila y 
Chihuahua, puso en prúctica un Programa de Progreso Marítimo ("Marcha al mar"), con el 
mejoramiento de 70 puertos lo que benefició en gran medida al comercio marítimo. 

En el orden polítieo, concedió el voto a la mujer ( 1953 ). Su labor educativa fue limitada y sus 
esfuerzos s<: dirigieron hacia los estados, donde trató de reactivar las Misiones Culturales y crear 
Centros Tecnológicos Regionales. En este sexenio se suscitaron importantes movimientos gremiales 
y sociales (electricistas, telefonistas, telegrafistas y maestros). 

Con su política de estabilidad el Gobierno <le Ruiz Cortines, logró que el crecimiento económico 
alcanzara tasas clc\'adas; la inflación se mantu\'o bajo control y la iniciativa privada invirtió 
confiadamente. Sin embargo para finales de 1956 la situación cambio, la creciente dependencia que 
se había fomentado en los últimos ai\os, al exterior se acentuó; los sectores primario y secundario se 
volvieron más \'Ulnerablcs a las \'ariacioncs del comercio internacional, mientras que la dependencia 
al extranjero iba en aumento a través de la inversión extranjera directa y los créditos externos hacia el 
sector público. 

Este crecimiento sostenido <le la economía nacional cstu\'o acompañado desde sus orígenes por una 
tasa creciente de inflación alimentada por el gasto público y los depósitos extranjeros en bancos 
nacionales, provocando una aln en los precios de los artículos de primera necesidad. 

Las condiciones anteriores provocaron malestar general en las capas más vulnerables de la sociedad, 
resultando d il'crsos m o\'imientos sindicales y s aciales; ta les e omo invasión de tierras, e 1 conflicto 
magisterial y el ferrocarrilero, entre otros; movimientos que fueron reprimidos de manera violenta 
cuyas demandas nunca se solucionaron, la costumbre gubernamental de la cerrazón y la intimidación, 
no hacían mas que c\'idcnciar la debilidad del Estado y su incapacidad de responder a las necesidades 
de la población. 

Los gobiernos de Adolfo Lópcz !'.!ateos ( 1958-1 %4) y Diaz Or<laz ( 1964-1970) constituyeron la 
segunda etapa del crecimiento hacia adentro denominada de Desarrollo Estabilizador, período en el 
cual se registro un incremento anual del 6.5% en el producto interno bruto, mientras que la inílación 
creció solo al J''. ¡,anual. Para lograr estos niveles de crecimiento el Estado continuó como promotor 
del crecimiento a tra\'és de la inversión pública que llegó a representar el 45% de la inversión total, 
adem{1s siguió constrnyendo infraestructura y proporcionando al sector privado bienes y servicios 
produci<los en empresas paracstatales a precios suhsidiados, con un importante incremento de la 
deuda pública. En esta etapa la sustitución de importaciones pasa de producir bienes masivos de 
consumo a producir bienes inten11edios y de capital. 

Es en esta etapa cuando se pierden los rasgos nacionalistas que motivaron el proyecto industrial, 
apareciendo cada \'CZ mús transnacionales dominan<lo sectores claves de la cconomla nacional. Asl 
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hacia finales de 1 'Jú2 el predominio de la inversión norteamericana, sobre los recursos naturales no 
renovables y el mercado de bienes de consumo no duradero, era abrumadoramcnte predominante. 

Para 1 CJ58 y l 'JS•J, amplios sectores del campo y de la ciudad se encontraban demandando el 
incremento de los salarios, la dcmocrati1ación de sus sindicatos y participación en las empresas del 
Estado; sunwdn a lo anterior la situación económica era aprc111iantc ante la descapitalización, la cual 
se agravaba por las amcnans de devaluación y la fuga de capitales debido a la inestabilidad social 
que según !ns empresarios. paralizaba las mn:rsioncs. 

Ante 1 as ituacic\n s nual impcr.mtc, "las primeras a ccioncs del gobierno de A daifa Lópcz M ateos, 
fueron d1ngidas a ncutrali1ar las protestas obreras, desarticulando las huelgas y enviando a sus 
dirigentes a la cúrcel. Simultúncamcntc realizaba un convenio con el EXIMBANK y la tesorería de 
Estados l inidns para disponer de inmediato de(, 12 millones de dólares."~" 

Durnnte este periodo se llevaron a cabo crimencs nuíltiples de líderes populares, como Rubén 
Jaramillo asesinado junto con su esposa y sus tres hijos el 23 de mayo de 1962, por apropiarse junto 
con cinco mil campesinos, de tierras ejidalcs en manos de caciques. La represión a los movimientos 
obreros y sociales continuaron haciendo menoscabo en h1s organizaciones, lo que las fue debilitando, 
ademús de estar limitadas por algunos de sus líderes sobornados por el gobierno y alineados 
compktamcntc a sus decisiones e intereses. 

López l\lateos, reoricnt<1 las inversiones del sector público a áreas prioritarias de la industria y prestó 
mayor atención a las obras de bienestar social. Nacionalizó los recursos eléctricos y amplió la 
legislación obrera con la puesta en funcionamiento de la participación de los trabajadores en las 
utilidades o ganancias de las empresas. como parte del articulo 123 de la Constitución además de 
extender los heneficios del Seguro Social a las fuerzas annadas y a los cañeros. Durante su gestión se 
inicio la construcción del anillo perif0rico y consiguió para México el honor de ser sede de los XIX 
Juegos Olimpicos 

Lópc; l\·latcns din importancia prioritaria a la educación que había entrado en crisis en el sexenio 
anterior. Redactó un /'/an dl' once mios para planear el rubro de acuerdo con las necesidades y 
caractcristicas de la población en constante crecimiento. Se construyeron durante su administración 
23,28~ nuevas aul.is y creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos ( l 95CJ). 

Para castclla1111ar a la población escolar indígena entró en funcionamiento el scr\'icio de promotores 
culturales, se puso en marcha e 1 reparto de desayunos escolares mediante la creación del 1 nstituto 
Nacional de Protección a la Infancia ( 1C)(¡1 ), y se extendió la educación a los sectores rurales, 
enfocada hacia el trahajo prúctico. Se crearon el Centro de Capacitación para el Trabajo Rural y el 
Consejo Nacional de Fomcntn de los Recursos Humanos para la Industria. Se fomentó el desarrollo 
de univcrsida1les en los estados y en la capital, y la construcción de muscos, como el de Antropología 
y el de llistnria Natural. 

A partir de 1 %2 el gobierno de López Mateas, estuvo dirigido por lo establecido en la Carta de Punta 
del Este de 1%1. a través de la Alianza para el Progreso (ALPRO), que consistía en un modelo de 
desarrollo propuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

11
' Gu;ufarrama: 1;,·otuclún del J:.o¡tado Mcxkano1 l. 111, Cap DI. Editorial El caballllo. MéxJco 1986. p9J 
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Este Modelo había surgido de la "preocupación" de los Estados Unidos, por impulsar el desarrollo de 
América Latina. La realidad fue que los norteamericanos después de ver el triunfo de la Revolución 
Cubana, tenían que impedir que este ejemplo se reprodujera en los demás paises 

El supuesto objctirn de ALPRO, era alcanzar el desarrollo económico de América Latina, en los 
próximos 1 () aiios. "Además de los objetivos explícitos, la Alian1a para l'I Progreso contenía otros 
elementos menos ob\'ios que estaban rclac1onados con los logros económicos convenientes para 
Estados U nidos. Lo que e stc país p retendia obtener a través de 1 a Carta de Puntad el Este, era el 
compromiso de los delegados norteamericanos de modificar la estructura y el desarrollo inúustrial de 
sus paises de ruancra conveniente para 1as cmprc..:sas transnacionales, así cmno la promoción de 
condiciones que estimularan la influencia de inversiones extranjeras." 

La noción de desarrollo económico de ALPRO, suponía niveles elevados de producción, de consumo, 
de ingreso, de industrialización, de uso de tecnología, de capital, de ahorro y de inversión; también se 
requería de mano de obra c ali flcada. Con todo 1 o a ntcrior se p rctendia c onscguir u na distribución 
equitativa del ingreso nacional, partiendo del principio de que a mayor riqueza mejor distribución de 
ésta. 

Los resultados fueron contrarios a lo supuestamente esperado, la concentración de la ril¡ucza siguió 
acelerándose, la clase industrial continuaba bcncficiúndosc de los s~1crificios de los trabajadores, que 
no obtenían ningún bien de la riqueza que producían. Por otra parte la reforma agraria impuesta como 
condición de este modelo, dejó a México completamente dcsprotegiúo ante la competencia comercial 
intemacional y dependiente de ésta al no ser capaz de cubrir el consumo nacional alimenticio, de esta 
fomia en lugar de invertir en el campo para producir alimentos de orden básico, se empezó a importar 
cada \'Cl niveles mús elc,·;ulos de alimentos básicos para cubrir la demanda nacional de alimentación. 

Con Gustarn Diaz Ordaz ( 1 %.J-1 'J70), se puso énfasis a la administración pública; a la relación entre 
el gobierno y las empresas descentralizadas, al control de los contratos de obras públicas. La 
Compaiiia Nacional de Subsistencias Populares (CONASUl'O) se transfom1ó en un organismo 
público descentralilado. Se promulgó la Ley General de Bienes Nacionales y por primera vez los 
ingresos y gastos de las principales empresas estatales y descentralizadas fueron incluidas en el 
presupuesto de Egresos de la Federación. 1\lodiflcó el Impuesto sobre la Renta para gravar los 
ingresos globales de las personas físicas y morales. 

Para crear fuentes de e mplcos, D iaz O nlaz autorizó 1 a 1 ibre adquisición de maquinaria y m atcrias 
primas, indispensables para la exportación de los artículos manufacturados. En los aiios 1965-1970, el 
75% de la inversión federal se destinó a la industrialización e infraestructura económica; el 23,5% al 
bienestar social y el 1.5~ .. a defensa y administración. Estableció pnr primera w1 los salarios 
mínimos profesionales. Dio vigencia a una nueva legislación laboral: La Ley Federal del Trabajo. 

Para 1966, surge el Congreso del Trabajo. a través de instancias claramente vinculadas al sector 
oficial, la nue,·a organización de tipo cúpula, pretende cumplir con la necesidad de controlar el 
movimiento obrero, a fin de garantizar la industrialización y el crecimiento económico. Durante la 
década de los sesentas su actividad se reduce a declaraciones de apoyo condicionado a algunos 
movimientos de huelga y a expresiones de solidaridad con el gobierno, como es en el caso del 68. 

n Fcrnándcz Chrisllich. Et. al: J:voludón del l:.Slado Mcxkano, t.111, Cap lV. Edllorial rJ caballito. México 1986. p131 
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A pesar de su esfuerzo el C'T, no logra cohesionar y controlar al movimiento ohrero, clara muestra de 
esto fueron las múltiples manifestaciones de apoyo al movimiento estudiantil de l 9íi8, solo Ja 
hurucracia sindical de Ja C'TM, se pronuncia en su contra y avala y justifica las acciones del gobierno. 

Con la industrialización. la clase meJia creció y Jos niveles Je escolaridad aumentaron; es 
precisamente esta clase media Ja que protagonizó los sucesos del 2 Je octubre de 1968, previo a Ja 
rcali1anún de las Olimpiada~ que en ese aflo que se organizaron con gran éxito en el país, sin 
importar los ilL'chos \'Íokntos y dcplnrahks para la supuesta democracia mexicana, recién ocurridos. 
l:~tudiantL'S, profesores y prnfcs1011istas ante la falta evidente de espacios de expresión y democracia 
intentan ahr11 canaks de cornunil'aciún con d gobierno, el cual n1ostró una cerrazón total, y una 
romplcla carencia de tactu pulitirn al masacrar a Ja multituJ protestante Je la Plaza en las Tres 
Culturas Ja tarde y noche del 2 de uc111bre. ble conflicto estudiantil marcó las pautas para un cambio 
prngn.:s1n1 del gobierno, que imcia1 ía rdacioncs nuevas con la sociedad rncxicana, que desde los 
aflos 70 se fueron observando. 

Lo anterior puso en evidencia la estabilidad disfrazaJa y Ja carencia de verdaderos políticos al frente 
del pais, l 'l(>~ fue el primer gran cuestionamicnto nacional e internacional al sistema político 
mexicann que se ostcntaha 1le ser democrútico y tolerante. El desarrollo económico como en la 
actualidad fue la via única a Ja que se enfocó el gobierno, dejando Jo social de lado, sin prever las 
consct·uern .. ·ias que estas acciones traerían. 

Contradictoriamente a Jos sucesos del 2 de octubre de 1968, este gobierno dio vital importancia a Ja 
educaci1.in, concedicndolc el renglón mús alto en el presupuesto nacional. 

S1 bien es cierto que el gubiemo se negó a escuchar las demandas de apertura y democracia de Ja 
sociedad. en el futuro no le quedó otro remedio que prestar atención y responder a esta problemática. 

Esta etapa llamada también del i\lila¡:ro i\lcxicano, esta caracterizada por un crecimiento sostenido 
que se inicia en J <J.JO. prolongúndose hasta 1968, entre Jos factores que hicieron posible este 
crecimiento deben considerarsl.''. una cstn1ctura hancaria nacional~ el crecimiento del mercado interno 
estimulado por el paternalismo del Estado; las condiciones externas favorables creadas por la 
Segunda (iucrra l\1undial; y finalmente el costo social que implicó el apoyo al sector privado a través 
del gastn público. que provocc\ Ja pcilari1aci11n de Ja riquc1a y preparó el ambiente social y político 
para el estallido de l1>s conflictus ocurridos a finales de Ja década de Jos sesentas y principios de Jos 
Sl'lcnl.IS 

l.a ind11striah1<1cion del pais fue generando un crecimiento desigual, polarizando sectores y regiones 
y sin embargo se lngró mantener una estabilidad política a través del control y la represión 
guber11;11ncntal. Otro factor detenninantc en esta supuesta estabilidad social y política, fue la 
rapacidad de Ja industria nacional para absorber en un primer momento Ja mano de obra proveniente 
del eampo, r:11ón por Ja cual no se llega a Ja desesperación y si a un ascenso del nivel de vida en 
comp;irac1ó11 con el medio rural tld que procedían. 

!.ns grandes pcnlcdnres de Ja época, como Ja mayoria de las veces fueron Jos obreros y trabajadores 
ya incorpurados al sistema. Jos cuales históricamente han padecido desatención a sus demandas 
minimas de salarios y prestaciones sociales. Las manifestaciones de éstos, fueron frenadas por el 
gobierno con despidos masivos, represiones violentas, persecuciones, asesinatos sistemáticos y 
encarcelamientos. por lo que se genera un clima de temor que lleva a la contención de Ja masa social. 
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En este periodo las dos piezas centrales del sistema político mexicano citadas por Cosio Villegas, en 
su 1 ibro e¡ ue l lcva el mismo n ombrc; ostentaron en d cmasia su poderío absoluto, por u na parte el 
Ejecutivo dejad eser un individuo para e onvertirsc en u na institución nacional, a 1 a q uc nos e le 
puede cuestionar, y por la otra el Partido oficial que aglutina "democrúticamcnte" a todos los sectores 
de la sociedad para representarlos. Ambos mantienen el nr<lcn y encauzan "algunas veces" de manera 
violenta y rqiresi,«1 el proyecto nacional.'' 

La crisis económica n:cl1rrc11lc, las protesta~ soc1ak~ lk insat1sfacciún, el escaso desarrollo social, la 
inequidad en la distribución de la riquet.1, y la imposibilidad del Estado de articular y dirigir la vida 
dcrnocrútica a travCs de un proyecto <le lksarrnllu, acnnk a las necesidades del pais y compatihlc con 
la política económica; ponen de manifiesto al final del sexenio de Día1. Onlaz, Ju que años antes se 
advertía \'enir, l'I fracaso del modelo \'Ígent<· y la necesidad de di\'ersificar la industria y abrir la 
economia hacia el exterior, así también la urgencia de una nueva fonna de relación entre sociedad y 
Estado. 

Este periodo significó también el cambio del J\!éxico rural y agrario, al México urbanos, moderno e 
industrializado ... 

'" Codo \'iltcgas, op.clt., Cap. U. 
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11.111 CRISIS Y AGOTMllENTO DEL l'AltADIG:\IA COMPARTIDO. 

Al concluir los alias sesenta empezaron a manifestarse los primeros síntomas del proceso inflación
rcccsión, que culminarían en una crisis económica intcnwcional en 1973: el creciente estancamiento 
en 1 as e conomias desarrolladas, un ritmo de i nílación d csmcsurado q uc provocaba <l ctcrioro en el 
poder adquisitivo de los trabajadores, el aumento progresivo de empresas transnacionales que en su 
lucha por rcpartirsc los mercados mundialcs. modificaron cl funcionamiento de la economía, la crisis 
del sistema n10nctario internacional con la resultante fluctuación e inseguridad de los tipos de cambio 
de las distintas divisas, el aumcntn L'll los precios de las materias pritnas y su repercusión en el precio 
de los artículos numufacturado:-., las mcdi<las proteccionistas de los países industrializados, la 
acentuación de la pobreza en los paiscs subdesarrollados, cl deterioro cn el medio ambiente que ponía 
en entredicho al modelo de industriali1aciún, la amenaza comunista . 

Al iniciar la década de lns setenta, los gobiernos e Ice tos en i\·!éxico (Luis Echeverria), Argentina 
(Juan Domingo Perón), y Chile (Salvador Allende Gossens); los dos últimos derrocados por el 
ejército y sustituidos por dictaduras militares; emprendieron medidas para lograr: una redistribución 
del ingreso, ampliar el mercado interno, romper la dependencia tecnológica, económica y financiera 
con el extcrior, asi como aumentar la participación del Estado en asuntos de orden económico. El 
antecedente común de estos países fue el importante crecimiento que habían logrado en los años 
anteriores. 

Entre las características principales de estos gobiernos se encontraban: El rechazo a las políticas 
económicas vigentes, que dejaron desprotegidos a amplios sectores sociales; La identificación con los 
principios de la doctrina marxista; El incremento de los gmpos de izquierda; El rechazo popular al 
intervcnciomsmo de los Estados Unidos en América Latina; La influencia del comunismo como 
alternativa política- económica para los paises atrasados, dada la influencia que a nivel internacional 
tenia la URSS y en América Latina, el régimen cubano. 

En un contexto internacional en el que se percibían indicios de una nueva recesión económica; donde 
el comunismo representaba una opción viable para lograr una sociedad igualitaria. Luis Echeverria 
Álvare1. iniciaba el su gobierno ( 1970 197ü); su gabinete estuvo fornrndo en su mayoría por gente 
joven. con lo que quiso demostrar su confianza en los jóvenes y reconciliar las diferencias del 
gohicrnn pasado. 

Oc los principales retos que tendría que atender en su gestión destacaban: la orientación del proceso 
de desarrollo económico y los conflictos derivados de la cstmctura autoritaria del Estado Mexicano. 
Durante la mayor parte del su período, no solo no puso restricciones a la libertad de expresión, sino 
<Jlll' la fomento e impulso de manera ahierta, siempre y cuando fuera por vías institucionales o con su 
anuencia. 

Esta tendencia de supcrvtston y aprobación de las fornias de exprcs1on, llevaron al rcg1men a 
cnfrentamientos con la sociedad. Echeverría hahia hablado tanto de la apertura democrática y de la 
libertad de expresión, que no le fue posible evitar las criticas de algunos medios de comunicación e 
intclectualcs a su gobierno. 

Claro ejemplo de lo anterior, fue la gente de Excclsior, que con Daniel Cosio Villcgas al centro, le 
tomaron la palabra y se dedicaron a ejercer la libertad de expresión dirigidos por Julio Schcrer; 
convirtiendo a este periódico, en el principal critico del gobierno. Desde luego esta cualidad de 
observar la realidad, trajo al diario dificultades con el gobierno y con la iniciativa privada. 
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Casio Vi llegas como principal crítico del grupo, realizó artículos objetivos e irónicos, que irritaron de 
sobre manera al Presidente que se encargó de hacerlo saher a través de sus ambiguos medios, por lo 
que Casio Villegas anuncio que renunciaba a seguir escribiendo y únicamente reanudo su lahor 
cuando el Presidente le pidió que continuara. "Cosió Villegas no sólo lo hi70, sino que la Editorial 
Joaquín l\lortiz le puhlicó El Swc11w l'olitico Mcxicww. una radiografia muy útil para conocer las 
enlrailas de la vida política nacional y en la que por primera vez se sacaron al balcón los modos de 
operación del presidencialismo priísta , que por lo gcncr.11 solo se conocían en las mny altas cúpulas; 
en este libro apareció ta celebérrima dctinicic.ín: en ~léxico se \'i\'c una monarquía absoluta, scxcnal y 
hereditaria en linea trans\'crsal. C'osio, denunció el tapadismo, la corrupción. la demagogia, la 
csqui10frenia (el gobierno por un lado y el pueblo por el otro) y calificó al sistema mexicano como 
una Disneylandia democrútica".''' 

Sin emhargo para l 97b, Echcverría agotó su tolerancia a la apertura de expresión y se decidió a 
acabar con el enemigo; disgustado por la negación de los cditorialistas de Excclsior a dejarse 
manipular, provocó la invasión del Fraccionamiento de Paseos de Tax4ueila, que pertenecía a la 
cooperativa del periódico, este hecho dio pie a enfrentamientos entre los cooperativistas, dentro de los 
cuales se encontraba un grupo promovido por el gobierno, que logró destituir de la dirección del 
diario a Scherer y a su gente. El grupo de Schercr, evidenció el engaño en todos los medios y se hizo 
escuchar en el extranjero, acudiendo después a la opinión publica para financiarse a través de 
acciones que se pusieron a la \'cnla. Para 110\'icmbre del mismo año, antes de que concluyera el 
sexenio de Echcvcrríu, lograron sacar la rc\'ista Proceso. 

"El caso Excclsior I Proceso, resultó sumamente importante en la \'ida del país, pues rompió con la 
costumbre de que las \'ÍCtimas de arbitrariedades presidenciales prefirieran resignarse o reintegrarse al 
sistema; ademús permitió que el público IU\'Íera intervención directa en un caso político y fortaleció 
enormemente la libertad de expresión. El acto autoritario del Presidente Eehcvcrria, a la larga resultó 
una de sus grandes derrotas" ' 0 

Por otra parte el régimen echeverrista, al mismo tiempo que fue un riguroso combatiente de la 
oposición armada que se babia generado luego de la derrota del Movimiento Estudiantil de 1968; 
ejerció la crítica contra Estados Unidos y fue solidario con las causas democráticas de otros países. 
Dio asilo político a los ehiknos perseguidos por el régimen golpista de Augusto Pinochet, así como a 
numerosos argentinos y uruguayos que también padecieron persecución política en sus paises. 

Se implementó en este sexenio una política a la que se denominó "Desarrollo Compartido, en la cual 
el Ejecuti\'o, sintetizó sus aspiraciones de transformar el esquema del desarrollo mexicano, se 
proponía hacer compatibles el crecimiento y la estabilidad mejorando el ni\'el de vida de los 
trabajadores, revertir el desequilibrio entre el campo y la ciudad, reducir la inílación y la deuda 
externa. Su política aspiraba a tender un puente hacia las clases rezagadas de los beneficios de la 
política económica del Desarrollo Estabilizador. 

Los esfuerzos se encaminaron en dos direcciones: 

l. Reformas legales ·-· Administrativas: Promulgación de la nueva Ley de la Refomm Agraria y 
la creación de la Secretaria de la Refonna Agraria, cuyas finalidades eran desarrollar las 

2~José Agustín: Trar.kumcdia Mcxlrnn.i, t. 11, Cap \'l. Editorial Plilncta. l\féxJco 1992. p20 
301bidcm. p 121 
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actividades agropecuarias e incrementar la productividad; Promulgación de la Ley Federal de 
Aguas, que señala que los ejidaturios y los comuneros son preferentes para el 
aprovechamiento de las obras hidrúulicas que realice el ejecutivo; Reparto Agrario, que 
superó las 12 nlilloncs de hcctúrcas, colocando al régin1cn cchcvcrrista en tercer lugar en la 
entrega de tierras a campesinos. después de Diaz Orda1. (24 millones) y Lázaro Cúrdenas (18 
millones). 

2. Inversión pública: Durank l'I sc\.cnio 70 7C> se incrcrncntó en cinco \'cccs Ja inversión del 
Eswdo en el sector a gropcruario, pasandu tk 4, O 00 millones de pesos a 20 079 millones, 
destinados a construir infraestructura y al otorgamiento de créditos, que incluyó al sector 
cjidal. Así mismo se crearon lll1t.:n1s conducto~ de cnmcrcialización de los productos agrícolas 
suhsi<liados por el gobierno, para cYitat· h1!-i c~pcculacioncs rncrcantilcs que inflan con exceso 
los productos, en este sentidn l'I lojecutirn impulso las actividades de la Compatiia Nacional 
de Subsistencias Populares (C'üNASl 11'0). 4ue sirvió de freno a intermediarios y 
comerciantes. 

Desde su campafia l'lcctoral. usó un discurso progre~ista y su tendencia fue dcmocratizantc. dirigida a 
<lar participaciñn activa a todos los sectores de la población dejó indicada la dircccic1n que en materia 
económica y politil'a scguiria su ~ohicrno; en el plano económico huscaria c1 crecimiento con 
distrilrnl·ión del ingreso, impulsaría la modcrni1ación c..kl sector agropecuario, buscaría la reducción 
de la dcpc11dcnc1a tecnnlúg1ca. cconó1111ca y financiera del exterior, fortalecería a las empresas del 
Estad'" (las únicas que pueden cumplir con una función social sin huscar la inmediata multiplicación 
de las in\'ersinnes reali1adas). orientaría la política industrial buscando la racionalización del 
cn:cimic..·ntn industrial y su distribución gcogrúfica c4uilihra<la y se inclinaría a tnoralizar a los ricos 
señores de la iniciativa rri\·ada. 

!'ara lograr wks nhjet1rns, el gob1cmn consideró inevitable ampliar la participación del Estado en la 
l.'conomía, situúndoln como el procurador in1prcscindiblc para conseguir el crecimiento económico, 
restringiendo al sector ernprcsarial, nacional y extranjero, único beneficiado con el crecimiento 
logrado en lns años del i\1ilagro 

El sector empresarial tornó una actitud de desconfianza ante el discurso y las acciones emprendidas 
por el gohiemo cchen·rrista, al que calificaron de radical y populista; entre las que destacan: la 
reform;i fiscal seguida por la legislación sobre inversiones extranjeras, el control de precios, la 
cercania con el gohiemn de Sal\'ador :\!lende, al que consideraron como socialista. 

El disgusto del cmrresariado nacional. con el gohicmo se manifestó constantcrncntc durante todo el 
sexenio, lo que a la larga, !rajo conscc11cncias dcsfavorahks para la cconon1ía nacional; los efectos 
principales de este contlicto fueron: el retraimiento de la inversión privada, la fuga de capitales, la 
dcsacclcracicín económica. e recientes n ivclcs i nílacionarios, devaluación y crisis económica. E ntrc 
las princip;:1lcs acusaciones de los empresarios al gobierno dcstacahan: 

:,.... l.a tolerancia al sindicalismo im.kpcndicntc, que calificaron de peligroso para In estabilidad 
política y el crccimicnlo económico. 

:,.... El clima de inseguridad para los bienes y la integridad fisica de los empresarios, nlotivudo por 
el discurso e che\'errista q uc alentaba la lucha de clases y que ya había e obrado la vida de 
varios prominentes empresarios. 
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;. Las demandas obreras de alzas salariales alentadas por el Estado, inaceptables por el 
empresariado dadas las condiciones de la ccono111ía nacional. 

;.. El proyecto de control de precios, bajo el argumento de que los precios no se fijan por 
decreto, sino a través de la oferta y la de111anda. 

;. La ley de protección al consumitlor. 11 

Las circunstancias llcv.iron a los grnpos empresariales a constituir en abril de 1975, el Consejo 
Coordinador FmprL'sarial, crt•ado rnn l'I prnpúsito de organizar un frente ímico de empresarios, para 
protegerse de las accinncs les!\ as a sus intereses emprendidas por el Estado. El cuerpo directivo del 
CC'E estaba intcgradu por sl'is miembros, uno por cada una de las seis organizaciones constituyentes: 
Confederación Nacional de C'iunaras Industriales (CONC'AMIN), Confederación Nacional de 
Cámaras de Comnc10 (C 'O:"C:\N:\CO ¡ Confederación Patronal de la República Mexicana 
(C'Ol':\RMEX). :\snciación de Banqueros, Asociación Mexicana de Seguros y el Consejo Mexicano 
de 1 !ombrcs t.le Negocios. 

Sin embargo y a pesar de J,1 apertura y tolerancia hacia el sinuicalismo, en este período se succuicron 
in1portantL·s mo\'im1L'ntus dl' inconformidad por parte de la clase trabajadora. f1chido al proceso 
inílacionarin que sufrió Mcxicn. después de a1io' de estabilidad, en 11!73, la CTM y el Congreso del 
trabajo, plantearon la necesidad de un aumento salarial emergente, el cual aprobó el Ejecutivo el I º 
de septiembre del m1smn aflll. al rendir su informe de gnh1crno, esta medida no fue aplicada por todos 
los empresarios. ya q11e al!_..!unos se negaron a incrementar los salarios, lo importante de este suceso. 
radicó en haber logr.1do. las centrales obreras la revisión de emergencia a Jos salarins 

En 1974, Sl' repite nuevamente la demanda de aumento salarial emergente, el Congreso del Trabajo, 
emplaza a huelga para el 20 de septic111h1e, pc10 para l'i U de scptiemh1e 'e ha llegado a un acueruo 
de incremento sal;mal, en esta segunda etapa de lucha por el incremento salarial. el principal logro 
fue un lkcreto que cstahkcitl la re\·isión anual dL· los salarios. 

Los conflictos de huelga. en este periodo tuvieron gran importancia sustancial y numérica. Ante los 
resultados, de las uemandas sindicales. contingentes de trabajadores, tales como bancarios, técnicos, 
profcsionistas de PEl\IE.'\ y uni,·ersitarios, excluidos hasta el momento del movimiento sindical, 
empezaron a reclamar su derecho a la sindicalización, la contratación colectiva y el derecho a la 
huelga. 

E 1 gobierno rcsponuió con desmantelamientos de organizaciones y reglamentos anticonstitucionales. 
que prohibían el derecho a organizarse en sindicatos, en otros casos corno el de PEME.'\, incorporó a 
los demandantes en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rcp1H1lica Mexicana. Finalmente 
los trahajadores universitarios alcanzaron su derecho a la sindicalización, logranuo establecer 
convenios colectivos {_k trabajo. 

Estos mios, fueron 1.k incorporación de nUC\'oS grupos de trabajadores a la lucha sindical, pero el mús 
importante de lus conllictos de esta época, fue el protagonizado por los electricistas. iniciado en 1971 
por una pugna entre sindicatos para lograr la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior 
concluye con la fusión del Sindicatll de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(STERl\I) y el Sindicato Nacional de Electricistas (SNE), fomiando el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República ilkxic;111a (SUTERM). El conllicto no tcnnina con esta 

'
1 llll¡>://www.t.:l'r,s.ilcsm.mx/hdcm/ 
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fusión debido a 1 as tendencias de a mhos sindica tos, por 1 o que en 1 975 e 1 pacto se rompe, a 1 ser 
expulsado en un congreso ilegitimo, Rafael Galvan y otros sindicalistas de la corriente democrática. 

La corriente democrittica, entonces hace un lhmrndo, a restituir la legalidad del SUTERM y plantea 
un proyecto nacional, conocido como /Jcc/aración tic Gwulalqjara. empero sus reclamos no son 
atendidos, lo que los lleva a emplazar a huelga en demanda de la reinstalación de los despedidos y 
por el restablecimiento de la democracia. El I<> de julio, debía iniciar la huelga, pern d ejército lo 
impide, desde ese momL'llto las persccucioru:s y medidas violentas contra los electricistas se 
incrementan hasta su aniquilamicntn total comn nrganiLación. A pesar <le ser disueltos, este 
enfrentamiento íntl'f gremial se convirtió pronto en asunto de trascendencia nacional, debido a la 
significación que lll\'O, el que un grupo de trah~~mlorcs desplegara un proyecto de alcance nacional, 
basado en las necesidades populares, por esto la derrota de la tendencia democratiea fue un freno 
importante al nlll\'imiento popular independiente. 

En lo que respecta a lo político, "l.a hase que sustentó el proyecto político de Echeverria fue la nueva 
ley federal electoral, promulgada en enero de 1 'J7 J a travcs de la cual se rccstrncturaba la legislación 
vigente introdul'icndn cambios signilicativos en el sistema electoral: la nueva ley" redujo de 75 a 65 
mil el númew de 1111emhros para el registro de un partido y de 2500 a 2000, el número de residentes 
en cada una de las dos terceras partes de los Estados; amplió el número de diputados de partido de 20 
a 25 fa\'orccicndo a las minorías; fij('1 en .::! 1 ailos la edad míninm para ocupar una diputación y la de 
JO para la si.:nad11ría; incorporú cnn ,·uz ~ \'Olll a un l:omisionado de cada partido a la Comisión 
Federal Electoral; amplió el derecho al vnto a lns ciudadanos mayores de 18 aiios (anterionnente era 
a los 21 alios}; precisó el cstahkcimiento de la cn:dcneial pcnnancntc de elector y fijó normas para la 
propagand.i de las campa1ias clcctnrales."'' 

La rcfurma polit1rn 110 fue suficiente para la izquierda radical, que se reveló por la via armada, tanto 
L'n las úreas rurales con Lienaro Vú,,que/ Ro1as, al frente de la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria y Lucio Cahañas, ambos en la sierra gucrrcrcnsc~ con10 en las urbanas con la 11amada 
Liga 2~ de Septiembre y otros mnvimicntns, compuestos en su 111ayoría por jóvenes de clase media, 
<¡ue huscahan a tr;l\·é·s de la guerrilla urbana cambiar las condiciones de explotación y represión. Esta 
acti\'idad dl' gul'rrilla inti:nsa. fue contraproducente para las causas que perseguían estos grupos, ya 
que prupicip l'! aumento de la harharic del Aparato dt· (fmtrol Estatal: sistcnws de espionaje, 
intiltrac1ón, enl·arcL'lamil'ntos i11justilic1dl1s, intimidaciún, tortura. ascsinatns y desapariciones era lo 
empleando usualmente por el ejército y demús urganismos policiales que tcnnirrnrnn por desaparecer 
a ll1s intt.:grantcs de estas facciones armadas. 

Las nHn·ililacioncs estudiantiles ·también fueron reprimidas violentamente, en las Universidades de 
Nuevo León. Puebla, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, se sucedieron diversos 
enfrentamientos entre estudiantes y autoridades locales; el clima era de gran agitación democrática y 
coli.sionaha con la ahcrración de las burocracias guhcn1amcntalcs. 

Nuevamente el Gohierno hace uso de su falta de tacto político en 1971, durante la matanza del jueves 
de Corpus. Día en que los estudiantes de la capital de la República, realizarían una marcha en 
solidaridad con sus compañeros de la Universidad neoleoncsa, los cuales habían tomado las 
instalaciones universitarias en protesta por la imposición de una Legislación Universitaria arbitraria, 
y en demanda de mayor presupuesto. 

i: José Ror,cHo /\Jv¡¡rcz ·Director. Encft:lo(>ftlla de México: Modernización, Crecimiento y Desarrollo, t.11. MCxlco 1987. p 
6:!]!) 
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"Cuando el contingente apenas salía de Ja Normal Superior fue agredido por un grnpo parapoliciaco 
denominado "Jos halcones"; con varas de hantbú, palos, pero también armas de fuego, "los halcones", 
protegidos por Ja policía capitalina. agredieron a Jos manifestantes. Varios muertos y un sinnúmero de 
heridos fue el saldo de Ja reprcsiún. La herida volvía a abrirse":'.\ 

Echc,·crria se desligó de la responsabilidad en la aplicaeiun excesiva de la fuerza pública, cesando a 
func1011;1no~ menores e 111s1nuarnln cumo rcspunsahh.:s de los hechos a Díaz Ordaz y su gcnlc. cuya 
finalidad cr,1 según el, la dcscstahili1.ación del gobierno; pero el gohicn10 cchcvcrrista no pudo 
ocultar su cL>ndiciún de n.·pn.:sor y la sútira a su critica dd régimen anterior, en el cual también tuvo 
gran rcs¡1011sl1hil1dad. 

Acontcc11:rnn igualmente 111nvil1zacionl'S sociales, protagonizadas por los can1pcsinos. al invadir 
terreno; partirnlarcs dcnnnciúndnlos como latifundios disfrandos y exigiendo al gohiemo la entrega 
dl· los nusmns . 

.. Por primera \C/. en treinta años. los trabajadores sin tierra. se lanzaron a tomar latifundios en todos 
los csladus de la República. lJnas veces se enfrentaron con Jos guardias de Jos propios terratenientes, 
otras \'t..Tl'S con el ejercito, otras mús obtuvieron tierras. pero siempre reivindicaron al reparto agrario 
comn un dcrr.:clm. histórico. jatnús olvidado por d campesinado mexicano". H 

La clase e ampcs111a, hahia dejado de ser el soporte principal de Ja nación, por Jo tanto había sido 
relegada de )ns hencficins del crecimiento económico. Entre 1940 y 1965, Ja agricultura jugo un 
papel rclc\'anlc en el dcsarrolln. ella se encargo de suministrar alimentos baratos y suficientes para la 
población. surt1ú <k materias primas, igualtncntc baratas a la industria nacional. y gracias a las 
exportaciones de los productos agrículas, se nhtu\'icron las divisas necesarias para mantener el ritmo 
de la 111dustriah1ación nacional; finalmente del campo, salió Ja fuerza de trabajo par;1 las industrias. 
En cst~ Sl'lll1dn la clase campesina. cumplió su compromiso nacional y !-IOcial L'll la historia. 

Pero cstn no fue sufic1cntc, para incorporar al campesinado, en el desarrollo, en 1Wi5. Ja producción 
del campCl se \'inn ahajo. las exportaciones agricnlas c.1yero11 al igual que sus precios, los campesinos 
dejaron de prnduc1r; de l'sta forma en la década dl' los setentas se inicia la creciente itnportación de 
aliml'11to..., P.1r;1 s~ih·ar la siruacicln Echc\'crría. adoptó medidas de emergencia, legales y de inversión. 

En l'I rontextn UIÚ\'L'rsal. Fche\'crria. lit:\•(\ la \'O/ <.k rvtl·xico a los foros internacionales y fue 
pronwtnr lk J;1 causa de las naciones del Tercer ~fundo~ pugnó en esos foros por un nuevo orden 
ccon¡'n111"'' mundial. basado en relaciones d.: justicia. Fue autor de Ja Carla de Jos Derechos y Deberes 
l'conó1111,·<>s de Jos Estados, presentada en 1 '!72 ,·n Ja 111 Conferc·ncia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y d,•sarrolln (\JNCTAD), celebrada en Santiago de Chile y probada en 1974, en Ja cual 
dcmandaha c·J aro~'ll de los paises ricos para promover el desarrollo de las naciones pobres. 

1 ".'!rc'1 1" fundación del SELA (Sistema Económico Latinoamericano) organismo destinado a 
desarmllar Ja ecnnomia independiente de los paises de Ja zona. Se manifestó por la suspensión de 
sanciones a Cuba. 

11 
Jo.,(• \\'nldl·nbcrg y Mario lluacuj;1: Evolución del E.o¡tado J\le;dcano 1 t. 111, Cap V. Edflorial El Caballito. México 1986. 
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El activismo, en politica exterior, aunado a las características ideológicas de Echcverría, provocaron 
tensiones con Estados Unidos, hubo casos extremos como, cuando el presidente Ni:rnn estableció un 
impuesto adicional a las importaciones realizadas por EUA, hecho que afectaba enonnemente a las 
exportaciones mexicanas. En la búsqueda por diversificar nuestras relaciones con1crcialcs México se 
acercó a los gigantes del munilo socialista, China y la URSS evento que recrudeció el conflicto con el 
gohicrno norteamericano. 

Echcn:rría, a pesar del acento progrl'sista LIUC intentó darle a su gohicrno. jamús dejo de favorecer a 
la iniciati\'a privada cnn ciertas concesiones y tolerancias. Incapaz de llevar a caho una reforma fiscal 
profunda, para no tucar lo!-. intercsi:s de las grandes ctnpresas, recurrió al crédito extranjero, con lo 
cu.al la deu:la pública cxtern" cnt1e 1971y1976 tuvo un increm~nto med!o anual del 2'!.8.~";fªsando 
as1 de 4,54) m1ll"nes de dlllares en l 'J7 l a l 'J,C.00 nullones de dolares al ilnahzar el sexenio. · 

La crisis en la politica y la ccnnomia nacional son evidentes para l 1J7h: el movimiento obrero 
dcsbordú los mccanisrnos tradicionales de control oficial. huho un.:1 ruptura entre el s1.:ctor público y 
privadn, una n.:furma polillca que dcjú insatisfechos a aquellos a quienes fue dirigida, terrorismo, 
crisis, intlaciún, devaluación y endeudamiento con el extc.:rior. La crisis económica se manifcstü en 
tml<1 su magnitud L'll agosto del 7C1, cuando d peso se dcvaluú frcnk a las mo111:das extrajeras después 
de 22 a1ios dl' estabilidad camhia1ia. pasand" de 1 ~.50 pcsns por dólar, a l 1J.1JO. 

El problema fundamental del n:¡!1111cn echcvcrrista radie<> en el discurso populista utilizado para 
presentar su prnyccto de reformas, el tono ame11a1ank con que acompafH.l sus iniciativas provocaron 
la dcsconfian1a y el n:cha10 de la iniciati,·a privada nacional y extranjera, cuya influencia en la vida 
política y crnmimica de Me.\icn aún hoy, es decisiva La rnptura i.:ntrc el poder político y el 
económico fUL' sin duda el origen de la crisis. agravada por supuesto por los actos <le corrupción 
comctidus por hmcinn<irius pühlicus, la rcprcsilln disfra1ada de apertura dcmocrútica, y por las 
condiciones intcrnacionaks en que se vio imncrso el scxcniu. 

Luis Ed1e,wria, ofrc·ció Desarrollo Compartido y Apertura Democrática, pretendió impulsar la 
justicia cconúmica y social. a través de la oricntaciún del gasto publico hacia el ruhro socinl, lo que 
implicó retirar el ap.>yo al sector privado y exigirles su participación en la redistribución del ingreso, 
por medj,, de la ampliación de pll>grarnas sociales cnmo el Instituto Mexicano del Scgurn Social 
(li\ISS) \ la creación del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los 
trabajador~·s(l:"Hl:\:\ \'ITL también se creo el Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trahajadores(FUNACUT). qnc hilll sujeto de crédito a los asalariados. La iniciativa qui7ás mas 
ambiciosa de Echeverria en este tcrre1w, fue la creación de la Comisión Nacional Tripartita, fundada 
en 1971. cuya linalidad er" resohc'I' conflictos lahoraks a través de la participación de trabajadores, 
patrones y el gohit.'flH) federal. 

Con la lla111ada "Apertura Dcmocrútica", intentó responder a las demandas de los sectores medios y a 
h.is gmpos que exigían espacios 111ayorcs de participación política, sin embargo prevaleció el 
corporativis1110, la violencia y la inti111idaciún. En lo que respecta a su propósito de conciliación con 
los jóvenes, también fracaso; La matan1a de Corpus Christi el 1 O de junio de 1971 y posteriom1ente 
Jos sucesos de marzo de l 1J75. en Ciudad Universitaria, durante la inauguración de los cursos 
universitarios hicieron evidente el desprecio de Jos estudiantes al Presidente, el cual fue expulsado de 
CU, a c111pujones, insultos, recibiendo un pc·drada en la cabeza por último . 

.T~ {;crm¡¡n l'crel. el. ul: l:vnluclún del L\li1du Mc:\:kano,l.111, ('ap. \1, l:dlle>rlal ll caballito. MC.dcol986. p193 
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Con Echevcrría, se e onfirmó una vez mús la llamada Tt•oría tlel /'é11d11/o, vigente desde los años 
cuarenta (aplicable hasta 1982), la cual suponía que a un período o presidente con tendencias de 
centro derecha d chía s ucedcrlo un presidente e on t cndcncias e nnlrarias, por 1 oques u a ntccesor y 
sucesor <le tendencias derechistas, remarcaron su política de izquierda. 

Es así comn Lópcz Portillo asume Ja presidencia de l\.1éxico, el primcru de diciembre de 1 CJ7<>. hajo 
un desc1L·ditll total Lk lo!-> l'1H11icios P1c:-.idenciak:-., por u11 J.1do la cla~t.: política nu hahia logrado 
constituir una nposiciOn firme ante al partido oficial; por otro la sociedad ci\·il cansada de la 
demagogia polil1ca, l'I f1audc y la manipulaciún clector;.11. pcnliú intcn.~·~ en la elección. Corno 
re~ul!.ido de Ju anlerim en el sufragio de 1 <J7!J, solamente se postuló el candidato del PRI, y el 
nbstcnc1oni.smo de la población fue rasgo caractcrí~t1co del proceso. 

El signo de mndcrac1ún y conciliacrún, marcú al nUl'\·o n.:·gimcn. dirigido a recuperar la confianza de 
los cmpn.:sanus. ya que su ml'ta cr.t salir dL'I cstanl.'amicnto económico, dejando claramente 
eslahkcida una sana di,lancia dl'i r~g1111L'!l anleriL>r. Propuso el desarrollo úel país en tres etapas: 
restaurar la economía en los primc1os dus aflos, consolidarla en un segundo momento~ y cerrar los dos 
lillimos aiü1~ lk su gl1hil'rno cnn un CfL'cim1l'nto acderadu. 

El nuc\'n gobierno iniciaba su gestión limitado por tres factores que dctcnninaron los lineamientos a 
seguir en materia política y cconónuca: !ti' ris1s cccmiimica; la ruptura entre el ¡.,,~.\·tado y la inicia/Í\'ll 
prn·11da, y el cutJ\'l'lllo _lit mildo ¡1or f:clztTt'l"l"iíl cu11 d Fondo 1\lo11ctano /111enwcumal (F',\I/) el cual 
lll\'O que ratificar LúpL'I Purtillu, conw condición para recibir nuc\"os créditos del exterior; la 
ncgociacilin con el F~tl. se tr;.idujo en el estahlcdmicnto <le una sene de requisitos a los que la 
politica L'Conómica lkhia CL'Jiirse para mantener el apoyo crediticio y lngrar superar los problemas 
ecorn.)m1cllS. LutlL' las medidas que debía obscn·ar la política cconúnuca mexicana destacan: d 
cstahlccnniento de tupL'S a la masa monetaria ctn..:ulantc, limite al cnlkudamicnto proveniente de 
cualquier fucntL' de financianucnto externo a .> mil rnilloncs de dólan:s para el primer mio de 
aplicariún del acuc·rdo; reducción del dcficil del sector público; se establecieron directrices sobre 
prccins y salarios, así como otros aspectos relacionados con la estructura fiscal y el funcionamiento 
lk las L'lllprL·sas paracstatalcs. Con t•stas limitaciu11t•s .'il" inicio el dt•cai111it•1110 th•l paú· para dejar,_./ 
cu11trol pa11/uti110 tle /u eco110111ít1 mt•xiccuw t'll 111a11os 1.•xtru11jt•ras. 

Para cnflL'lll.u los probkmas nacionaks. el lllle\·o gobierno diseñó una si:ric <le rcfonnas, planes y 
progra111a~. 

destinad,is a superar la crisis. "La idea úc planificar se encuentra en el discurso de loma de posesión 
en úomk afirmó que el prnpósilo era programar [ ... ] en un afán de racionalizar y optimizar las 
runcl<lncs que cumplen q uicncs en el úmhito público, privado y social se corresponsahilizan en el 
proCL:Sll de lransformacifHl del pais ... " JI, 

Para reconciliar al Estado con el sector privado, el Presidente, propuso tres estrategias a seguir en los 
primcrns afios de su gohkmn: la Alianza Popular Nacional y Dcmocrútica para la Producción, una 
Rel(inna l'olitica que pcnniticra transfonnar y consolidar las instituciones democráticas, y una 
Reforma :\dminislratirn a través de la cual se lograría un manejo más eficiente del sector pliblico. 

\t, Jhhk111.r11!li' 
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En tules condiciones, "López Portillo llegó a la Presidencia con un programa económico sujeto a la 
usura del FMI, con un sector privado fortalecido, alevoso y presionante, y con la autoridad minada 
por las torpezas de Echeverría" 37 

"Afinnó que sus prioridades serian el petróleo y los alimentos. Era insoslayable lograr la 
autosuficiencia alimentaría y utilizar los vastos yacimientos pctrolffcros recién descubiertos; el 
petróleo seria la palanca del crecimiento"38 

Lo anterior respaldado por las declaraciones del entonces director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, 
quien durante el primer año de gobierno Lópezportillista afim1ó que las reservas probadas de México 
pasaron de 6.3 a 14 mil millones de barriles. Lópcz Portillo considero entonces, que el petróleo seria 
el apoyo del desarrollo económico de México. Las exploraciones se intensificaron dando como 
resultados nuevos descubrimientos de petróleo y gas natural en Vcracruz, Chiapas, Baja California y 
la sonda de Campeche, que colocaron a México para 1980 como Ja quinta potencia petrolera a nivel 
mundial. Con esto se consideró resucito el problema de financiamiento; ante tales perspectivas el 
presidente fijó como meta, extraer 2.25 millones de barriles diarios de petróleo. 

Aprovechando Ja coyuntura internacional de crisis petrolera causada por las acciones de Ja OPEP, 
entonces controlada por los países árabes, y agravada por la salida de Irán uno de los mayores 
productores del mercado mundial del hidrocarburo a raíz de la revolución islámica, se generó en 
México un ascenso espectacular del precio del petróleo en 1973 de hasta 35 dólares por barril, que 
duró hasta principios de Jos aiios ochenta. Para establecer lo desproporcionado de este incremento de 
precios, es preciso recordar que antes de 1973 el precio de petróleo por barril era de 4 dólares 
aproximadamente. 

Ante la abundancia de Jos pozos petroleros mexicanos recién descubiertos, y el incentivo del precio, 
el gobierno orientó en gran medida Ja economía a Ja explotación de hidrocarburos, con lo que obtuvo 
recursos para financiar un desarrollo acelerado, mediante grandes empréstitos de la banca 
internacional. 

El boom petrolero mexicano entre 1978 y 1981 trajo una derrama inusitada de divisas, no sólo por la 
venta de petróleo, sino por el enonne potencial de riqueza que Ja promesa petrolera colocaba sobre 
nuestro país; a partir de ese momento México se convirtió en uno de los mejores clientes del mercado 
financiero internacional. 

"Hacia finales del sexenio de López Portillo el petróleo se había convertido efectivamente en el 
motor de crecimiento del resto de la economía; su participación en el PIB había aumentado al doble, 
representaba más de las tres cuartas partes del total de las exportaciones y aportaba cerca del 30% de 
Jos ingresos de la federación". 39 

La enonne riqueza que representó el petróleo, hizo que PEMEX creciera apresuradamente, y al 
mismo tiempo que el país afianzaba su economía, las riquezas petroleras también iban a parar a las 
cuentas de Jos líderes sindicales, cuyas fortunas se volvieron colosales. 

17 José Agustín, op,cJt., p140 
"Ibídem. pl31 
"Delgado S. Gloria M.: lllstorla de Ml!xlco, t. JI. Editorial a Alambra. NO 1 
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El personal de PEMEX, era entonces controlado por Joaquín Hcmándcz Galicia, la Quina, quien 
congenió cnonncmcntc con el Presidente y el director de Petróleos Mexicanos, lo cual le sirvió para 
poder finnar en julio de 1977 un acuerdo con Diaz Serrano por el cual el Sindicato obtenía el 40% de 
las contrataciones que hiciera PEMEX, además de pcnnitir subcontratar con otras empresas. Con 
estos insólitos acuerdos los dirigentes acrecentaron sus fortunas mientras el país se mantenía notando 
en utopías de grandeza, las cuales eran alentadas por el Presidente quien planteaba que México tenia 
que acostumbrarse a adJllinistrar la abundancia. 

Al crédito externo, el régimen sumó una refonna fiscal que tenía como base el establecimiento de un 
nuevo impuesto al consulllo, el IV A, impuesto al valor agregado que sustituía al impuesto sobre 
ingresos mercantiles con que el Estado gravaba 1 as transacciones e omcrciales, aumentando la tasa 
impositiva de un 4% a un 1 O % sobre el precio del producto, incremento que a juicio de algunos 
economistas propiciaría el aumento de los niveles inílacionarios y reduciría la capacidad de compra 
de los grupos con menores ingresos; a pesar de las criticas el nuevo gravamen entró en vigor en enero 
de 1980. 

El mismo ailo se puso en marcha un proyecto destinado a mejorar la producción del campo mexicano, 
al que se denominó Sistema Alimentario Mexicano (SAM), tenía como meta lograr la autosuficiencia 
alimentarla en la producción de alimentos básicos. 

En la politica exterior el Presidente inicio sus actividades en febrero de 1977, al visitar al Presidente 
de los Estados Unidos Jumes Cartcr, el cual correspondió la visita un año después en enero de 1978; 
en esta visita a México, Cartcr fue tratado por Lópcz Portillo con frialdad e indiferencia, y descrito 
como "bueno, sincero e imprcparado", además de frivolo al disertar sobre la vc11ga11za de 
Moctcwma que habia padecido en este viaje a nuestro país. Con lo anterior quedaron delineadas en 
ténninos nada aceptables, las relaciones entre Estados Unidos y México, lo que generó un incremento 
paulatino en los golpes financieros por parte del país del norte. 

La postura de regularización y culminación del reparto agrario, que asumió el gobierno para 
incorporar al sector campesino a la Alianza para la Producción, agravaron la situación con la 
iniciativa privada y sobre todo con los Estados Unidos por lo que la devaluación del peso frente al 
dólar no se hizo esperar. 

Pero la primera gran prueba al interior del país que tuvo que afrontar el Presidente para comprobar la 
madurez política des u gobierno y su capacidad des olucioncs, tuvo 1 ugar e uando el Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM (STUNAM), en busca de mejoras económicas que rebasaran el tope 
salarial, se lanzó a la huelga en junio de 1977, en medio de movilizaciones de INFONAVIT, Altos 
Hornos de México, Corriente Democrática y Fundidora Monterrey. El gobierno respondió como de 
costumbre con represión, declarando inexistente la huelga y haciendo alarde de su capacidad de 
manipulación de los medios de comunicación al desprestigiar al movimiento de los trabajadores, los 
cuales fueron desalojados de Ciudad Universitaria por la fuerza publica, sin obtener nada. La muestra 
contundente que en materia política México no había avanzado en lo absoluto. 

El resto del sexenio, el gobierno continuó solapando el uso de la violencia y la represión so pretexto 
de combatir un terrorismo prácticamente inexistente a esas alturas, ya que en el campo no existían ya 
las guerrillas, y la insurgencia urbana iba en abierta salida. Pero las arbitrariedades y torturas eran 
justificadas con la lucha a la Liga 23 de septiembre que se convirtió en un membrete para lavarle las 
manos al Estado en sus trabajos sucios; por supuesto López Portillo jamás reconoció algo semejante. 
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Pero la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, no podia carecer del común denominador de esos 
tiempos en México, que era la corrupción. Otro gran personaje que se enriqueció dcmencialmentc en 
seis aíios, fue el jefe de la policía capitalina Arturo Durazo, amigo de la infancia del presidente, lo 
que le valió para tener manos libres en las decisiones de la supuesta lucha contra la producción y el 
trafico de drogas. 

Para evitarse mayores conflictos dadas las circunstancias persistentes en el país, Lópcz PortiJlo 
decidió mandar a sus,¡ os i nmcdiatns e xpresidenles: G ust""º D íaz O rdaz y Luis E cheverría como 
embajadores de I" Nueva Espaíia y Australia respectivamente. Con lo anterior se quitaba uno de los 
grandes lastres de su gohiemo. a Luis Echeverría que se había caracterizado por conílictivo y 
aferrado a extender su poder Ejecutivo mús allá de los límites temporales de su gobierno. 

La d csignaciún de Díaz O rda_,, resultó e ontraproducente, en p rimcr lugar por 1 a i ncornodidad q uc 
causn al intcrior del país el resucitarlo a la vida pública; a lo anterior se sumó la renuncia de Carlos 
Fuentes a la embajada de Francia con el argumento de que "se negaba a sentarse a la mesa con el 
asesino de Tlatelolco"; pero lo mús importante fue la carencia de diplomacia que demostró el 
expresidente al dejar botado su cargo y regresar a México sin avisar a nadie, días después de haber 
presentado sus cartas credenciales al rey Juan Carlos. lo cual causo disgusto en los españoles como 
era de esperarse, pnr In que las hucnas rclaciorn .. ·s con España tuvieron que esperar. 

A pesar de lo anterior Lúpc1 Portillo continuaba preparando h1 elaboración de lo que podría llamarse 
su máximo logro: La reforma Política, dada a conocer en diciembre de 1 'J77 bajo el título de Ley 
Federal de Organi1acioncs Políticas y Procesos Electorales (LFOPl'E). 

"Entre los cambios más importantes que introducía a la legislación electoral existente se consideran 
los siguientes: - Los partidos políticos son considerados cnti!hides de interés público, señalando 
claramente sus objetivos y prerrogativas, asi como su derecho a participar en los procesos electorales 
federales, estatales y municipales. - Se amplio el número de diputados federales que íntcgrarian la 
cinnara baja, de 300 a 400, de los cuales 300 provendrían de triunfos electorales en sus respectivos 
distritos (diputadns de mayoría relativa) y 100 de rcprescntacion proporcional (diputados 
plunnmninales), principio que se hacía extensivo a la composición de congresos y ayuntamientos 
lora les 

La nuc\'a ley. hi10 mús expedita la obtención del registro a organizaciones políticas interesadas en 
participar en el sistema electoral. El registro se presentaba en dos modalidades dclinitívo y 
condicilH1ado, pues establece un partido con registro condicionado obtendrá el definitivo, cuando 
logre l'I 1.5 ºü de la votación en la elección que participe y se prevé que un partido que en dos 
elecciones consecutivas no logre ese porcentaje picnic su registro. Garantizó el acceso de todos los 
partidos a los media masivos de comunicación y otorgó a la Comisión Federal Electoral la facultad de 
lijar el número de circunscripciones plurinominales, no mayor de cinco.""' 

El objetivo de esta refonna fue dar un tinte democrático a un sistema de partido casi único, asi como 
evitar que se repitiera un hecho igual a 1 ocurrido en las e lecciones presidenciales 1976, donde no 
hubo prúcticamcntc competencia fom1al. Lo cual lo convirtió en marco de referencia de un sistema 
antidemoerútico y con pleno descrédito en sus gobernantes e instituciones políticas. 

"º l:ru.:lcklpedla de Ml!:dco ;Op.cit., p 6239 
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Por lo que toca a la refonna de la administración pública tuvo dos ejes fundamentales: la 
programación de las funciones públicas y Ja coordinación de esfuerzos para evitar duplicidades de 
organización. Las labores de planeación quedaron a cargo de Ja recién creada Secretaria de 
Programacic1n y Presupuesto; la scctori1ación, fusión o desaparición de empresas paracstatalcs era 
responsabilidad de las secretarias de estado directamente involucradas. 

Es claro que estas reformas no rnndilicaron en lu ahsolulo, las injusticias sociales y la mala 
distribución del i ngrcso que a rnmpai'ladas d l' I a corrupch·lll, fueron acentuando 1 as e arcncias de 1 a 
mayor parte de la población, par.1 entonces se advertía ya la proliferación del subemplco, el 
hacinamiento en Ja Ciudad de J\1éX1co y el ascenso de la inseguridad, con Jo que se corroboró que el 
dinero del petróleo jamás lkg1\ a manos del pueblo. 

Para atenuar la subida de los precios el Presidente ere,, la Coordinación General del Plan General de 
Zonas Reprimidas y (irupos Mar[!inados (COl'L:\!\1:\R), que pretendía organi1ar acciones entre las 
distintas entidades guhcrnamcntalcs en beneficio de los pobres, como la creación de tiendas para los 
trabajadores donde se ohtuvicsc·n los productns a precios mús bajos. Esta acción fue considerada por 
la iniciati\'a pri,·ada como compctcnria desleal ya que afectaha en gran medida sus ganancias. 

En 1978 ernpcn1ron a llegar al país los excedentes del mercado petrolero. los cuales fueron utilizados 
para hacer mús diciente la estructura que pcnnitiria el dcsarrnllo del país. y otrus gastos del f!,llhi11ctc 
presidc11cic1l. cnntrarin a lo que se hubiera esperado. el gobierno clc\·o los precios de la gasolina y sus 
derivados al finali1ar el aiio. Ju que desat1i el incremento de precios de todos los productos y 
servicios. por 111 que la crisis ccnrn1mica se ag11di1ú, a esto el Presidente le llamó Crisis con iujlació11. 

Para 1979 y en 111cd10 di.: crisis económica. Estados t ~nidos presmnaha a l\.1éxico para que aceptara, la 
primera propuesta formal de ap<'rtura cconlimiea. Ja administración de Lópc1 Portillo se planteó la 
necesidad de qul' l\.1L·~ico ingresara al (i..\TT (:\cuerdu Cicm:r,tl de Aranceles y Comercio), dejando 
de lado la economía cenada para incorporarse a trn\'es de este organismo al C0111crcio internacional, 
sin embargo. los c..·mprcs:.irios nacionales consiJcraron ricsgosa tal medida, pues significaba enfrentar 
la competencia extranjera y dad.is las condiciones de nuestra industria manufacturera, m1uello se 
traduciría en ciL'rrc de empresas y por lu tanto dcsempkn: ante tal escenario el gohicn10 decidió 
mantener el prntcLTinnismn sohrL' el sector industrial, y dc1ar la responsabilidad a su sucesor, sin 
sospechar t1 crisis que estaba por' cni1. 

En este alit> el precio del petróleo seguía en ascenso y se cotizaba en 17 dólares por barril, a mitad de 
año estaba a ~4 y a finales llag<> a lo 3U, PEMEX contaba ya con 450 pozos productores y surgían 
mús yacimientos, la euforia del on.l ncgrn continuaba en la cúspide. 

En junin dd mismo año succdiú uno de los accidentes más graves de la historia petrolera, el pozo 
exploratorio lxtoc 1 • en la sonda de Campeche, al no funcionar sus vitlvulas de seguridad provocó 
una explosión; mús de 30 mil barriles diarios de petróleo brotaban y se perdían y la inmensa cantidad 
de aceite que no se quemaba se dirigía a las costas del Golfo de México, causando daños 
incalculables al medio ambiente. 

Estados Unidos, no perdió la oportunidad para confrontar a México por el aceite que 
irremediablemente llegaba a sus playas, y para aclarar que el país era incapaz de manejar su petróleo 
por si solo, por lo que el generosamente se ofrec(n n enseñarnos como hacerlo. Nueve meses 
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después fue sellado finalmente el 1.xtoc 1, mientras Estados Unidos exigía conversaciones para 
cuantificar sus da1ios, que el gobierno mexicano se negó a entablar. 

A mediados de 1979 reapareció la salida de capitales y los rumores de una nueva devaluación, se 
compraron dólares en grandes cantidades, ;11 mismo tiempo que la inversión privada aumentaba, 
gracias a las divisas del petróleo. Por ese tiempo el gobierno emitió los pctrobonos que fueron 
boicoteados por la banca privada que promovía la c,1mpra abierta de dólares. 

" Sin cn1hargo la inflación siguió imbatible en diciembre. con el combustible que significó el 
aumento del azúcar~ como l·ste no st..: autori1.aba. el dulct: fue acaparado y escondido hasta que, canto 
siempre. el gobierno ccdiú. 1\lh•utrtn mtls cura re.u1/lub11 /u vida pura el p11eb/o, t•ra11 n1ayores la.f 
Nª'"""-'ia.\· J,• fo.\ ricos.' ... 11 

En estas condiciones de nisis eCDnómica, a principios de 1980, Miguel de la Madrid, Secretario de 
Progrnmación y presupuesto, presentó al Ejecutivo el Plan Global de Desarrollo (PGD), otro de los 
proyeetos personales del Presidente el cual, al igual que el Sistema de Alimentario Mexicano (SAM), 
se caracterizo por el despilfarre de recursos, que nunca llegaban a los destinatarios. Siendo la gran 
culminación de todos los planes que se habían creado en el gobierno de López Portillo. 

Uno más de los grandes derroches del gobierno, lo constituyó la candidatura del precisamente 
Secretario de Programación y Presupuesto, próximo Presidente de México, quien inicia su campaña 
en A patzingún J\I ichoacún , donde el gobernador e Iccto en e set iempo era C uauhtémoc Cárdenas; 
llc\'ando como estandarte la Renovación Moral. Miguel de la Madrid centró su discurso en la lucha 
contra la rnrrupción, contradictorio al slogan politico de su campaña" el PRI con fondos públicos, 
gastaba al dia 120 mil pesos, 840 mil a la semana y 3 millones 3ü0 mil pesos al mes en sobornos a los 
periodistas.",,. 

J\·liguel de la J\ladrid, desde el principio de su campaña, cuidó su imagen y la de su familia, para 
evitarse cualquier tipo de criticas y confrontaciones con los medios de comunicación, no obstante fue 
evidente el acarreó abierto de los priístas a los mitines del candidato. 

Por ntra parte l.<ipe7 Portillo continuó con su política de conciliación a oscuras con la iniciativa 
pnvada, a finales de 1981, a tra\'és de llANOBR1\S, prestó 12 mil millones de pesos al grupo 
industrial, All'a de Monterrey, para evitar que quebrara debido a sus deudas. "Una vez más se 
tkmostni. decía la revista /'roccso, la política de López Portillo, ante la iniciativa privada: Si im•ierte, 
la .rnhsitliamos; si piatle, le prestllmo.<; J' si t¡llil'hra la compramos. Este csfuer1.o gubernamental fue 
inútil. pues en 1982 gmpo Alfa se retira de la petroquímica y vende sus empresas. 

Para lograr compensar, estos ostentosos prcst;1111os a la iniciativa pri\'ada y la fugn continua de 
capitales. el gobit•mo. cierra el aiin de 1981, con un aumento del mús del 100% a la gasolina y por 
consecuencia a sus derivados; el argumelllo de tan alevoso incremento, fue corregir los abusos de los 
consurnidnrcs, que derrochaban grandes cantidades del combustible, por lo que era justo y necesario. 

La demanda de petróleo en los mercados internacionales se redujo a finales del mismo año y México 
dejó de percibir, aproxinmdamente (J mil millones de dólares, las finanzas pí1blicas tan dependientes 

~ 1 Jn .. l' Ar,w .. un: Op.dt., p l!J2 
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de los recursos del exterior se colapsaron, el déficit en la balanza de pagos se acentuó, las reservas en 
monedas extranjeras se agotaban rápidamente. Del 17 de febrero al 4 de septiembre de 1982 el peso 
acumuló una serie de ajustes y devaluaciones pasando de 26.88 a 70 pesos por dólar, otro indicador 
de la severa crisis que azotaba a la economía mexicana fue la continua elevación de los precios al 
consumidor, para finales del mismo año la inflación acumulada en e 1 año alcanzó el 98.8%. Ante 
tales circunstancias la inversión productiva disminuyó, resurgió la desconfianza en las acciones del 
gobierno y la fuga de capitales creció aceleradamente 

El inicio del año 1982, representó la cuenta regresiva y el despertar brusco a la realidad nacional, el 
aumento de los precios de diciembre pasado había acentuado la carestía, el desempleo y las 
inconfonnidades, por lo que a lo largo del aiio se dejaron escuchar las voces de protesta de diferentes 
grupos de trabajadores, a las cuales el gobierno respondió con paliativos y aumentos insignificantes, 
que en nada mejoraban la crisis económica que afectaba principalmente a la clase trabajadora. 

La fugad e capitales iba en a umcnto y 1 a compra masiva de d ólarcs continuaba." El 5 de febrero 
después de un índice inflacionario del 5% durante la terrible cuesta de enero, el Presidente ya no dijo 
que tlefemlería el pe.<o como 1111 perro, pero si pudo contener las lagrimas y suplicar: No salgan, no 
traigan, ayuden al país, ayudémonos todos. Nadie le hizo caso.'"'3 

La crisis del país, tenninó de precipitarse, con la visita que hizo Lópcz Portillo a Nicaragua, con el 
objeto de recibir en Manag•ta, la l\kdalla Cesar Augusto Sandino; Lópcz Portillo había apoyado 
fuertemente a los Sandinistas, acosados por Estados Unidos, por lo que decidió asistir aludiendo a la 
soberanía nacional; a pesar de las presiones que la oligarquía nacional ejerció para evitar esta visita. 
Este hecho acabó de e111Jurccer las relaciones de México con Estados Unidos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar, la compra de dólares se volvió demencial; y el 17 de 
febrero el peso cae frente al dólar de 28.50 a 46 pesos. El Banco de México se retira del mercado 
cambiario y la parid•td entonces sería fijada por las fuerzas libres del mercado; además el gobierno 
establece un control rígido de precios, y un aumento del 10% en todos los productos. 

Mientras las elecciones presidenciales del 4 de julio se llc\'aron acabo en un clima de tranquilidad 
inexplicable, la Comisión Federal Electoral (Cl'E), dio cifras contundentes de la victoria del 
candidato del l'RI; con un supuesto 74..13 por ciento a favor y un 27 por ciento de abstencionismo, 
Miguel de la 1\!adrid pasó a ser el próximo Presidente de !\léxico. Los partidos opositores por su parte 
tacharon las elecciones de inmorales, corruptas y de atropellar la voluntad popular. 

En este contexto José López Portillo, debía rendir su sexto y último informe de gobierno; decretando 
acto seguido la nacionalización de la banca y el control de cambios, medidas extremas que pretendían 
detener la caída estrepitosa del peso en particular y la economía en lo general. El decreto 
cxpropiatorio \'Ol\'ió a plantear el problema con que se había iniciado el sexenio; la ruptura del Estado 
con el sector empresarial, situación que tocaría resolver al nuevo gobierno. (Anexo 1) 

En esta etapa, los sectores sociales que habían constituido a través de un esquema corporativo la base 
del sistema político mexicano, empezaron a cuestionar severamente las acciones del gobierno. Los 
empresarios, el grupo más poderoso, chocó con el intervencionismo estatal que rcduela espacios al 
sector privado y lo responsabilizó de propiciar la inílación a través del gasto público, además de 
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abusar del crédito externo comprometiendo y limitando el futuro crecimiento económico. En suma lo 
consideró el causante de la crisis económica existente. 

El agotamiento del Estado Protector coincidió con dos fenómenos económicos: Uno de naturaleza 
interna, la crisis del modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos desde 1940 basado en el 
desarrollo de la induslria nacional a tran:s de la sustilución de importaciones y el proteccionismo 
económico; y nlro de origen externo, la difusión del neolihcralismo y su cornplemenlo la teoría 
monclarisla representado por las medidas rceomemladas por el Fondo Monetario lnlcrnacional y el 
Banco f\1undial, que no eran otr~1 cosa más que el ri:ton10 a un cconornia liberal de corte chisirn 

Este periodo, simbolizó por un lado el inicio del perimlo en que la presidencia quedó en manos de 
burócralas (1970- 19S2 ) ya que tanlo Eehcl'erria como Lópcz Portillo, llegaron al poder sin haber 
ocupado anteriormenle puestos de elección popular. Por otro lado denotó el fin de la simbiosis 
Estado -Empresarios, característica de los años del Milagro, a través de la cual los intereses de los 
grnpos polilicos y económicos estaban asegurados. El cambio trajo como resultado que el gobierno 
dejara de consultar las medidas de política económica y fiscal con las cúpulas empresariales, 
pro\'Ocando una rnptura entre ..:! Eslado y el sector empresarial. Significó ademús el fin del 
crecimiento económico sostenido. dando inicio u una crisis que de n1ancra recurrente afectó a la 
economía naci(mal. 

Pero la principal caraclcristica de cslc periodo fue la ab.rnrda política de e11dcuda111h•1110 e.'l:fa110 
st•¡:11ida L'll t•sp1•ciul pur Lópe:. Portillo, q11ié11 L'll solo seis u1ios i11cre11u•1uú la de11d11 externa dt1 19 
mil 111il/0111'" d<' dólar<'" a 80 mil 111il/011es tfr dólares, <'s dcdr <'11 aproxi111a1la1111•11tc 1111 300%, 
deslumbrado por el boom petrolero, no supo medir las consecuencias y endeudo al país so pretexto de 
nuestra riqucl.l rcci~n descubierta, suspendiendo con cs10 gran parte de la autonomía de México. 

Al iniciar el gohim10 de J\ligud de la Madrid Hurtado en t 982, oficialmente desaparecía el Estado 
Benefactor para dar paso al Estado Neoliberal sustentado por la teoría monetarista, de la cual él era 
favorecedor ya que había realizado sus estudios de postgrado en los Estados U11ido . .: C1111a tlel 
11<•0/ib1•ra/is1110. 
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11.IV EL CAl\IBIO ESTRUCTURAL. l'ROl'lJESTA NEOl.IHERAL 

J\ partir de la gran crisis de los aiios ochentas, México dejó de aplicar políticas de desarrollo lineadas 
en el proteccionismo estatal. El modelo benefactor se había agotado para entonces, a pesar de los 
avances logrados, era necesario iniciar una reestructuración a fondo para lograr un desarrollo estable 
para el pais. 

Este ajuste estructural, aplicado a partir de 1 <J82, tuvo como objetivo primordial 1 a estabilización, 
basúndose en el mercado ex temo y la competencia; a través de medidas como la apertura al comercio 
exterior y la desregulación de sectores para facilitar la entrada de productos. La nueva 
reestructuración consideró un ajuste coartador al sector social para poder impulsar el nuevo modelo, 
pero en ningún momento se planteo que los recursos liberados y obtenidos del exterior, iban a 
beneficiar a los sectores sociales en rubros como alimentación, salud, educación, vivienda, empico 
etc. 

l\1éxico. adoptó este rnmhio cstrnct11ml avalado por su singular sistema político posrevolucionario; 
democrático y pluripartidista en teoría; pero en la prúctica monopólico, al contar con un partido 
favorecido por el Estado que lo colocó por mús de 70 mios corno "Partido oficial " en menoscabo de 
los partidos opositores y de la democracia misma. La concesión política del PRl, perfiló al México 
contemporimeo y solapó políticas, no solo antipopulares, también anticonstitucionales que llevaron 
cada vez más al deterioro de los niveles de vida de la población en general. 

El monopolio político, ejercido por el PRI, correspondió a tres factores fundamentales: 

:,... A su estructura corporativa, integrada por sectores que representaron la pluralidad de intereses 
1k la sociedad mexicana, confonnados por distintas organizaciones obreras, campesinas y 
diversas asociaciones q uc i han d esdc colo nos y comerciantes a mbulantcs hasta organismos 
empresariales diseminados en todo el país. 

', La indefinición entre partido y gohicnto, que trajo para el PRI saldos favorables, debido a que 
las acciones gubernamentales positivas, eran capitalizadas por el partido y usadas como 
mecanismo de control y cooptación de votos. A la vez para mantener y acrecentar su fuerza 
polilica se colocó como gestor de las dcmand;1s populares, sirviéndose de su proximidad al 
gohicmo; y reiteró que el camino para la solución de los problemas era vía el partido oficial y 
sus representantes. 

', El PRI históricamente se reconoció como un partido de centro, sin los excesos de la izquierda 
comunista y lejos, por supuesto, de las proclamas conservadoras de los partidos de derecha. 

El control político del PRI, trajo también ventajas como la estabilidad y la paz social sostenida por 
muchos arios; mientras en muchos países de América Latina se sucedían golpes de Estado, 
rnntinuadns por regímenes militares, México vivió un clima de paz que propició el crecimiento 
económico sostenido por lo menos hasta 1970. Sin embargo el escaso desarrollo democrático, el 
aumento de la corrnpción y el establecimiento de un sistema de privilegios que benefició sólo a la 
élite política y económica mexicana, incurrió en despilfarros y excesos exuberantes, obstaculizando el 
desarrollo a largo plazo del país. 
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La hegemonía del PRI principia su declinación en los primeros aiios <le la década de los ochentas; al 
tomarse cada \'CZ mús ad\'crsas las condiciones de la economía nacional, los gobiernos priístas ponen 
en evidencia su i11capacitlatl para controlar las \'aríablcs económicas, que provocaron desde 1976 
crisis económicas recurrentes que afectaron severamente el nivel <le vida de los n1cxicanos. 

La situación que accntut\ la incapacidad del partido gobernante, fueron las luchas intestinas entre sus 
dirigentes, por los espacios de poder. las cuales lkgaron a la cúspide con la ruptura ocurrida en 1986, 
cuando surgió la corriente <.kmocrútica encahczada por Cuauhtémoc Cúr<lcnas y Porfirio Muñoz 
Ledo, que junto a otros dirigentes y simpatizantes terminaron por constituir el Partido <le la 
Rcvoluc1ún Dcmocrútica en 1 CJ8 1J, después de cohl.!sionarsc con diversos partitlos. 

La escisión, fue gra\'C para el régimen y par" el l'RI. Cúrdcnas contaba con una gran cantidad de 
simpalinntes en amplias regiones del centro del país; el nuevo partido a 1 adoptar una postura <le 
centro-izquierda, unifico a la izquierda mexicana, y logró colocarse como la segunda fuerza electoral. 
de acuerdo con los resultados en las elecciones de 1988. las cuales gozaron <le enorme ilegitimidad, 
debido a las irregularidades con que se llevó a cabo el proceso electoral. 

Simultúneamenlc, a 1 os logros del P RD; e 1 Partido Acción Nacional r eprescntan<lo a 1 a oligarquía 
empresarial, ganaba fuerza en el norte, obteniendo triunfos electorales. como la gubcmatura en Baja 
California Norte ganada en 1 'J81J, por su candidato Ernesto Rufo, la cual fue un acontecimiento 
histórico por ser la primera vez que un par! ido de oposición lograba ganarle un espacio tan importante 
al partido oficial; Chihuahua y alcaldías en ciudades importantes de otros estados nortciios también 
renunciaron a la hegemonía priista. 

La composición de la Cúrnara de Diputados, <le acuerdo a resultados <le las elecciones de 1994, pone 
al I' i\N por encima del l'RD en cuanto a preferencias electorales; <le esta fonna el monopolio polltico 
del l'RI. se \'Ícnc a bajo. al fortalecerse estos <los importantes partidos, logrando un contrapeso real y 
necesario para las condiciones del país. 

Los espacios ccmatlitl11s por el partido oficial. se dieron a través <le reformas electorales, iniciando en 
l 'lC1) al crear los diputados de partido, continuada por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
l'rnc,·sos Flcctnrales (l.FOPPE). puesta en marcha a partir de 1977, seguida por Miguel de la Madrid, 
hasta llegar a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), por Carlos Salinas <le Gorlari. 

~lrentras la crcdihilrdad <le los gohicmos priístas, y la estabilidad mexicana se perdían; en el ámbito 
internacinnal sucedían cambios que apuntaban hacia nuevas trayectorias: se dem1mbaban los 
regímenes comunistas (uní partidistas y autoritarios) en Europa del este, colocando a México en 
situación ccnsurnhlc, dadas sus características de cerrazón política, corporativismo, autoritarismo y 
antrdcmocracia. Por otro lado la glohalización económica indicaba el fin del proteccionismo 
económico. 

De esta mancrn en 1982, fue relativamente fácil lograr la imposición de un modelo netamente teórico, 
que nada t cnía q uc v cr con 1 a realidad nacional, y 1 as n eccsidades socia les de 1 a población y que 
prometía ser la panacea a tocias las carencias de la nación, que se encontraba económica y 
socialmente asolada. 

Con la llegada <le Miguel de la Madrid Hurtado, la apertura comercial con el exterior se vuelve a 
plantear hajo condiciones que hacían ver como un imperativo la integración de México al mercado 
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mundial a 1 coincidir 1 a crisis i ntema e on cambios i mportantcs operados a n ivcl i ntcmacional. Los 
instrumentos del cambio fueron las modernas teorías neoliberales, recomendadas por Fondo 
Monetario Internacional y el 13anco Mundial, además el gran desarrollo tecnológico, especialmente 
en el terreno ele las telecomunicaciones que hacía posible la fonnación de grandes bloques 
económicos integrados por países geogrúficamcntc distantes, impulsando la globalización de la 
economía. 

Estas condiciones finalmente lograron poner fin al proteccionismo mexicano y anexar a nuestro país 
al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), en agosto de 198ú, "el ingreso de México al 
GATT vino a ser la integración a un modelo de dcpcnde1icia externa más aun vino a ser el triunfo de 
las presiones por encima de los argumcntos.'"i.i 

Para entonces se inician cambios estructurales en la política y la cconon1ía de ~léxico. En política 
representa el arribo de un grupo de la burocracia en el poder denominado tec111kratas, que dcspla1ó a 
los políticos, cuya carnctcrística principal era la sensibilidad política sobre las necesidades de las 
clases populares, derirnda del rnntacto constante a traves de muchos a1ios de dcscmpe1io en puestos 
de elección popular. El ascenso de los tccnúcratas cstaha encaminado a encontrar la solución a las 
dificultades t•cnmí1nicas aplicando fórmulas y <liscfümdo estrategias a partir del conocimiento de la 
ciencia cconúmica En este sentido fucrnn aplicados distintos programas como: el Programa 
Inmediato de Rcordcnam1ento Lconún11rn (!'!RE), el Programa de Aliento al Crecimiento, (PAC) los 
Pactos dl' Solidaridad y Rcacti,·ación Económica, los cuales buscaban la estabilización de la 
economía, dL'tl'rn:r l;.1 caída di..'! peso, reducir la inílación y reactivar el crecimiento económico. 

Esta nwdcrni1ación cconómi('.i, s1gnifin'1 l'l abandono de la tcoria kcyncsiana, del intervencionismo y 
el dirigisnw estatal y del l:stado hL·ncfador vigente desde 1917, para dar paso a la tt•oria m1111etari:11u 
y al E\lutlo 11<•0/iberul que' Te'\" e lus principios b:isicos del liberalismo clásico, bas;tdo en el 
individualisnll'. la igualdad <k opc>rtunidad"', la libertad de hacer todo aquello que la ley no prohib;t y 
en la existencia de un Estado que asegure por tc>ll<is los medios la paz pública, garantice la propiedad, 
y prupicic el crccirnicnto m.1t1..·nal. 

De acuerdo al planteamiento de l,1 rnrriente neolibcral, la crisis que vivían paises como México se 
dcbia fund;m1c11lalmenle a la excesiva participación del Estado en la economía, pues se había 
gcncradu una c11on111: burocracia que consumía la mayor parte Je los recursos obtenidos por el sector 
públirn. la ¡idministración pública era ineficiente pues se recurría constantemente al déficit 
presupuesta! acentuada por los actos de corrupción, la producción de las empresas públicas eran 
incapacL's dL· enfrentar la compt..·tcncia y el proteccionismo sólo hahia generado una industria costosa 
y de mala calidad. Ante t;tl situación las recomendaciones eran: 

:,.. El nJclgazamicnto del sector público a tra\'és de la privatización <le empresas propiedad del 
Estado . 

., La irnpkmcntación de políticas austeras en el gasto público. 
:,.. Reducir la burocracia. 
:,.. Poner fin a las pnícticas populistas corno otorgamiento <le subsidios. 
:,.. Ajustar los gastos sociales y la inversión a la realidad económica. 
;.. Establccin1icnto de la apertura comercial. 

.u Ortll Wadgrmar: Op.cll., p 65 
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Lo anterior se traduce en un proyecto excluyente, incapaz de generar bienestar en por lo menos la 
mitad de la población, debido al escaso nivel de desarrollo de México, a sus apremiantes necesidades 
pohlacionalcs y a las premisas neoliheralcs de capacidad internacional (lo cual se traduce en la ley del 
más poderoso). No todas las empresas podían enfrentar la apertura comercial, que las ponía en 
competencia desigual con las altas tecnologías del extranjero; no todos los obreros y profcsioníslas de 
las chL,cs medias podrían conservar sus empleos. La mayor parte de los mexicanos quedaron al 
margen de los beneficios de este modelo, agud11ando los problemas de desempleo; la economía 
infornwl; la miseria creciente en el e ampo~ la pnbre1a extrema con sus consecuencias inmediatas: 
dcsnutririún, falta de salubridad, educación deficiente, delincuencia, ele. 

Las recomendaciones impuestas, según los ncolibcrales propiciarían el regreso de capitales 
expatriados y el aumento de la inversión extranjera que junto a una renegociación de la deuda externa 
en condictoncs favorables lograría detener el endeudamiento e iniciar el crecimiento económico con 
estabilidad. 

Conseeuentemente la política exterior. que adoptó el Estado en este sexenio so pretexto del necesario 
crecimiento económico, fue de servilismo y dependencia. lo cual se encuentra claramente expresado 
en la Carta de Intención suscrita en noviembre de 1982; cuyos lineamientos se plasmaron mús tarde 
en el programa gubernamental PIRE que se dio a la luz el 9 de diciembre de 1982. 

La Cart;i de intención, como su nombre lo dice, es un documento en el cual el país signatario, en este 
caso t.léxico tiene el propósito de ajustar su economía con hiL'e a una serié de lineamientos de 
política económica, con el propósito de conseguir un cn111·<'11io de facilidad amplía. el cual significa 
que cuando un país tiene problemas de carencia de divisas, el FMI le otorga prestamos emergentes, 
con base en el uso de su cuota que como miembro tiene depositada en el FM l. aun cuando este 
agotada. De esta manera. el país puede seguir siendo sujeto de crédito, siempre y cuando acepte las 
condiciones que le impone el Organismo Internacional como "REC01\fEN/JACIONES" 

En dicha Carta se propone que México reestructure su política económica de acuerdo a lo siguiente: 

l. Mejorar las finanzas públicas: mediante reducción del déficit público en relación con el PIB 
de un 16.5% en 1982 a 8.5% en 1983 y a un 5.5 % en 19844

\ así como revisar precios 
deficitarios y servicios que presta el Estado, combatir la evasión fiscal, racionalizar el gasto 
publico, reducir subsidios, cte. 

2. Alentar al ahorrador con tasas de interés atractivas y fomentar el mercado de valores. 
3. Flexibilización de la politiea de precios. 
-l. Flexibilización del control de cambios. 
5. Apretura a las mercancías del exterior y eliminación al proteccionismo de la industria 

nacional 

El PIRE. planteó cuatro lineamientos básicos ele política económica, análogos a los propuestos en la 
Carta de Intención, solo que en el programa se ampliaron y ajustaron de manera somera a las 
raraetcristieas locales y regionales de México; agregando factores nuevos como el desarrollo 
regional, la descentralización, el fortalecimiento del sector agricola y la defensa de la planta 
productiva y el empico. Los lineamientos eran: 

4 ~ Or1l1 Wadgymar; Op.clt. p 54 
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1. Aumcnlar el ahorro inlcmo. 
2. Eslabilizar el mercado cambiario 
3. Promover el empico y la planla productiva. 
4. Combalir la inllación"' 

Para poder aumcnlar el ahorro inlcrno, el gobierno planlco la necesidad de revisar y actualizar las 
tarifas de los servicios público, con lo cual el incremento de estas nuevamente hizo patenle la 
agresividad del modelo conlra los usuarios comunes; se propuso lambién mayor control en los 
causantes para evitar la evasión fiscal, Pero la acción más contundente se cristalizó con el elevado 
pago de lasa de inlereses a los ahorradores con lo que se suponía se fortalecería el mercado de 
valores, de allí que el crccimielllo regislrado en el PlB en esos ai\os csluvo apoymlo en un elemento 
muyvoliltil. 

Era importanle, lambién estabilizar el mercado cambiario, por lo que se eliminó el control <le cambios 
integral y se sustituyó por uno MAS FLE.\'/IJl.E. Este nuevo control de cambios enlro en operación el 
20 de diciembre de 1982 y mantiene un doble mercado, uno conlrolado por el Estado (exportaciones, 
pagos de maquiladoras, i rnporlacioncs del sector público, intereses de pago de la deuda e xlema y 
gasto de scr\'icio exterior rncxicano) y otro completamente libre. 

De esla manera se cimienta la especulación abierta del peso mexicano, que lo hundió en solo 6 años a 
niveles sin precedente y propició la masiva fuga de capilalcs, así como la <lolarización. 

Por olra parll', a pesar que el PIRE lenia enlre sus principales objclivos, el control de la inllación, 
nunca pudo detenerse el índice hiperintlacionario que en 1987 fue del 159%47

• La propuesta 
ncoliberal para combatir la int1ación fue la reducción de salarios y ulilidades y el fortalccimicnlo de 
la ofcrlll. 

La cle\'ada int1ación, la gran magnilud de la deuda cxlema, y el conlliclo de la nacionalización 
bancaria que cnfrenló el gobierno Lopezporlillisla, hicieron que las eslralegias económicas de Miguel 
de la Madrid se enfocaran a conlrolar el proceso inllacionario y a rceslruclurar la deuda externa. 
Siguiendo el camino recomendado por los organismos intcn1acionnlcs. 

ucon la carta lk intención suscrita en noviembre de 19R2. se iniciaria un experimento scxcnal que 
culminaría dcmoslrando, un fonnidablc éxilo para nucslros acreedores cxlcrnos l el pequci\o gntpo 
de empresarios privilegiados, ante una gra\'c dcrrola para el país en su conjunlo.''"'' 

Pero el punlo nodal del mmlclo ncolibcral, ha cslado sin duda en la apertura indiscriminada hacia el 
exterior, llamada "Poli1ica de Cambios Eslruclurales", eslo significó modernizar al país en la esfera 
productÍ\'O, para 11il'L'lurlo con las altas l<'<'11ologícis dt• los países c/esurrol/ados con la finalidad de 
hacerlo compelili\'o, para convertimos en país exportador; pri\'ilcgiando a las empresas grandes y 
cficicnlcs en menoscabo de bs medianas y pequei\as, a las cuales se les elimino la prolección valida 
desde 1940 para la induslria nacional. 

46 Gobierno Federal, Crllcrios Generales de PotiUca Económica; El Programa Inmediato de Reordenación 
Económka. El Mercado de Valores. NAFINSA, No, 51, Diciembre to de 1982 
"'Ibídem. p fil 
""Ibídem. p 49 
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La entrada lihre y sin restricción de productos del exterior al territorio nacional, plantea la necesidad 
de integrar a México de manera formal en el comercio internacional. Esto implica competir con 
potencias de altas tecnologías y dejar completamente desprotegida a la industria mexicana, mientras 
tanto las grandes potencias defensoras del librecambismo, protegen su producción y mercado interno 
con políticas dcsfavorahlcs para las economías poco desarrolladas corno tvtéxico. 

El ingreso de l\léxico al GAT'I, viene a ser el antecedente del TLC (Tratado de Libre Comercio) y la 
integración a un modelo de dependencia externa. "Desde otro punto de vista viene a ser un triunfo de 
las presiones por encima de los argumentos. Con el ingreso de México al GATT y el TLC, se 
eliminan los últimos resabios de resistencia nacionalista y se sientan las bases sólidas para la 
instrumentacicin de la apertura al exterior con rasgos neoliberalcs, plenamente subordinada a los 
Estados U 11 idos,.,., 

El Estado cada vez mús debilitado, se encontraba a expensas de las decisiones de la CONCANACO, 
CONCAMlN, COl'ARMEX y otros sectores empresariales que se iban fortaleciendo ante la pérdida 
de rectoría del Estado. 

Se ••limi11uro11 .mhsitlios u pmd11cto.1· básico.~ y se a11me11taro11 a las e.\portacio11es, a través de la 
dew1lució11 dt• impuestos a i111portado11es y tasa cero a empresa de co111ercio exterior)' premios 
fiscales es¡u•cia/e.\' u empres11s alta111e11te t•xportadoras. 

"Pese a que aumentaron las tarifas, impuestos, redujeron el gasto publico, vendían paracstatales, 
despidieron 300.000 burócratas y casi paralizaron la economía, no fue posible sanear las finanzas del 
Estado, por que los intereses de la deuda interna y externa, pasaron siempre un 70% de los 
presupuestos de egresos del g ohierno. A un I' iendo estos resultados 1 os voceros del n eolibcralismo 
insistieron en que la causa era el exceso del gasto corriente, que es donde están gastos de 
administración y la obesidad del Estado"'" 

La crisis se enfatizó con el terremoto de septiembre de 1985, los gastos de reeonstrncción implicaron 
millones de dólares que Mcxico no tenia, lo cual hubiera sido argumento de peso para declarnr la 
moratoria o negociar los intereses de la deuda externa, pero Miguel de la Madrid, ratificó la intención 
de Mcxico de pagar puntualmente la Deuda Externa, a costa de continuar hundiendo al país en una 
crisis rccurn.:ntc y progresiva. 

Para l 1J86, al no cumplirse las metas programadas en el PIRE, se planteo un nue\'O mecanismo de 
ajuste financiado desde el exterior, ante las posibilidades de un incumplimiento en el pago de la 
deuda externa. El Plau Bakcr, denominado así por ser planteado por el Secretario del Tesoro 
Norteamericano James Baker; proponía otorgar un mayor financiamiento a los paises endeudados, lo 
que trajo corno consecuencia aumento de la deuda y del pago de sus intereses. 

El ú11ico compromiso para incorporarse a este Plan era pagar puntualmente la deuda y continuar 
progresivamente realizando ajustes estrncturales y apertura al exterior, para lo que se instrnmento el 
Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) que se tradujo en la Firnia de una nueva Carta de 
Intención con FM!, el 22 de julio de 1986. 

"'
1 

Ibídem. p 65 y 66 
~o Jbidem. p 72 
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El PAC significo la subordinación total de México al Plan Baker y la Firma de una nueva Carta de 
Intención con FMI, suscrita por el nuevo Secretario de Hacienda, Petriccioli el 22 de julio de 1986, 
donde se enfatizó la importancia de proseguir la privatización de las empresas paraestatales, bajo el 
criterio de la desincorporación de las no estratégicas. 

"Era un acto heróico, el haber aniquilado la economía pública y el sector social, fruto de tanto 
csfucr¿os rcvolucinnarins··"' 1 

Un aiio después, en noviembre de 1987, la Bolsa 1\kxicana de Valores, resistía una gran caída que 
culmino con la macro devaluación del mismo mes. Esto obedeció a la puesta en práctica de la 
sugerencia del Fl\11, de fortalecer al mercado de valores a través de atraer los capitales a las casas de 
bolsa, logrando que muchos capitalistas se desplazaran de los bancos a las casas de bolsa que iban en 
aumento. 

Al destapar el l'RI, a Carlos Salinas de Gortari, como candidato a la Pn:sidencia esto generó un clima 
de confianza entre los in\'ersionistas que se desbocaron sobre las casas de bolsa, en un afán de hacer 
crecer de manera r itpida y fitcil sus e apitales, por lo que hubo la necesidad de cerrar las casas de 
holsa. 

Mientras t•mto en términos reales la economía nacional se encontraba discorde con el auge bursatil, 
presentando claras muestras de malestar. A partir del denominado Octuhr<' Negro, empezaron a bajar 
las acciones <k la bolsa. a rai1 de declaraciones de funcionarios 4ue exigían la reglamentación de la 
holsa y de las quejas de grandes sectores de la población, cansados de que a los ricos se les estuviera 
haciendo mús ricos. mientras ellos pagaban los costos de la apertura económica; así como la caída de 
las bolsas de Yalores en casi todo el numdo. 

"Un dia hubo la llamada 1011111 dt• utilitiadt•s en la holsa; se supo que los grandes magnates de la holsa 
depositaron en centenarios. propiciando que los indices de cotización de la DMV, cayeran y 
generaran a finales de octubre el ( 'R:ICJ.:. de la bolsa. Se descubrió posteriom1ente que todo habla 
sido una maniobra cspcculati\'a de los dueiios de las casas de bolsa, pues lograron vender muy caras 
las acciones para luegn cspcrnlar a la baja y \'Ol\'cr a comprar las mismas a precios de regalo. La 
jugada fue f1audulcnta y las ganancias a Indas luces ilegales y se inscriben en todo lo que pueden 
hacer los poderosos cuando existe libcrtaJ cconó1nica."~~ 

La situación financiera de 1\kxirn. rnlvió a causar incertidumbre y desconfianza, por lo que la 
dolarización entro en apogeo, afectando la reserva monetaria del país, por lo 4ue el Banco de México 
se tu\'o 4ue retirar el IS de no\'iembre de 11187, e\'idenciando el fracaso del PAC con la macro 
devaluación y el C 'RA( A burs,1til. Alcannndo en ese aiio la inílación hasta un 1591!-'ó; y cayendo el 
peso en los mercados libres hasta .¡ 000 pesos por dólar. 

Para estas alturas la crisis nacional era pemrnnentc, los niveles de vida seguían desplomándose, el 
desempleo iba en aumento y la insatisfacción de las necesidades era lo cotidiano. La cconomia 
nacional no solo no lograba recuperarse, iba descendiendo influida por las tendencias y presiones del 
exterior, así como por los problemas internos y los desastres naturales (terremoto de 1985 y el 
1 furacün Gilberto en 1 'JSS). 

:'. lbidcm. p H;? 
· lbulcm. p 90 
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El 3 de diciembre de 1987, ante una arnenaza de hipcrinflación, debido al choque petrolero externo de 
1986 y al fenórneno especulativo derivado de la caida de los rncrcados bursátiles; se publicó el nuevo 
programa que prctcndia solucionar los problcrnas económicos de México: El Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE), la estrategia principal del prograrna consistió en limitar los salarios para reducir la 
dernanda y de esta fonna contener los precios. "Las rnedidas adoptadas seguidamente a la publicación 
del PSE fueron: 

Aumento de los salarios en un l 5'Yo. 
Aumento en un 80% en promedio de las tarifas de luz, gasolina, teléfonos y otros servicios 

Entre Diciembre y Enero mientras todos los bienes y servicios aumentaron a más de un 100%, el 
salario solo lo hizo en un 15%, el salario continuaba perdiendo un elevado porcentaje de compra, ya 
de por si mermado. 

En marzo se desplegó la segunda etapa de ajuste de este programa que planteaba: 

Aumento de un 3% en el aumento de los salarios, que correspondía a la rigidez salarial, 
debido a que los neoliberales consideran al salario una de las principales causas de la 
inflación. 
l'vlantenimicnto de la libertad cambiaría, con lo cual se consiguió el abaratamiento del dólar 
que no tenía ninguna restricción para adquirirlo, lo que propicio la dolarización. 
Congelamiento parcial de los precios sujetos a control todo mar.w (entre Diciembre y Enero 
ya habían subido lo suficiente para estancarse y no ocasionar pérdidas a los empresarios). 
No aumento. en tarifas de scr\'icios públicos. 
Bajas en las tasns de interés bancarias y no bancarias. 

Con estas medidas se logro bajar la inflación hasta un 5.5 % en marLo, por lo que el gobierno 
alentado por los logros acordaron la nueva fase del PSE para el bimestre abril-mayo: 

No aumentos a precios de bienes y servicios producidos por el Sector Público. 
Sin cambio los salarios mínimos. 
No se autorinira aumento en precios de bienes y servicios sujetos a control por la Secretarla 
de Comercio y Fomento Industrial. 
Los precios de garantía se lijaran de acuerdo al calendario agrícola. 

Lo cierto es que PSE, f[1e un acuerdo cupular, que castigo al salario pcrrnanentemente deteriorando el 
poder de compra y la calidad de vida de los mexicanos."'3 

Con triunfalismo se hablaba de que se había controlado la inflación, pero a costa de comprimir 
enérgicamente el consumo, siendo el salario el único que había respetado el pacto. Lo anterior 
contradice el supuesto interés fundamental de Miguel de la Madrid, citado en su PND: "La prioridad 
esencial del Proyecto Nacional y 1 as decisiones políticas es e 1 hombre, por 1oquea1 Estado 
correspnnde asegurarle el disfrute de las garanlfas que consagra 1 a Constitución y el pleno 
ejcrcicin de las libertndcs".54 

H Ibídem. p 9tHJ9 
~ 4 Plan Nacional de Dcsanol'lo 1983·1988: Op.clL p 34 
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El establccimienlo del PSE, se inslauró bajo la desconfianza de los grandes capitales que lo 
consideraron como un plan de choque helerodoxo, ya que prclcndia intervenir de manera tajanlc 
sobre las variables de la economía a fin de corregirlas, por medio de cslralcgias opuestas al ortodoxo 
neoliberalismo; ya que planleaba conlrolcs rigidos de precios, salarios lipos de cambio cte. Es decir 
se abandona el principio de ahsolula libcrlad económica. 

Para el segundo scmeslrc de 1988, la "tuación era inquictanlc, los desequilibrios económicos, habian 
traido consecuencias funcslas para la sociedad. 4uc se enconlraba en desplome. Los niveles de vida 
de la población no dclenían su descenso, el desempleo, la delincuencia, el comercio ambulanle y el 
acelerado aumculo de limosneros en las calks; continuaba siendo la clara muestra del fracaso 
neoliberal y de la incapacidad gubernamenlal para detener esla caída. 

En tal contcxlo de desajuste social se llc\·arnn a cabo las elecciones presidenciales de 1988, en las 
cuales Ja población se m anikstó por un cambio, a favor de la izquierda nacional, abanderada por 
Cuauhtémoc Cardenas. Et harta1.gn de los abusos de poder estallo el ó de julio, al volcarse la 
población a favor Cúrdcnas que rcp1cscnlaha la única opción en contra del neotiberatismo. 

Evidcnlementc la mayor parte de ta población no sabia de politicas ncoliberalcs y de ajustes 
estrncturalcs, pero día a dia podia corroborar la miseria e injuslicia en las cuales sobrevivía el pueblo 
rncxicano. 

La respuesla del sislema no se hizo esperar, y fraguo el fraude electoral más grande de Ja historia 
contcmporanca de :\léxico. La supucsla caída del sislema, hizo salir a grandes contingentes a Ja calle 
con el lema de "Fraude Electoral", frenlc a Ja indiferencia del gobierno que continuó con sus 
discursos triunfalistas. 

Las voces de fraude, se dejaron escuchar hasta los Recintos Legislativos, "durante el ullimo infom1e 
Presidencial de Miguel de la Madrid, quién sabia que estaba entregando las peores cuenlas al país 
como fmto de su administrnción, cinicamente las tralaba de manipular hasta integrar como siempre 
un infonne lriunfalisla y desde luego mentiroso"5

' 

Los diputados de la oposición, inlerpelaron y abuchearon al Presidente, por primera vez en ta historia 
del Congreso. Con eslu queJu asentadu una 'cz más el rechazo a las políticas impuestas por el FMI. 

La Legisladora cardcnista lfigcnia t\1arlínez, sintelizó el sexenio señalando: 

"se ha gobemado no para el pueblo; no para el hombre común, no para los mexicanos. Se ha 
gobernado para las ulilidades y para la especulación, para el dinero de una reducida olígarquia 
financiera nacional e internacional que se quiere perpetuar en el poder. El temido maridaje entre el 
poder polilico y el poder económico se ha hecho presenlc. " 51

' 

En lan rnlnerada elección Carlos Salinas de Gortari, fue pronunciado Presidente electo para el 
período de 1 •JS8- t •JIJ4. Enfrenlando una realidad nacional devastada y con tendencia descendente, la 
cual se vio agra\"ada poco antes de que asumiera la presidencia, en el ultimo trimestre de 1988; 

~\ lb1dcm. p lUJ 
\to lfiucniil Maninl'I: l.a PullliLa [conúmk.i un rrac;iso a Ni\'cl Interno. t.uélslor. Mé.xJco, 9 de septiembre de 1988 
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debido al tém1ino de la Guerra de lrak - lnín, estos países se reintegraron al mercado petrolero, 
provocando conjuntamente con Arabia Saudita una sobre oferta de crudo que devaluó el barril hasta 
10 dólares. 

Esta nueva crisis orilló a México, a solicitar nuevos créditos, con lo que se puso en evidencia la 
continuidad del apoyo de la Banca Internacional a condición de la implantación de políticas 
neoliberalcs en beneficio de las potencias y contraproducentes para el desarrollo interno de México. 
Salinas de Gortari, profundizó la política de su antecesor, que en buena parte había sido diseiiada por 
él desde la Secretaria de Programación y Presupuesto, a su cargo durante el gobierno de Miguel de la 
Madrid. La meta de este gobierno fue la modernización del pais para incorporarlo a un mercado 
internacional cada vez más dinámico y abierto, y adecuarlo a las condiciones de la economía 
mundial, sin importar los costos que i111plicase. 

Lo anterior quedo manifiesto con la publicación del Pacto de Estabilidad y Creci111ienlo Económico 
(PECE) el 13 de diciembre de 1988; que era el nuevo programa de ajuste impuesto al país, en 
coordinación con el gohicrno n1cxicano y Jos organismos intcnmcionalcs. 

Este no era un plan gradual que intentara corregir paulatinamente los desordenes económicos, se 
trataba de la implantación de medidas impopulares y restricciones a los sectores asalariados. En 
consecuencia, 1 a varia ble m ús e astigada n uevamentc volvió a ser el salario de 1 os t rabajadorcs; el 
desplome de los salarios favoreció a los empresarios, pues se incrementó la producción industrial con 
un costo de operación míni1110. Esto infló al Producto Interno Bruto, y específicamente a las 
manufacturas. 

Otro de los logros importantes de este sexenio, fue la estabilidad con respecto a la paridad del peso 
frente a 1 dólar, lo que redujo en gran medida la dolarización y la especulación; el peso mexicano 
entonces volvió a ser la hase de las operaciones monetarias y financieras internas. La contraparte de 
esta sobre valuación del peso fue el incremento de las importaciones y la reducción de las 
exportaciones, con lo cual México reforzó su dependencia hacia el exterior y limitó su producción 
interna. 

1\unado a esto la entrada excesiva de inversión extranjera entre 1988 y 1994, al igual que la venta 
1111ensiva de paraestatalcs, presentaba elevados niveles en la reserva del Banco de México y un 
superúvit en la cuenta corriente como resultado de la afluencia del capital extranjero que aprovechó 
las ventajas que le ofrecía la inversión en México. 

Fn las diversas versiones de los pactos económicos estuvo presente el compromiso de estabilizar los 
precios, debido a que las elevadas lasas de inflación constituían para el gobiemo el principal 
ohstúculo a vencer. Para lograr tal prioridad se aplicaron los programas de ajuste que implicaron una 
política en la que la reducción en el gasto público, el control del circulante, y el encarecimiento del 
crédito; la política salarial, que consistió en casi congelar salarios; despedir a miles de burócratas y 
privatizar la mayor parte de las empresas paracstatalcs. 

Con lo anterior se logró un saneamiento aparente de las finanzas públicas y un incremento de la 
reserva del país, considerado uno de los principales triunfos del régimen. Estos habían sido 
requerimientos del FMI al gobierno mexicano desde el sexenio anterior que no habían podido 
cumplirse; sin embargo. durante el gobierno de Salinas se convirtió en prioritario y estuvo presente 
durante las finnas de las diversas versiones de los pactos. 
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La disciplina fiscal fue uno de los factores que llevaron a cumplir exitosamente ese objetivo, además 
de la desincorporación de multitud de paraestatales que logró que el gobierno se deshiciera de 
grandes nóminas salúrialcs y de muchas deudas. Los ingresos del gobierno federal aumentaron 
gracias a los derivados de las ventas referidas y a la práctica de una miscclúnea fiscal que combatió la 
evasión y la creación de un impuesto del 2"-;, sobre los activos. Con lo que se logró pasar de un déficit 
fiscal primario en 1988 a uno supcravitario que se inició en 1 'J91 y concluyó en 1994. 

Este, era el panorama general del pais, una cnlclcqu1a que hizn creer que l\kxico estaba a punto de 
entrar al desarrollo y de nivelarse con las potencias mundiales, con estos basamentos de triunfos 
macroeconómicos se firma el Traladn de Libre Comercio en 1993 con lo que se daba por hecho el 
triunfo del modelo salinisla. 

Para conseguir el paso de una economía de mercado cerrado y protegido a otra abierta al mercado 
internacional, Salinas tuvo que modilicar las bases no sólo económicas, sino políticas y jurídicas del 
Estado mexicano. Privatizó la banca e intensificó la venta de numerosas empresas paracstatalcs. 

Con respecto a las reformas constitucionales que promovió con la finalidad de Adec11ar el Estado 
Mexica110, al 1111e•1•0 mm/do, se pueden considerar las signicnlcs entre las mas importantes. 

Artículo Jº. Las modificaciones principales que implicó la reforma de 1993 son: 

a) La educación secundaria es considerada obligatoria, además de la preescolar y primaria. 
b) Faculta al ejecutirn a través de la S.E.P. a dctcnninar los planes y programas que se aplicarán 

a nivel nacional. 
e) Otorga seguridad juridica a los planteles particulares que imparten educación en distintos 

niveles, al eliminar el carúctcr discrecional, con que anteriormente la ley facultaba al ejecutivo 
a través de las instancias adecuadas para retirar el reconocimiento a los estudios realizados en 
dichos planteles. 

d) Retira la prohibición a las corporaciones religiosas a participar en la educación. 

Artículo 31. La reforma al articulo 3° que establece como obligatoria la enseñanza secundaria 
dctcnninó la necesidad de rcfornrnr la fracción primera del artículo 31, que en el texto original 
establecía: Son obligaciones de los mexicanos: 

"Hacer que sus hijos o pupilos, 111c11orcs de J 5 mios, concurran a las escuelas públicas o 
privadas, para obtener la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la 
L<:1· ele lnstrucció11 Plib/ica ele cada Estado." 

Para quedar como sigue, Son obligaciones de los mexicanos: 

"Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la 
educación primaria y scc11111/aria, y reciban la militar en los tém1inos que establezca la Ley." 

Articulo 27. Desde 1917 el artículo 27 establece el marco jurídico para la organización del campo 
mexicano, además de rescatar los recursos naturales de la explotación en beneficio de extranjeros, 
para colocarlos al servicio de los intereses de la Nación. 
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En enero de 1992 el congreso de la Unión aprobó la refonna al artículo 27º constitucional. Los 
objetivos de dicha reforma según consta en la solicitud del ejecutivo eran: 

a) Proporcionar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. (Se dctem1inó concluir el reparto 
agrario). 

b) Capitalizar el campo. (La nueva ley reglamentaria del artículo 27 aprobada en febrero de 
1992, contempla la asociación entre ejidatarios e inversionistas privados y otorgó a los ejidos 
la facultad de enajenar las tierras ante instituciones de crédito para la obtención de recursos 
económicos, bajo mecanismos legales que ofrecieran seguridad jurídica a los campesinos). 

c) Crear condiciones favornbles para que los campesinos no sólo se beneficien con la posesión de 
sus tierras, sino de su propiedad y explotación, mejorando sus condiciones de vida y 
contribuyendo a e lc\'ar la producción de productos agropecuarios. (Se e ntrcgaron títulos de 
propiedad definiti\'a a los ejidatarius y se promovió la asociación entre ellos para ampliar la 
superficie cultivable, dado que era incosteablc mecanizar predios individuales menores a diez 
hectúreas). 

Artículo 130. 13ajo el título de Ley de Asociaciones y Culto Pl1blico el ejecutivo envió al congreso de 
la Unión una iniciativa para refonnar el Artículo 130 constitucional, con el propósito de adecuarlo a 
las condiciones en 4ue se dcsen\'olvía la iglesia en el entorno social y político del México actual, es 
decir para legitimizar las acciones de la iglesia que eran claramente violatorias al texto constitucional. 
Dicha iniciativa fue aprobada en enero de 1992. 

La reforma 111 anticnc 1 a facultad del Estado para reglamentar 1 as a ctividadcs de culto e xtcmo, sin 
embargo hay modificaciones importantes en su contenido. Entre las principales destacan: 

a) Se reconoce personalidad jurídica a las iglesias y corporaciones religiosas. 
b) Se levanta la prohibición para que los extranjeros sean ministros de culto religioso. 
e) Se reconocen derechos políticos a los ministros de cualquier culto religioso, para votar y ser 

votados. Para participar como candidatos a puestos de representación popular deberán cumplir 
con los rcl¡uisitns que marca la ley. 

Artículo 5. Como consecuencia de la refonna al articulo 130 constitucional, hubo de modificarse el 
articulo 5, en el cual se prohibía el establecimiento de órdenes monásticas en territorio nacional, 
prohihición que qued.l sin decto a partir de enero de 1992. 

Artícu/o27. Este artículo también tuvo que modificarse con respecto al articulo 130, en su fracción JI. 
En la cual se derogó la prohibición que pesaba sobre la iglesia para poseer o administrar bienes 
inmuebles. Con la refonna establece: 

"Las asociaciones religiosas que se constituyen en los términos del articulo 130 y de la Ley 
reglamentaria tendrún capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente los bienes que 
sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria''. 

Artículo 82. En septiembre de 1993 dio inicio en la Cámara de diputados las discusiones sobre la 
iniciativa de reforma al artículo 82 constitucional. La rcfomm finalmente fue aprobada quedando el 
mencionado articulo como sigue: 
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Para ser presidenle se requiere: 

Fracción l. "Ser ciudadano mexicano por nacimienlo, en pleno goce de sus derechos, hijo <le pudre" 
madre lll<'~i<·11110 y haber residido en el país al menos duranlc \'cinlc años." La cnlrada en vigor de 
dicha rcfonna quedó establecida en el decrelo aprobalorio para el 31 de diciembre de 1999. 

Esle sexenio sella denominado C<lmo el régimen del TI .C. ya que la poli1ica económica giró en torno 
a su aprobación; por esta razón se adoptó una postura internacional con Estados Unidos de ahicrta 
sumisión, Jo que implicó un nulo podL·r negociador frente <J las posturas agresivas de este país, tales 
como su protl·ccionismo y la cacL'ria de Jt)s trabajadores rnigratnrios mexicanos. 

Anle cslas dilirnllades la pnlirica cxknor de 1\kxico fue in\'ariablcmcnlc pacienlc, ya que cualquier 
discordancia podría quchranlar Ja suscripción del Tl.C; el cual comentó a figurarse desde 1989, 
leniendo como marco b ley norteamericana Omnihns Tradc Acl de 1988, partiendo de que Ja banca 
internacional ya no cslaha en condiciones de seguir preslandn dinero, por lo que era necesario recurrir 
a la suslilución de deuda pública exlerna, por in\'ersión cxlranjcra direcla. Pero para que dicha 
inversión aceptara establecerse en nuestro país exigía condiciones sc\'cras. con el supuesto de 
prcscn·ar su seguridad, así como para la obtención sin controles lle elevadas tasas de ganancia. 

El inslrurncnlo idúncn para poder brindar lales seguridades fue el Tralado de Libre Comercio, que era 
similar al rcnentl'mcntc suscrito ron Canadú. de esta n1ancra se integraría un mercado común de 
América del Norte. 

La actitml agresora de Estados l lnidos se n1ani fcs1(·1 e lara111cntc e on sus ex igcnc ias, a través de 1 a 
nccocimh>ra del Tl.C ·.Carla llills· 
J.· Er;i indispensable que i\kxicll abriera en mayor grado sus mercados a Jos produc1os de Eslados 

Unich1s. 
, :-.léxico debia cnnccder mayores facilidades al capilal esladounidense para que pudiera participar 

en cualquier úrea de su interés, incluyendo las Jimiladas a cxlranjcros. Para cslo, afirn1ó ante la 
prensa, que :\lé,ico debería rd"t>nnar su cons1i1ución, en especial el artículo 27 a fin de que Jos 
exlranjews IU\'ieran rcglas claras en relación" Ja seguridad de sus intereses y Ja propiedad de la 
tierra. 

J. E.\igian también abordar asunl<>S como el narcntri1tico. Jos lrabajadores indocumentados. y Ja baja 
pr1..Hluctn id.id de Lt manu dL' t.)bra mc.xicana. 

Eslados t:nidos e'Íf!ili todas las \-enlajas para su pais, a pesar de lo inmoderado de ialcs peticiones, el 
gohi\,.·nw mexicano prontanH:ntc.: adecuo la lcgislal'ión constitucional a las exigencias del TLC en 
especial el artkulu 27; la modificación al reglamcnlo de in\'ersioncs cxlranjcras aprobado en 1990, 
co1werlidll en ley en J9•J3, y la serie de enmiendas a las leyes aduanalcs y comerciales y financieras 
arnrdes con J¡¡s cxigcndas para acelerar la puesla en marcha del TI .C. 

Con la firma del Tralado de Libre Comercio. se hi7l' posible la inserción de México en el bloque 
<'conómico mús 1111porl;lntc del mundo (Eslados Unidos y Canad:í) y se alcanzó una de las melas 
guhemam<'nlalcs cla\'c del periodo: eslableccr un nucYo modelo de desarrollo económico, de abierta 
competencia en el escenario inll'lllacional. 

La Rcfurma del Eslado, que figuni como una prioridad del proycclo de gobierno, apuntó con 
preemincncia a los aspcclos económicos y ad111inis1rn1ivos; ol\'idando nuevamenle a la hislóricamcnle 
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abandonada clase social, postergando su desarrollo y bienestar, para hacer prevalecer la suprcmacla 
del crecimiento económico. 

En efecto para el FM 1, el BM, el gobierno norteamericano y la oligarquía empresarial de México, el 
ncolibcralismo era la panacea y había rcsullado un éxito al pennitirlcs acrecentar fortunas 
cxorhilantcs a costa de la carencia y miseria creciente de la población. 

Pero para 1994, el triunfalismo oficial decayó, la agudización de los problemas económicos y sociales 
estalló el 1 de enero, a partir del lcvanlamiento armado en la sierra chiapancca. A unas horas de que 
entrara en vigor el TLC, un grupo guerrillero denominado Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), le declaraba la guerra al ejercito y exigían la destitución de Carlos Salinas. 

Tomando por asalto el Municipio de San Crislóbal de las Casas, Ocosingo y las Margaritas; aledaños 
a la Selva Lacandona, en los cuales las condiciones de miseria se habían agravado debido a la calda 
de los precios de sus cultivos y a la reforma del Articulo 27 Constitucional que había puesto fin a la 
rcfonna agraria, dejando desprotegida a la población frenlc a los latifundislas y especuladores. 

La reacción del gobierno salinista, fue la represión inmediata de los guerrilleros, cometiendo abusos y 
violaciones a los derechos humanos, que fueron publicados por la prensa internacional; con lo 
anterior la imagen del Presidente se vino ahajo, por ello procedió a nombrar Manuel Camacho Solis 
como Comisionado para la Paz y la Rcconci liación en Chiapas, el cual fracasó al rechazar el EZLN la 
propucsla gubernamental en junio de 1994, por considerarla demagogia política. 

Al iniciar la aparición del movimiento armado indigcna en el estado de Chiapas acabó con la 
justificación de la paz social, que tanto había defendido Salinas. Los desajustes nacionales 
provocados por la inequidad del modelo económico, caracterizaron con acontecimientos de gran 
impacto politico el fin del sexenio de Salinas, excediendo la violencia y la cerrazón política. 

Para marzo de 1994, el país se conmocionó nuevamente con el asesinato del candidato del PRI a la 
Presidencia de 1 a R cpliblica: Luis D onaldo C olosio, a 1 a luz del día y en m cdio de u na multitud. 
Inmediatamente para e\·itar mayores consecuencias se nombró como sucesor a Ernesto Zedilla Ponce 
de León el cual se caracterizaba por su plena sumisión al ncolibcralismo, por lo que la continuación 
del modelo pese a sus consecuencias, se aseguro con esta designación. 

Los sucesos anteriores ocasionaron el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, provocando 
incertidumbre y desconfianza en los inversionistas, lo que se reflejó en inestabilidad bursátil, 
dolarización, economía deprimida, quiebra de pequeñas y medianas empresas, créditos caros, carteras 
vencidas. El clima de violencia e inseguridad se aceleró, al igual que la represión gubernamental. Fue 
<'ntonces que el peso mexicano resintió severas presiones por parte de los dueños del capital, quienes 
pcnlian la seguridad en la estabilidad del pais y la dolarización empezaba nuevamente a manifestarse. 

Dentro de las promesas de campaña de Salinas había estado la de rccstahlcccr el crecimiento 
económico y reducir las transferencias de capital del endeudamiento externo, por lo cual a mediados 
de 1 •JS9 se llevó a cabo una rencgociación del dcbito externo, la cual consistió en lo siguiente: 

"Con el aval del club de París y el FMI, se acordó rcncgociar 48,500 millones de dólares a los que se 
les consideró deuda vieja. Se acordó reducir el principal en un 35%, pero con hase en el canje de 
deuda por bonos llamados "cero" y por canje de deuda externa por capital a través de las llamadas 
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operaciones "swap'', estas últimas significaron las compras de acciones de empresas paraestatales 
desincorporadas, mediante una deuda de sus adeudos externos, con cuya compra en condiciones 
optimas para los bancos acreedores, adquirían parte de las acciones de la paraeslatal privatizada. 

Aun así, la deuda total llego en 1994 a los 82 mil millones de dólares si se suma a la privada llegaba a 
125 mil millones de dólares, Salinas declaró oficialmente que el problema de la deuda estaba 
solucionado y este tema dejó de ser noticia al grado de prúcticamente olvidarse."-" 

Por el lado social, en el sexenio continuó acentuando la carencia, lo que trajo consigo el incremento 
de la delincuencia organizada, que cometía cualquier tipo de atropello y despojo con toda impunidad 
y descaro; la ineficacia de las autoridades en materia de seguridad se prolongó a la ineficacia de 
impartición de justicia pronta y expedita. La misma policía era generadora de las mafias de 
delincuentes, la com1pción de los cuerpos policíacos era descomunal. 

El empleo, la salud, la educación de calidad y la alimentación, fueron los grandes ausentes del 
sexenio, se tocaban únicamente en las buenas intenciones del gobierno y en sus célebres discursos, 
pero en la realidad estaban muy lejos de satisfacer a la población. 

Frente a las constantes demandas de participación y presión de los grupos politicos y sociales, en su 
bt1squeda de mayores espacios de participación, Salinas de Gortari, opio por una política gradualista, 
que consistió en aceptar una serie de reformas parciales, sin estar dispuesto a una apertura 
democrútica real. Garantizar la paz social, la estabilidad y la gobcmabilidad, fueron los argumentos 
de los que se \'alió para justificar su política en apariencia abierta e incluyente, pero en la realidad 
cerrada y limitada a objeti\'os económicos muy concretos. La arcaica regla del Presidencialismo 
mexicano; de ofrL"ccr paliati\'os ant.: problcrrn1s emergentes, se hizo presente durante todo el sexenio. 

"No dejo de ser curioso que en un clima de gran inseguridad pública, recesión económica en 
diferentes sectores productivos del país; conflictos políticos electorales y enom1e fragilidad de la 
Bolsa de Valores, así como un desequilibrio con el exterior, al depender la estabilidad económica de 
las inversiones e~lranjeras especulativas, es que se dio el 21 de agosto la ratificación del 
ncoliberalismo representando por el triunfo del partido en el poder, el cual se valió de todo ... " 5

" 

En 199-1, Ernesto Zedilla !'once de León, inició su gestión con una devaluación importante del peso 
mexicano. Asumió y aceleró las transfonnaciones del sistema político y de la Reforma del Estado 
anunciadas durante el régimen del presidente Salinas. 

Su programa de gobierno, resumido en los siguientes puntos dejo clara la exacerbación del modelo 
neo liberal: 

ln\'crsión pública mayor al 25% y creación de otro marco fiscal. 
Cuatro aiios de gracia sin pago de impuestos a los activos de las empresas nuevas. 
Desregulación administrativa integral y apertura financiera para bajas créditos. 
Aranceles a las importaciones para evitar practicas desleales contra productores. 

• Reducción de carga tributaria a los trabajadores de bajos y medianos ingresos. 
• Combate a las prácticas y abusos monopólicos. 

~ 7 Orliz Wadgymar; 011.cll., p 12G 
1 ~ Ibídem. p Hit 
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Corrcsponsabilidad entre gobierno y sociedad civil. 
Límite a la participación indiscriminada del Estado. 

Se insiste en la dcsrcgulación y la no intervención del Estado. Este gobierno, se caracterizó por un 
riguroso control de la inflación y del gasto público; un rcordcnamicnto de la economía, un pago 
cscrnpuloso de la deuda externa y una política selectiva de fomento a la industria y al comercio, en la 
que destacaron los estímulos a la actividad exportadora. 

El gobierno zcdillista partió del lla111adn r:rror de /Jicie111/Jrc del 199.f, del cual se deslindo y culpo a 
h1 mala ad111inistración de Salinas de Gortari; se presento entonces a raíz de este error una de las 
peores recesiones de México, la economía, medida en 1'113 cayo en -6.9%,l'', hubo inestabilidad 
financiera, especulación, irritación social, creciente caída del mercado interno, despidos masivos, 
quiebra de empresas. Zedillo respondió con el Plan para reforzar el Acuerdo de Emergencia 
Económica de marzo de 1 995, que era contradictorio c n su e ontenido a 1 programa p romctido por 
Zcclillo en su campaiia electoral deno111inado Bienestar para tu foarnilia. 

El Acuerdo c111crgente planteaba entre otras cosas: 

•!• Contracción del gasto publico l .f>% del PIB. 
•!• Aumentar la tasa general del I\' A del 10% al 15 %. 
•:• Elevación de ta tasa de interés. 
•!• Aumento del salario mínimo del 12'~¡1. 
•!• Aceptar descenso del PIB a -2'! ;, con inflación de 42%. 
•!• Supcrú,·it fiscal del 4,.¡•:;, del PIB. 
•!• Aumento en precio de gasolina 35%, electricidad 20% con aumento del 8% mensual. 

Pero la razón central que explicó la devaluación de 1994 y sus consecuencias en 1995 partió de que la 
inversión extranjera de cartera o especulativa, fue el sostén del gobierno salinista, la cual en 1993 
llegó hasta 21J mil millones de dólares con lo que compensó el déficit con el exterior. Pero para 1994 
se dcrrumhó llegando solo a 8 mil millones de dólares, por lo que no llegó el capital para cubrir el 
déficit de la cuenta corriente. 

El problema medular fue la apertura fin;mcicra sin control a los extranjeros, ya que estos podían 
participar con i n\'crsiones e spcculativas o de cartera, en 1 a Bolsa M cxicana de Valores y también 
podían adquirir bonos emitidos por el gobierno federal. Como en el caso de los Tesobonos que siendo 
deuda interna del gobierno estaban en manos de extranjeros. 

Cuando los especuladores divisaron la devaluación fugaron sus capitales y reclamaron su ganancia, 
por lo que se tuvo que pagar una deuda de corto phtlo de 20,000 millones de dólares. 

Agotada la reserva de l\·féxico. la solución se simplificó a aceptar el préstamo "Clinton" por los 
20,000 millones de dólares citados, avalado por el fol\11, el BM y por el gobierno de los EU. Es decir, 
se nivelaron los déficit del exterior simplemente pidiendo más deuda. 

En este préstamo Clinton tenía como garantía la factura petrolera, es decir, las ventas de PEMEX, 
exigió conjuntamente llevar hasta sus últimas consecuencias las privatizaciones y aíin mayores 

"' lbidem. p 172 
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facilidades para la apertura comercial y para el capital extranjero sin reglamentación. Este préstamo 
debía p agarsc en 3 ailos y era para cubrir 1 a emergencia de 1 os e spcculadorcs de W ali S trcct q uc 
exigían sus capitales y sus ganancias. 

A pesar de la dura crisis económica que enfrentaba el país, el triunfalismo oficial reanudó con un 
nuevo argumento que consistió en la recuperación debida al apogeo de las empresas maquiladoras. 
Las maquiladoras en su mayoria en manos de extranjeros o subsidiarias de este, crecieron 
considerablemente entre 1 996 y 1 997, a 1 dedicarse a c xportar únicamente productos ensamblados, 
cortados o maquilado en México y regresados posterionnente a su empresa matriz para su 
tenninación final y comercialización. 

Estas empresas tu\'ieron éxito porque casi no pagaban impuestos, aparte del bajísimo costo de la 
mano ele obra y la infraestructura que instalaba el gobierno mexicano. 

Conforme al discurso oficial, si progresaban las grandes empresas, crecía la economía y había más 
posibilidades de desarrollo, bajo este pretexto el gobierno continuo subsidiando a los grandes 
empresarios. No obstank, el nivel de vida continúo en escala descendente; la educación además de 
ser deficiente en sus contenidos no alcanzaba a cubrir la demanda; la vi\'ienda era insuficiente y de 
mala calidad, las obras de desarrollo social, y sobre todo el campo, cstu\'ieron abandonados, pero se 
seguía sostenien,h1 que el modelo terminaría por estabilizar al país. 

A lo anterior se sumó el probk111a de las CARTERAS VENCIDAS y el asunto del FOBAPROA, este 
se complicó mús en 1998 con la crisis asiática, la caida en los precios del petróleo y los recortes al 
presupuesto, todo lo que hahria de configurar la nuern de\'aluación de 1998. 

La crisis asiática se empeni a perfilar desde 1997, al caer drásticamente las Bolsas de Valores de casi 
todos los paises asiúticos 111aquiladorcs: Corca del Norte, l long Kong, Taiwim, Singapur, l\falasia e 
Indonesia; a los cuales se les consideraba el modelo a seguir por todos los países subdesarrollados ya 
que "Gracias a las Fue11.as Libres del Mercado hahian logrado un enorme desarrollo ejemplo del 
mundo". 

En la realidad estos países se tkscmpeiian como colonias de las grandes transnacionales que mandan 
a maquilar sus productos a esos países para aprovechar los bajos precios de la mano de obra. El hecho 
es que dcsúc JlJlJ7 se cmpc;:ú a flllllpcr el mito de los países asiúticos. 

En estos paises hubo dernluaciones, especulación y fuga de capitales similares a la de México en 
1995. Los mm·imicntos negativos de sus Bolsas de \'alares, estu\'icron presentes en 1998, siendo los 
detonantes de la pénlida de fuerza del peso frente al dólar. 

El peso llegó a cotizarse hasta 1 0.-10 por dólar, lo que significó una depreciación significativa, ya que 
Salinas en 199-1 lo dejó en 3.-lll por dólar, y en la primera de1·aluación Zcdillista quedó a 7.20, por lo 
que a fines de 1998 la dcprcciaciún era de cerca de un -10%. 

El mercado del petróleo por otra parte se encontraba en descenso, ante ello la respuesta del gobierno 
íue la de recortar alrededor de 36,000 millones de pesos de gasto público, con lo que se desaceleraría 
la economía a finales de 1998, dejando sentir sus efectos en 1999. 
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El asunto de las carteras vencidas surge desde 1992, época en la que el triunfalismo de Salinas, sus 
falsas promesas del TLC' y el libre juego de las leyes del mercado, llevaron a que la banca, 
recientemente privatizada actuara sin ninguna regulación, dejando al Banco <le Í\'1éxico al margen de 
sus actividades, al igual que a la Comisión Nacional Bancaria y la de Valores. 

Al no haber reglamentación alguna se eliminó el ENCAJE LEGAL que era una parte del capital de 
los banrns que debía estar dq10sitado en el Banrn de :-.léxico para C\'itar que los Bancos prestaran 
m;'is dinL'rn del que se podía cobrar en condiciones normales. Era una especie de regulador de crédito 
o una forma en que las autoridades c\·itahan el exceso de crédito bancario y controlaban la oferta de 
dinero l.'ll circulación. 

Al cl11111narse dicho encaje legal, los bancos pri\'ados empezaron a conveneer al público para que se 
emkudara. Por un lado la publicidad triunfalista del gobierno, que as..:guraba que México estaba en e! 
camino correcto del desarrollo, y por otro los medios de comunicación que prmnovian 
incesanteml'nte las facilidades de los bancos para obtener prestamos; lograron hacer presa a la gente, 
que se endeudo lk mús en tarjetas lk cn.~dito, con1pras de casas. autos, maquinaria, y equipo para Ja 
supuesta modcrni1aciún. 

Al igual que la,; deudas, las tasas de interés subieron extraordinariamente, y con la devaluación de 
llJ1J5, murhas cmprL·sas e indi\'iduns se declararon en quichra o en tnoraturia de pagos. Los bancos se 
fueron L'lllllnccs sobre los bienes lk:iados cnmo garantía y embargaron creando la ruina de gran parte 
<k la población. 

Surge L'I 1rnwi111iento entonces el B:\RZON que logró formar un frente común ante los abusos y 
fraudes Je ills banqueros, declar:111dllsc en moratoria de pagos. Zcdillo frente a lo que fue incapaz de 
control;ir, con\'irtió esas carteras vencidas a deuda interna del Estado, lo que hizo célebre a! 
HllL\PRO.-\. 

El Fondu Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) creado en 1988 para avalar los depósitos 
de lns ahnrradores. ante la e\'entual quiebra de un banco. Es decir, si llegara a quebrar el banco donde 
una pcrsnna tenia sus ahorros. hahia un fondn que le respondía por la seguridad de su dinero. 

Es 1111porta11te rL'llcx ionar snhre la ma,µnitud de este fraude naciunal y burla a Jos mexicanos, ya que 
dentrn <k las priYati1aciPnes de l'stns bancos se dieron quiebras trar11posas de Jos bancos como son: 
l''i!O'i- CRDll. dcJ'ra11dadP por Cabal l'cniche; ll:\Nl':\!S, SO:'v!EX. con otro defraudador llamado 
Angl'i Rl1drig11c1 "El Di,·ino"; Banco CONFI:\ defraudado por Lankenau. Pero aparte quebraron e! 
llaneo cid Atlimticn y PRO:\IEX que J'uernn absorbidos por bancos mús fuertes y obviamente 
t'.\trallJt.'íllS. 

LPs fraudes hanearios 111encion;1dos fueron detectado~ como pn.:·stan1os a cn1prcsas fantasmas, para 
cmnpr.is que no existieron. De esta manera quedaron 550,000 millones de pesos n <i0,000 millones de 
d<>l.irl'S de crúlitos irrecuperables. Los banqueros sencillamente se los pasaron al gobierno bajo la 
consigna de rcscat<.: bancario o caso FOBAPROA que planteó que esta cantidad pasara a deuda 
públic;i interna. "SIN llllflA F.I. CASO FOllA!'HOA l'ASAI{,\ A LA HISTORIA DE i\IÉXICO COMO 
El. nono l.Ec;,\I, l\IAS GUANllE IJF.L SIGLO".ºº 

'~' Jhíd~m. p l HJ 
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Con la devaluación del l 99S y la volatilidad bursátil internacional, estos problemas se recrudecieron 
severamente, incidiendo desfavorablemente sobre el peso mexicano, repercutiendo sobre la inílación, 
el empleo y el salario. Sin embargo, Zedilla minimizó el problema en su cuarto infom1e de gobierno 
y dijo que no se arrepentía de haber rescatado a la banca y que además México iba por el camino 
correcto. 

De ahí en adelante, las crisis fue recurrente hasta el fin del sexenio, y de las supuestas recuperaciones 
cconónucas que alardeaba el gobierno, el pueblo nunca se vio bencficimlo. Zedilla, además de 
irnprcparado y rencoroso como lo catillogaron algunos críticos debido a sus rcvanchbn1os políticos y 
vcngan1as a ultranza de !ns que hi10 gala todo su gohierno, había mostrado una gran ineptitud para 
dirigir a l\kxico y un apegu total a la ortodmia neoliberal al igual que sus dos antecesores; por los 
que los resultados del paradi)!mútico neolihcralismo al finali1ar su sexenio, seguían proyectando el 
decaimiento de la cconomí:1 nacin11al que prlln1caha severos prohkmas sociales. (Anexo 2) 

En 1995 el Zedillci suscrihiri un pacto con los principales partidos del pais, para llevar a cabo una 
reforma dectoral y poli11ca (pndc1es pi'lbl1ros, federal y régimen del Distrito Federal).Como 
consecuencia. el lnslitutu Federal Electoral (llTl se separi'l del Poder Ejccuti\'l1 Federal y adquirió 
autonomía, como garanlia de imparL·ialidad en el manejo de los asuntos electorales. 

En las ekccionl'S de I1JIJ7. or_L!;m11ada!-> y vigiladas por l'SL' organismo. el Partido Rc\'olucionario 
Institucional ( l'Rll perdi<• la mayoría alrn1luta rn la (''"'"'"'de LJi¡llltados y el control en el Distrito 
Federal, que pasó a sc·1 ~<>hLTnadu por el Partido de la Rernlución De1110crútica (l'RD). 

Se creó así una nue,·a cunelaci1'>11 Je !'ucT1as. Ln la Cúmara de Diputados (LVII Legislatura), a partir 
de l 1)97 y hasta aµnstu d:.: 2000, prcd1.1mi11ó la oposiciún con 2hl escaños contra 239 del PRI. De los 
2<>1, 125 cnncspo11d1c1011 al l'RD. 121 al Partid<> Acción Nacional <PAN); 8, al Partido Verde 
l'rnlogista \kxíeann (l'\T.\1) y 7. al l'.utido del Trabajo (i'T).En el Senado, el PRI tu\·o la mayoria: 
77 senadores cont1.1 ·'-' 1kl l'A~. 1 ''del l'RD. 1 del PT y 1 del P\'E\1 (cambios de partido de algunos 
rl·prcsc111.111tcs. mmlili1.:an las rif1a~ origmalL's). 

Esta Rcfor111a se puede c·1111side1<11 u1111n el gran acierto del gobierno zcdillista, ya que con ella se 
lo¡!rli ª'"u""" en 111atc·11.1 ekctural así como equilibrnr y pluralizar al Congreso. El reajuste de las 
fuerzas Jhilitil·a:-;, y his ramhins de las 111stitucio11cs electorales y sus procedimientos, hicieron posible 
que Einc»ttl /cd1ll" c11tre;!a•·,·1 la l'rc·sidencia en diciembre de 2000, a Vicente Fox. candidato del 
l'artidu Acción Naci1..11wl. ( 'on hasL' en una elección de prcsurnihlcs mecanismos democráticos, 
111ediantl' un p1\H:i:so k~;d y pací fil'U. 

Cn11 las elccci,ines de julio de 2llOIJ, el panorama que se abrió fue inédito, al perder la Presidencia por 
primera \'e'/ desde· l 'J2LJ cl PartidLl Rcn1lucionario Institucional, la población civil nuevamente se 
nilcó en las urnas en busca de un cambio, harta de las falacias de los gohicmos priistas. Algunos 
comentaristas e intelectuales aseguraron entonces que l:i población NO había votado por Vicente 
Fu~.,¡ no l'll contra del PRI, por lo que se designo como el llamado Voto de Castigo ... 
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,\NEXO 1 ~l'l'l 1 AC:IÚN IJE ~ll~XICO J:N mcm~1111rn JlE 1!'1!!2. 

C1n.·11111l·nh11ll·l Pin 

L1.,;.1 lnll."K h"lll.lrl:t 

! VARIABLE 

lkc:.\·alor1.1J<.:1ón dl.'l l'cso. P>7ó·l~JS2 • 

~hd de Fuga di.' t'ap11.1Jc.., 

J)~·fll'll l·1-.1.:;1I (<•.¡, lt'~p<:L"fO ;11 l'IJ\) 

fh'mla Puhh1:<1 I· \kmJ 

[)diclt t,:n i.:11c11tJ corncnll' 

Hc.;;crva .. lh:I Bam:o lle ~k~11.:o 

< " ::<ESTAl)<f.· ;. ,: :« 

(>14.0% 

22 millones dl' dól;ircs 

17.0 1!11 

SO,OOIJ millom·~ 1lc 1lé1l:lres 

··t878 m11lnnrs de dúlarc'i 

-4,óófl rmlloncs di! dólar~s 

·; ,.. ·, ~·-;--

• ,\ ri11;1lc!> dL' JIJ7b c.•l ¡1L'"º olkialmcnlr Sl' ro1ln1lrn L'n S.lO.l•O 110r llñl:1r, parn limdci. t.k 1982 u· n.·conudó en SISO llOr d61nr. 

FUENTE: l'ulltica Ecomlmicn do México ·1Qs2:2000: Olilz Wndgymnr . . 
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,\NEXO 2 ESIJlJE;\IA lóLUllAl. llEI. F0:-11101\IONET,\HIS;\IU EN ~1r.x1co y SIJS EFI:CTOS. 

- /'. IÍSl:S R¡, 'OS: 1 
1:11 .. \ .. J;.1pi'i11. J11glall'1Tíl, Francia, Akurnnia, lli1li11, r'nn;ul~\ 

"=(='=11=r=r=ic=n=l=l·=N='e=1=1l=il=1~=·r=:=1I~-------=:::::> ll==F="'="=¡,=, =;-.=1,=,,=,..=,n=r"'in=ln=l=c1=·1=1:1=c=i<=111=a=I ==!! 

nant':t lnlL"rllill°iUllUl, Prh mla y Ofki;1I 

l'IWGllA~l.I llE AJUSTE 
IJI t:llA l'X l l·:RNA IJI' \ll'.x1cu 

l. lll:lll!CCIÚN un. (;,\STO l'UllLICO 

SI' RJ:l.ll.l<.T IN\'IJ(Sl(JN IJJ:;S/:.11/'lt:.CJ- :\hi..,no o disfra1.ado: 
SI' Rl:Dl •n. (;,\STO cnirnU-NTE 
,\Dl'l.OAZAMIFNTO 111'1. l'.STADO 

O~lincucncia. Urugutlkcii'in, Fru!iitracióri_ lluclgus 

11. SANl:A;\llEJ\TO llE l.AS FINAN/.AS DEI. 
1;01111m:-10 

,\l'\11 NI AR LAS TARIFAS 
Rl'lll 1Clll Sl'llSlíJIClS 
.. \l:\fl:N 1 AR lMl'llíSTOS 
Vl'.NDER l'Al!Al'S !'ATALES 
111. ;\IAYOll l.llll'HTAll ECONÓMICA 

rv. ·ll'Etnt•nA AL 1:xn;iuon 

C(};V/1/ACC/(),V SAi ·lllf..11 .. l'rol>lcma> Sociales 
CO.\'/'llArC!ci.v /)/;'/, ,\/[/{('Al.ll ¡ 

F.STA.\'/·'/ .. f('/(J,\' 

• Rcccsitin co11 Inflación 
/.\'fl.AC.:f(),v 

J.l/IJ:l/1;11J IJE l'Hf:C/OS 
,iu;rs 1;1s,1vE1.1·n·HM' 

C'O,\lf'[T/,",\'CIA /JF.Sl.F.Al 

llBl'R,\Cl(J~ CO~IERCIAL 
{!UIEBRA /JF. E.\ll'll/X~S /'l:XJU.v,1s )' MF:DltlNtlS 
Vt:SF..lfl'UXJ 

1>1 Sl'RO 1 Lül'R /\LA INDUSTRIA N1\CION/IL 

ACJ.\fJ,"N7'fJ n¡.; IMl'U/11;J("JOS/;:\"-SAl.IVA /JI: f)/l'/SAS 

1.lllt:I\ 1 .. 11> DEL (',\PITA!. EXTRANJERO ~l1\Qtl1L1\CIÓN Salilln th• clh'i<HS por 

l.fllliflTALJ C..1.\/8/AH/,f 

l'.WO fJF: /.A !Jr.UVA 

remisión de utilidades 
IJ<JLAHl/.A("/Ú;\', ESl'l:Cljf .. ·IC"llÍN 

Fugn ele c:ipilalc• 
.~·o RF.CU/ISI IS /'AH,1 /:"l. /J/;S:lllROLLO 

Salidas tk rupitul 

Fl'F.:'iTE: Elahnruclóu prnpln ron hase rn l'ollllrn Et"ouómlru clr 1'11üico 19S2·2ll0fl. Ortil Wullg)'mnr. 

TESIS CON 
FALLf. DE ORIGEN 
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CAPITULO 111. 

LOS SALDOS DEL MODELO NEOLlllERAL 
y 

El E.IERCICIO DE LA POLITICA SOCIAL. 
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111.l llALANCE ECONÓMICO 1980-2001 

"La apertura al exterior es algo que va más allá de una política aislada o puramente coyuntural. 
Obedece a toda una estrategia pcrfcctmnente diseñada por el gobierno norteamericano para que los 
países suhdesarrollados se plieguen a los intereses de ese país y ajusten sus políticas hacia los 
objetivos centrales de asegurar el pago de la deuda externa por un lado y por el otro incrementar sus 
compras a la Unión Amcricana."" 1 

Como resultado de la llanrnda crisis de la deuda de principios de los allos ochentas. se hizo necesario 
replantear el modelu ecunórnico de participación directa y creciente por parte del Estado en la 
ac1ividad económica. 

Con el cambio de gobierno en 1982 y la llegada ucl llamado grupo de "Tecnócratas ... generación de 
funcionarios jóvenes, economistas la mayoría de ellos y con el comün denominador de haber 
realizado estudios de postgrado en instituciones académicns extranjeras, de Norteamérica y Europa 
principalmente, se inicio el análisis y replanteamiento de las bases tanto teóricas como de 
instrumcntacilln de la política cconómic;.1. 

Si coincidimos en que la política económica es la participación deliberada del Estado en la cconomia 
para d logrn lk determinados objc:ti\'os, entonces es valido reconocer que una nueva política 
económica, dcri\·;:1<.la de un "nuc\'o modelo cconórnico" comienza a aplicarse a partir de 1983; aunque 
tuda\'ia existe discusión n:spccto a como dcnon1inar correctamente al modelo, es generalmente 
aceptado identilicarln como .. Neolihcralisrno ... debido a la similitud de tesis y postulados con la 
propuesta ncoliheral que parte de las ideas de la lla111ada economía clúsica: reducción de tamaño del 
E~tado como agl'lltl' ccnnúmico y ll'ndencia a la ap~rtura del sector externo de la cconornia. 

Estos principios que Sl' materiali1an l'll un prnccsn progn:si\'n y sostenido de privatizaciones de 
empresas pl1hlicas, así cnnH> de apertura económica hacia el exterior, encuentran sus orígenes 
doctrínarios e idcolügicos en !~1 llamada Escuela l.ihcral Económica cuyas tesis se n:tonrnn, recrean y 
adaptan L'n 1111 modelo que ajustado a Ja c\·olución capilalista di.! hoy, se conoce como neolihcral. 

Los ajustes estructurales a que fue snrnctida la política econó111ica de r-10\ico a partir de la década de 
los ochentas y d agota111icnto del Estado l3enefactor, han ocasionado un desplome general de la 
crnnornia del pais y en consecncncia del bienestar de la población. La concentración del capital 
parece· ser la prioridad que dispensa rnalquier disfuncionalidad del Modelo Ncolihcral. 

,\ tra\"és del anúlisis de algunas variables nwcrncconó111icas se pueden establecer las condiciones 
generales de la situación actu:il de 1-k,icn frente a In que ha sido el neoliheralismo, la sana economía 
es la hase del desarrollo humano, si esta es escasa y adcm:is mal distribuida genera una situación de 
tensión social entre la población que no tiene posihilidades de satisfacer sus necesidades primarias, 
frL"!lte a la embestida del capital de unos cuantos. 

El primer indicador importante en la economía de cualquier país es el Producto Interno Bruto (PIB), 
que· se utiliza para medir el crecimiento económico; también sirve para conocer si el desempcílo de la 
polilica económica es eficaz en el sentido de multiplicar la producción de bienes y servicios como 
condición del bienestar y de la satisfocción de las necesidades de la población 

r.t nrliz W;1dgymar; Op.clt., p 65 
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El PIB constituye de esta numera la base económica en la que se sustenta el desarrollo social; no es 
posible repartir lo que no existe, es necesario crear primero las condiciones materiales indispensables 
para el bienestar social y esto se mide por el comportamiento del PIB. 

La Gráfica 1111./, concentra una serie que va de 1982 a 2000 y refleja el comportamiento año por año 
del crecimiento o decrecimiento de a producción; independientemente del balance que arroja el 
análisis de 1 os 1 8 a 1ins de e voluciún del P IB, des laca el c omporlamienlo errático de esta v ariablc 
macroeronómica en tres mios 1 <J8J, l 'JS<i y l 9'J5 en los que el PIB decrece en términos reales, se trata 
de años que corrcspondc11 a los periodos de estancamiento económico vinculados a las crisis cíclicas 
que han afectado a la economía mexicana. 

Asi por ejemplo en l 'J82, alio en que estalla la crisis de la deuda prúcticamente hay estancamiento 
cconó111ico. seguido en 11J8.1 de una caída equivalente al ·-4.2'Yo; después repunta el crecimiento 
durante 1984 y l 1J85 para tener nuevamente un lrope7ón en l 'J83 en el que la producción cae -3.8% 
(este decremmto dd PIB obedece· a la caída de !ns precios internacionales del petróleo); a partir de 
1987 se reanima el crecimiento económico con incrementos muy modestos durante 1987, 1988 y 
1989 para aka111ar d vértice del cn:cimicntn el l 1J90 afio en el que ulcanza 4.4%1. e iniciar un 
descenso los siguienks tres aiios repuntando en 11J1J4 en ).7 1~í1-

El alio de l 'J'J4 es especialmente complicado debido a una serie de acontecimientos que fueron 
sentando las bases dL'l L·stallidn de una muy grave crisis econó111ica que se inicia al finalizar daño; el 
1110\·imiento guerrilkro en Chiapas. los asesinatos políticos, y en materia económica, el 
cmpccinarnirnlo de l.1 administración de Carlos Salinas en mantener el tipo de cambio mediante la 
cnntrataciún de crédilos di: muy corto pla10 y muy alto costo financiero. fueron las causas directas. 

Las consecuc·ncias no se hicieron esperar ) en 1 'J95 nuevamente estalla una grave crisis económica 
que lle\·a al PIB a su declinación más profunda en décadas; en ese año la producción se redujo casi un 
7 1~~,. se desato la inflación y el pais estuvo al borde del caos. 

Para 1 <J•J<>. ~racias a la profundin1citi11 del model<> de apertura externa, se retoma el crecimiento 
cconóntirn logrando ta..;as superiores al crcci1nicnto de la población durante cinco años para cerrar el 
afio 2000 l'll una ta..,;1 dL' <l. 1Jº; •. : lo qul' ha sucedido en 2001 y 2002 es en parte efecto de la recesión en 
Est.1dos l 'nidns y en par1c rcsultadn de la apticaci!ln de políticas económicas equivocadas. 

Un ej.:rcicin que resulta i luslrativo sobre la importancia del comportamiento del PIB es la obtención 
del indicador llamado PIB pcr c:ipita que relaciona el valor de la producción total con el numero de 
habitantes lolales que· ticni: el país; aunque se trata de un indicador aritmético, el PIB per cápita 
rcíleja si l'i csfucr;o ceornimico de un periodo es suficiente, al menos en teoría para proporcionar 
bienes y scr;il·ios proporrionalmcnlc a una p0hlació11 creciente. 

La <irúfim tw. 2 rellcja la estructura sectorial del 1'113,; como en casi todos los paises hay predominio 
pnr parle del sector servicios que concentra el (>1).3'!;, del valor total de la producción, seguido por el 
sector industrial con el 2Ci.4"·u y por ultimo el sector agropecuario que participa con el 4.3%; la 
utilidad de este indicador es mayor cuando la correlacionamos con la estructura sectorial de la 
poblacitin económicamente activa; en este anúlisis destaca que en el sector que menor contribución 
tiene al valor de la producción total esta dedicado el 20.5% de la PEA, es decir, en una primera 
revisión a ambos indicadores se observa que mucha gente en edad de trabajar se ubica en actividades 
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de poca remunerac1on y m1mmo valor agregado; q111zas este sea el origen de la pobreza que 
predomina y se extiende en el campo mexicano, Graflcll 110 • ./ 

Por su parte la Gráfica 110 •• 1, refleja el crecimiento sostenido y mús que proporcional de la población 
económicamente activa; el factor que esta detrús de este incremento es el dinamismo demográfico del 
país; no hay que olvidar que en l '!70 el país contaba con 48.22 millones de habitantes, cifra que se 
duplicó treinta alios después al llegar en 2000 a la cifra de 97.48 millones de habitantes de acuerdo 
con el Censo de 1970 y 2000, no obstante el descenso sostenido de la tasa que se redujo de 3.4% en 
los alio setentas a 1.8 en 2000 

La población económicamente acli\'a ademirs de medir la fuerza de trabajo potencial con la que 
cuenta el país constituye un valioso inslrumcnlo de carúctcr sociocconómico pues proporciona la cifra 
de quienes estando en el mercado de trabajo realmente obticm.:n ingresos regular o eventualmente; así 
mismo sir\'L' para discriminar en difc1clllL'S niveles la situación del empico en el país~ se acepta que la 
PEA esta compuesta por !res clasilicacioncs fundamentales: la PEA ocupada, la PEA sub. ocupada y 
la PE:\ desocupada. 

Se denomina l'E:\ ocupada (Grúfirn 1111 • ./)al segmento de la población que se encuentra dentro del 
mcrc¡rdo <kl trabajo, que percibe ingresos de manera regular y que ademús cuenta con las 
prestaci,mcs y accesorios que pre\'é la legislación laboral; además es la población que tributa 
regularmente y sobre la que descansa la recaudación fiscal de carúcter tributario. 

PEA sub. Ocupada es la parte de la población Económicamente Activa que no percibe ingresos de 
manera rq;ular ni tampoco rncnt,1 nm prestaciones ni cobertura por parte de la seguridad social; 
tampoco tributa rcgulanncnt1..·. 

PEA desocup¡rda es aquella parle de la l'L:\ que no obtiene ningún ingreso, no es sujeto de ninguna 
prcstaciún ni mucho rrn:nos paga i mpucstos directos. 

Cabe mcnt.:iLlltar que d in~tftlllll'!lln mcdiantL' l'! cual St' 1nidc el comportamiento y estructura de la 
PEA se <kfllm1ina "Encuesta l 'rhana de Empico ... y se aplica en las zonas metropolitanas del país 
pcriódica1111..·11tc~ cst;1 cncu1..·st.l sin embargo no rctl1.:ja \'1..·ra1mcntc la realidad del crnplco en ~1téxico 

por qu1..· si algww de lw; c11l.'.uc~tados r1..•spo11dc 4uc pcrL·ihió algún ingreso, por mínimo o eventual que 
sea, r1l1 fonna parte· ya del llamado desempleo abierto y mirs bien se le ubica en la ealegoria de los 
subcmpka,1,,s; est" ma4uilla las cii'i"" y esconde la realidad. 

En la gr:tlirn enrnntrarnos que el total de la PE:\ c·n 200IJ akarua la cifra de 40.6 millones de 
personas es decir, "casi el 40':,, del total de la p0blación. de los cuales, 14 millones aproximadamente 
fomian la l'L:\ ocupada. 24 millunes pertenecen a la l'E:\ sub. ocupada y el restante 2.6 millones 
constituyen el llamado desempleo abierto"'''. Este primer corte "ª dando la pauta explicativa del 
grave problema social dcri\·ado de la estructura del empico en México; empico significa ingresos, 
ingresos SDn condición de dcmand;r y de consumo, consumo implica satisfacción de necesidades y 
esto conduce a 1 h ienestar. :--: o puede h abcr bienestar s acial en un p ais en e 1 e ual 1 a estructurad el 
empleo es tan heterogénea y desigual. 

ti:! Ondarrcta l lul'rta Mauricio. ll;itos varios. 
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La tasa de desempleo abierto como tal, de acuerdo a la Gráfica 110. 5.arroja un cifra que realmente no 
Jicc mucho; afirmar que el desempleo es de 2.5% del total de la PEA solamente sirve para tener una 
estadistica que oculta una reali<lacl socioeconómica innegable: México es un país de desempleados 
con pocas y muy reducidas oportunidades de empico bien remunerado, en el que impera la 
desigualdad social. 

Ahora bien, existen instrumentos de orden económico que son útiles para explicar algunas variables 
de tipo social: pohrc1.a y desempleo son dos caras de una misma moneda, bajos salarios y necesidades 
no satisfechas también son variables complementarias; en la G'rújictJ 110.6 encontramos un 
comparativo de ingresos entre grup<>s de población clasilicados en función del número de salarios 
minimos que percibes; destaca el grupo de la población ocupada que percibe hasta dos salarios 
mínimos ( cantidad que equivale aproximadamente a J mil pesos mensuales), que en conjunto 
representa el 51 ':.,del total de la población ocupada. Esta simple cifra permite inferir por que afirn1a 
también que l\léxicn es un país de pobres; valdria la pena profundizar sobre este tema calculando que 
cantidad de hicncs y servicios que forman la llamada canasta b:1sica pueden adquirirse con dos mil 
pesos o menos. 

Por otro lacio, en la Gráfica 110. 7, se relleja año por año el comportamiento de la inllación; desde 
1980 hasta ~000. La historia económica reciente de l>·téxico relleja la existencia de periodos 
hiperinllacionarios; con una excepción en 1 <¡9.¡ y en el propio año 2000, todos los años la in Ilación ha 
sidll de mús de un digitn llegando al extremo de situarse en casi 1 (i0% en 1987, 51.9'!/o en 1995 y 
antes al tJ8.S'~ u en 1 <JS2. 

los gobiernos del periodo neolibcral han tenido como objcti,·o común y predominante el combate de 
la intlacicin. diríamos a cualquier costu, sin importar las consecuencias de orden económico y social 
que ello implique. Pero lo anterior muestra lo inclicaz que ha sido este esfuerzo. 

La intlacion; distorsiona los procesos económicos, deteriora el poder de compra y afecta la 
distrihucicin del ingreso al reconcentrarlo; sin embargo pom:r el acento y concentrar todas las fuerzas 
en la simple lucha cnntra la in Ilación, como ha sucedido reiteradamente en las ültimas dos décadas, 
equivale a pcnkr el cnntrnl de otros 1·ariablcs de igual importancia, como la producción; además la 
estrategia para el combate a la intlacion no ha sido la mejor por que ha partido siempre de contener la 
th:mand.1 y l'I rnns1mw para n .. ·cstahkcer L'i equilibrio n1acroccotH1n1ico. 

Los salarios min111111s rL·aks por su park se han di:tcriorado de ntancra progresiva por la acción de 
di\'ersos íactores: la presencia de la 1·ariahle inllacionaria. las condiciones del mercado laboral, y la 
polilica e rnmimica aplicada han sido tres e lcmentos quede m ;mera consistente han erosionado el 
poder de compra de los salarios mini111os; la Gráfica 11tJ.8 relleja la pérdida progresiva de la 
capacidad de compra de cslns salarios 

l In aspectn en el que ha sido reiterada la preocupación de los gobiernos de las últimas dos décadas, se 
refiere a las linantas públicas; se piensa que la existencia de un délicit en las finanzas del gobierno 
incentiva la inllación, perpetua la tendencia al endeudamiento y rompe con los objetivos 
macroeconómicos del modelo, y en efecto. la historia demuestra que el desequilibrio constante y 
creciente de las linanzas publicas ha afectado no solo el desempeño del gobierno como tal y su 
capacidad de gestión si no también el comportamiento de variables macroeconómicas de primer 
orden. "Basta recordar el 18% de délicit como proporción del PIB que presentaron las finanzas 
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publicas en 1982, para conlinnar este hecho"'''; sin embargo un componente de primer orden de las 
finanzas publicas es el gasto público y dentro de este el instrumento de mayor influencia e impacto en 
la ejecución y aplicación de las políticas sociales. 

De ahí que resulta determinante para las políticas sociales contar con un enlomo de finanzas publicas 
propicio para incrementar la prestación y cobertura de servicios socia1cs húsicos. 

"l loy las discusiones en l'i con;:reso versan sobre si el déficit debe ser de 1.50 o 1.65 del PIB, lo que 
refleja la importancia que SL' otorga a dicha variable, sin gasto social no hay políticas sociales. lo que 
debe discutirse no t·s solamente la cuantía si no sohrc.: tuJo la composición del gasto publico, y en ello 
el gasto social di:hc St...'r prcdor11ina11te y prioritario." 

Sin L·xccpc1ó11 tudas las cri~1s cnrnúmicas de !Ds liltimos :!5 años han estado precedidas por desajustes 
en las cucnt.1s externas dd pab; en efecto, el scclnr externo n1cxicano se ha caracterizado 
estruct11r.i1111cntc hahlandn por un.1 falta sistémica de ingresos de divisas, el valor de las exportaciones 
mexicanas casi s1empn: ha sido inferior al ,·alor de las importaciones y lo peor. la deuda externa ha 
rcprcscnt.1do una fug.1 L'Ll!Islantc y Ch:ciente di: ri:cursos al exterior. 

En 1 'J82. estall,1 la crisis de Ja deuda por que el pais se hallaba sobre endeudado, pagando tasas de 
interés muy ek,·adas y cnn una caida muy sensible de sus iugrcso provocada por la baja en el precio 
en el pctrúl1.:o. 

En 1987 nuevamente e 1 s ectnr externo se colapsa corno resultado de un contagio por parte de los 
mercados financicrcl!; internacionales provocado por la caida de las bolsas; 1994 la crisis se inicia con 
la íuga de capitaks agrarnda ¡mr d sohreendcudarniento y la desconfianza que provocan la 
devaluación del peso, la reaparicic111 de la inflación, la recesión y el aumento del desempleo. En esta 
crisis adenüs de la variable externa (2S mil millones de dúlares) se sumo la descapitalización de los 
b¡incos.'' ,, 1 

Siempre a la crisis prccL'lk· l'I delL'rioro 1..·xtcrno y la dc\·aluación: la Balan;ra de Pagos presentada en 
la (iníflca 110. 'J manifiesta l'l co111pnrtamic11to errante..' dL·I dl.·lirit externo, pero con una constante, la 
presencia del ddic1t; soh1 en 21100 la cuenta L'Llrricntc tun1 un délicit de 17. 73ll.'J millones de dólares 
contran.·st.idu ¡h1r el int!l"L'Sll di...· 1 fl,<J~<J.lJ millonL'S pru\ cnicnks en su 1nayoría de lnvcrsiün Extranjera 
Directa y pn .. ·sta11H1s. 

FI sector e\tcnw me:xil'ano es altamente ntlnerable y dependiente de los ingresos del capital 
extranjero. dicha dependencia h.1 idn en aumento: en el afio de l 1J90 la IED era de 3,722.40 millones 
de dúlarcs, die; a1ios después la cantidad casi se triplico alc:uvamlo la cifra 12.451.60 millones de 
dólares. Es importante se1ialar que Estadus Unidos es el país que más invierte en !\·léxico, rebasando 
la cifra en el mio 1000 de 9,850 millones de dólares. seguido por Japón con 394.90 millones de 
dólares. (irujil'll 110. l O 

''
1 

Undauct.:1 Huerta Maurklo. D.llos varios. 
1
•
1 onddrrcla l lucrla Mauricio. lJJtos varios. 
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GRÁFICA No.1 

-AÑO CRECIMIENTO 

1982 -0.5 
1983 -4.2 
1984 3.6 
1985 2.6 
1986 -3.8 
1987 1.9 
1988 1.3 
1989 3.4 
1990 4.4 
1991 3.6 
1992 2.8 
1993 0.6 
1994 3.7 
1995 -6.9 
1996 6.5 
1997 6.7 
1998 4.4 
1999 3.2 
2000 6.9 

E\"OLUCIÓ:'l DEL PRODUCTO 1:-iTER.'iO BIU:TO 
(Porcentaje de Crecimiento) 

¡.'.~~!'~~~ 'º''''t1f~J~:,,~~~1llt~~~i~, 
~ 1 

1 "< •• 
4 -¡-- -- ---·---3 6 3 5 3 ¡_ 

1 : ~ ~ J -6 9 r ~ 
1 ..,, 

"' ... ., O> o 
~j 

O> O> O> O> 

~ O> ~ ~ " ·O 
N 

--- ..... l 
! 
'; 

--- - ... ~1 

1 t\L;Á~~i~~~GEN 



GRÁFICA No. 2 
PRODUC.TO !:'\TERNO BRUTO l'OR GRAN Dl\'ISIÓ:>i 2001 

('.\lillones de dólares) 

SECTOR \l. DÓLARES % 
·\URI Jl'f Cl i.\Rl!J :!6575.30 4.3 

l~OISIRIAL l63.l60.20 :ZH 
SER\'ICIOS .i2:;12•J5.70 69.3 
TOTAL 618031.-1 100 
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GRÁFICA No. 3 
POBl.ACIÚ:'i ECO'.'\Oi\llC.-\:\lENTE ACTIVA 

AÑO POBLACION 
MIUONES DE HAB. 

1980 21.996.000 
1985 25,853.000 
1990 30.164.000 
1995 35.337.000 
2000 al 40,632.000 
2005 a! 45.934,000 

45,!i .000 

1990 1995 2000 31 
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GRÁFICA No. 4 l'OBI.ACIÓ:" OCLll':\DA 

Divist6n de actividad 1990 % 1999 
..:..g::r,:icct.1<1t1a. ~·~-ic.Utura y ;:>esC3 ti.:'3J 307 2.: 6..!Ji,i:t1 

M.n~r.a i1e e11 0.7 129.•j2i 
ln::us::..3 ~.anufacturcm 3 275 2'.}2 ~2.G 3.ít1Q,93~ 

Ccnst,1..cc•:m 2.523 703 9.7 3.S::~.~C.7 

Elec:r1:1cad. q.i~ y .1;;u:i i-1-2.252 0.5 173.555 
Co:-:ierc·o !eSlaJran1~s )' tiote~s ~ ~05,15~ 17 4 5,i'63.2:ie 

i rans;>ole. ;;Jr-i<?:e:i<!je y :o-n~rncac.ior.c!O 1 ..!3fl.3';"1 5.5 1,856.3!:11 

S f1r.onoc•os ~egurcs 1nmat>.l~rias y de alc;u!cr 511, 1~8 2.0 5()4 768 
Se:vioos curm;na1es s.ocmlcs ~· pe:~or.ales 7,1.:i,676 27 5 S.702.~91 

TOTAL 25,957,661 100 31,406,543 

POBLACIÓN OCUPADA Í
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GRÁFICA No. 5 
TASA DE llESE:'llPLEU AHIERTO 

r;::~w-~ 
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~~~,~~' 1985 1990 "" "" ,,,. 
1995 1900 1997 1998 1999 
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AÑO 
1980 
1985 
1990 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Total 
4.5 
j_4 

2.7 
2.8 
3.4 
3.7 
6.2 
5.5 
3.7 
3.2 
2.5 
22 
2.5 



GRAFICA No. 6 
POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPOS DE INGRESOS 

GRUPO DE INGRESOS 1990/a % 2000/b 
NO REC13E INGRESOS 1,690,126 7.2 2,817,566 
MENOS DE UN 5~1 4,518,090 19 3 4,154,778 
DE; HASTA 2 SM B,588,579 36 7 10,228,834 
r .. 1As DE 2 HASTA MENOS DE 3 sr.: 3,542.069 151 5.951.328 
DE 3 HASTA 5 Sf,I 2,283.543 98 4,743.205 
MAS DE 5 HASTA 10 SM 1,192.312 5.1 2,701,452 
Mi.S DE 10 SM 588,457 2.5 1.297.376 
NO ESPECIFICADO 1.000.237 .!.3 1,835.671 
TOTAL 23,403,413 100 33,730.210 

% 
8.4 

12.3 
30.3 
17.6 
1.!.1 

8.0 
38 
5.4 
íOO 

01990 

02000 _, 



GRÁFICA No. 7 

AÑO INFLACIÓN 
1980 29.85 
1981 28.68 
i982 98.8<! 
1983 80.78 
1984 59.16 
1985 63.75 
1986 105.75 
1987 159.17 
1988 51.66 
1989 19.7 
1990 29.93 
1991 18.79 
1992 11.94 
1993 801 
1994 7.05 
¡995 51 97 
1996 27.7 
1997 15.72 
1998 18.61 
1999 12.32 
2000 8.96 
2001 4.4 

FUENTE. 51\~~co DE '.1E.XiCO 
tJOTA. D:\:oo;;ad..::itt:rtMuC:u~..aar.,J 

\Jlbr.io:lá".O 

l'OIHT:\TA.IE m: LA Y:\RIACIÓ:-; ,\l\'L\I. DEL\ IWL\CIÓi\ 
(Indice :\arinnal tk Precios al Consumidor) 
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GRÁFICA No. 8 
E\.OLUCIÓ:-1 DEL SAi.ARIO ;\Jl.-;1:'110 REAL l'J<J~-2001 

1 14 ¡. ,· 

12 

10 

8-
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4 
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o 
1994 ~~·95 ,~~fi 

FLE.fHE :J.i:-i..Yoi,b ~'.>' w C:rr~CT" ··~:,- .1· r'" .... ~.' '. •.11 

·~1-1:-:!(1r.:i:1:: 

Afio SalañoReal 
1994 13.98 
1995 12.08 
1996 10.89 
1997 10.82 
1998 10.9 
1999 10.51 
2000 10.6 
2001 10 65 



GRÁFICA No. 9 

!l..\L..\:'i7.A DE PAGOS 20111 -1\IETOUOLO<;tA F:\11 
(:\lilloncs de dj,lares.) 

CONCEPTO 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 
Cuenta corriente -7,451.0 -24,438.5 -29,662.0 -2,330.3 -15,726.4 -17,736.9 -17,681.4 

Ingresos 56,070.9 61,668.9 78.371.8 115.493.5 140,473.0 193,280.9 185,601.6 
EXPORTACIÓN DE MERCANCIAS ·; 40.710 9 .:6.195 6 60.882.2 95.999.7 1 i?,459.G 1GG,-l5-l rJ 158.442.9 
SERVICIOS NO FACTORIALES 8,021.0 9 19~ .8 10.3014 '.0.779 o ii.'J2ü g • 3.7~2 3 '.2.úG0.3 
Turistas 3.933.8 4 . .!7; 1 .!.85~ 5 5.287 5 5.037.6 '5.435~ 6.53e.A 
E)(cursionistas 1.5926 1 6'3.7 1,5089 1,64G O 1.859 8 U~U.~ 1.862 2 
Otro5 2.49-U 3.107.0 3.937 9 3,8454 4,029 5 5.418 1 .l,259.6 
SE:RVICIOS FACTORIALES 3,3.:6 ñ 2.87íJ.O 3.3GG 5 4,153 71 5.047 '. 5.0~0.7 5,138.6 

Intereses 2,GG7 O 2. '.~q.6 2,G99 5 3,30G 7 l034 3 5.c2.: 5 4.07~.7 

Otros 6790, 71G .: 665.9 847 o 1.012 8 1.C56 7 1,063.9 
Transferencias 3,992 3 3A05.5 3,821 7 4.561.1 6.039.5 7,023 2 9,360.0 

Egresos 63,521.9 86,107.4 108.033.7 117.823.8 156. 199.4 211,017.9 203,283.0 
"7j IMPORTACIÓN 0[ f.1CRCANCIAS "/ 41.593 3 G2.129.4 l9.3l5 9 B~.468 8 '25.373 1 17..t,.:~7 8 168,396.5 

~ SERVICIOS NO FACTORIALES !J,942 2 ·, 1.488 1 12.2G9 7 10,230 9 12.486 3 1G 035 7 16.217 9 .. ~ Flotes y seguros 1,530.8 2,08~ o 2.639 8 2.5100 3.6991 5.006 4 4.5-!3. í 

~ t>'- Tunstas 2,171 5 2.~1 i' 2,..!4.! 2 1.536 4 2.060 5 2..-:..:~.9 2.767 5 
l :: Excursionistas 3.347 2 3.565 8 2,893.5 1,850.8 2.207 2 3.054.2 2,934 4 

~;. Otros 2.892 6 3.29G G <!.292 2 4.333 8 "1.519 3 5.530 2 5,872.9 

o· S!:ORVICIOS FACTORIALES 11,972.5 12.470 8 16.378.3 18.09~ o 18 313 o 20.49.! 9 18,646 8 

~~· 
Intereses 9,222.0 9.610 6 11.806 9 13.360.9 12A81.9 13.537 8 iZ.578 4 
Otros 2.750 5 2.860 2 ·1.571 4 ~.7331 5 831 1 6.957 2 6.068 3 o Transferencias 14 o 19 2 39.8 30.i 27 1 294 21 9 

ts=l :z: 

continuación .. 



CONCEPTO 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 
Cuenta de capital 8,292.2 26,418.8 14,584 2 4,069.2 17,464.5 16,929.9 22,i07.0 

Pasivos 16,996.7 20.866.9 20,254.2 10,410.4 17,033.0 9.830.8 26,146.1 
PR~Slflr.ios y DE?OSITOS 10.993 o ·1.567 o 1.099 5 -12.193 5 5.301A -3.7e8.3 _, ,586 ~ 
B::inca ce desarrollo 4.809.9 1,17.! 8 1.329.3 -1.2.!6 o 239 6 919.6 -1.288.8 
Banca co:ncrc1al 4.38.! o 29.! 9 1.470.7 -1.720 o -'.42.8 ·1.802 G -2.860 B 
Bvnco de ~..1éxico -365.1 -460.0 -1.203.2 -3.523 8 -~ ,07i 5 -~.285.5 00 
Sector púnl;co r.o bancario 1.752 2 --:.1os 2 -1,690 3 -7,Glí 7 1,270 2 -3.527.6 -1.227.6 
Sector pn·•::ido r.o b::incar:o 3g7 o 2."128 s '.,193 o 1.938 o ·3.006 8 •l,907 9 3.790.B 
INVERSIÓN EXTRANJERA 6.003 7 22 .::B.9 19.1S.! 7 ;i:>,fi03 9 : D.73 •. 6 '. 3:319 1 27,7325 
Directa .. i 2.533 2 .: :~92.8 '.ü.972 5 9,'.85 5 : 1.310 7 ~.!. 190 1 2.!.730.4 
De cm1cra 3.370.5 iS.0.!1 i 8.'.82 2 i3,.!18 5 -S19.2 .57· o 3.002.2 
Me:cjé::: acc10:-.anJ 1.99-1 5 .:./83 1 4.083 7 2.800 6 -565.6 .i.:;;s 15· .O 
f.4erGlf.!O dP. 1JmNC 00 8.146 9 -2.225 3 907.5 21~ o . .:53 9.!0.8 
Secror ;'>t..1:-ihcc O.O 8,i41') 9 -1,942.3 948.5 290 2 -25 ! 9.!0.8 
Sector pr;.,;~:Jo D.O OG -283 o -41 o -76.1 -20 7 O.O 
Valores en moneca extranjera 1.376 o 5.: 11 1 6.323.8 9.7104 -127.7 -~·72 o 1.910.4 
S.:!etor pu:>l1a: 277.0 1.5S2 1 3,979.8 8.909..l 198.3 -.!,151.0 1.27~.3 

S-=c:cr pu1:a~o 1,099 o 3.559 o 2.3~4.0 801.0 -325 o 3,179.0 635.1 

Activos -8,699.5 551.9 -5,670.0 -6,341.2 431.5 7,099.0 -3,439.1 
EN BANCOS DEL EXTERIOR 7GO 7 /,185 9 -3.713.5 ·6.054.7 155 4 3.5~9.7 -1,811.7 
CREDITOS •\L EXTERIOR -5295 62.5 -40.8 -624.7 329 8 .:12.5 O.O 
GARANTIAS DE DEUDA EXTERNA -7.35-: o 1.165.2 -615.i 543.7 ·76S.7 1.2398 3.8566 
OTROS 1.576 7 2.1383 -1,300.6 -205 5 715.0 1.847 o -1,775.6 

Errores y omisiones 2,520.4 -960.8 -3,313.6 34.6 400.4 3,631.3 2,299.4 
Var. de la reserva internacional 3,547.9 1,007.6 -18,389.3 1,768.2 2,136.9 2,824.5 7,325.0 
Ajustes por valoración -181.4 11.9 -2.0 5.4 1.5 2.7 o.o 

Hl~'\-T!- ~'.Jt~14.1onpto,_•p:J~l·:t.!.a~)t.k! !t ....... l.!:~.!hKo 
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111.11 PRINCIPALES POLÍTICAS SOCIALES EN i\l~:x1co A l'ARTm DE 1980 

111.11.1 -- LA DÉCADA PERDIDA. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. 

En el sexenio de José Lópcz Portillo el objetivo principal de la Política Social fue mejorar la 
distribución del ingreso, crt:ar L0 mplcos y abatir la pobre"' extrema; los recursos externos y los 
crecientes ingresos que provenían del auge pctrok:ro permitieron mantener una política social de 
creciente cobertura. Se crearon programas sociales de lurgn alcance con10 el Plan Nacional para 
Zonas Deprimidas y marginadas (COl'l.Atvlt\R) y el Sistema Alimentario 1'vlcxicano (SAM), pero no 
fue viable sostener esta Politira Social por mucha tie1111m. dcbidn a la caída de los precios del 
pctrólcn que colapso a la economía nacional. 

Las políticas sociales d1.: estL' !!nhicrnn. aka111arun a llegar a los sectores 111ús pobres de la población, 
pero no fui.: posible erradil.'.ar la pohn.:1a y mantener los niveles de bienestar alcanzados. 

Se crnpic1a a orga1111.ar un Sistema i".tciunal de Plancación a cargo de la Secretaria <le Programación 
y Prt:supucstn, L'n csle sexenio se aprueb:i ya un Plan Global út: Desarrollo el cual contenía diversos 
programas sectoriales, algunos encaminados a rubros especificos de Dcsanollo Social:: Desarrollo 
Urbano; Empico; ( ·1encia y Tecnolngía; Educaciún; Forestal; Comunicaciones y Transportes. 

Pero. es hasta el siguicnlt: gohicntn cuando se crea el Sistema Nacional de Pla11cación Dctnocrútica, a 
tr;l\·és de la expedición de la Ley <le l'lancación y el articulo 2<1 Constitucional se sientan las bases 
juridicas para dirigir los csfucr1us gubernamentales a mejorar la calidad <le \'ida de la pobla•;ión y 
fortalcrcr d desarrnlll> nacinnal. ~ligue! de la '.\ladrid l l11rta<ln publica el Plan Nacional de Desarrollo 
cnrn.:spntHlicntc a su gobierno 1 'l83- l 'J888, L'Il el cual sostiene que El Ciran Propósito 0:acionalcs: 

",\fa111t·11t·ry n.:fi1r:11r /,1 /11dt·¡1l'lld<'11cii1 de /tl 1\',1cifj11, para /11 co11str11n·ión tÍl' ww socit'dacl c¡uc bajo 
los ¡w111C1pios dd estado de cltTcclzo. gan11111ce /ihcrtacit'S 111efi,·idua/cs y r·ohTti\·us en 1111 sistema 

lllft'gr1tl el<· t/,·nwcracia y en cond1c1011L·s de .111st1c1l1 ,\ocia/. !'ara ello rl'ljllcrimus ele una mayor 
forta/c;.:,1 t111tr1111: dl' /,¡ n·onomiu mu·wmJ/, a tnJ\'c:,,. ele la rec11pcracró11 cid crt'rimicnto sostenido, 
</111' f1tTll11f,J gc·ncr¡¡r los <'lllf'lco.\· rl't¡ucridos por fu ¡whlactán. en un medio de \'id11 digno; y de la 
,, 1,·rnlacl. a trtll'ó· dl' una mc:101· d1stnhucui11 t!d ingtt'.•·:o l'fllrc j(unilias y rl'giolll'S . y el co11ti11uo 
¡11·1/{'<·1·11111111111<'1110 dt'I ró.:tmt'll clt·nuu·níticn "'·' 

Basad" en este propiisitn planlL'a rualt<> nhjcti\'os del P:'\D. los cuales se pretendían alcanzar entre 
1 'JS3 y 1 'JSS: 

l. Consolidar y fnrtakccr las lnstiturinnL'S ncmocrúticas. 
2. Vencer la l'risis. para lo cual era necesario ahatir las causas de la inílación, defender el 

empico. proteger el consumo húsico, superar los problemas financieros y la inestabilidad 
c:amhiaria. 

>. Recuperar la capacidad ele crecimiento, por medio de la racionalización de recursos, equilibrio 
en la atención a los sectores y regiones a través de una política de descentralización que 
pcnnita articular los procesos de producción, distribución y consumo para fortalecer el 
mercado intcn10 y activar el c:\tcn10. 

4. Iniciar los camhios cualílali\'os que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y 
sociales. 

1'~ Poder rjccuth·o redera): rtan Nacional de IJ~s.1rrollo IUR3·19R8, Méxlcol983. p107. 
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La estrategia propuesta para alcanzar estos objetivos tuvo dos vertientes principales, de las cuales se 
desprenden propósitos específicos: 

REORDENACIÓN ECONÓ7'11CA: 
> Abatir la inílaeión, incidiendo directamente sobre sus causas, y la inestabilidad cambiaria. 
> Proteger el empico, la planta productiva y el consumo básico, por medio de la reorientación 

del gasto publicn, defcusa de la planta productiva, fomento de la producción, el abasto y el 
control del paquete bitsico de consumo popular. 

> Recuperar la rapacidad de crecimiento sobre bases diferentes a las del pasado. 

La rcon.h.:11aciún ccon6m1ca significl1 la re~puesta guhl:rnamcntal para enfrentar la crisis, con 
propuestas radicales justi ti cadas por la situación de emergencia que vi vi a el país. El instrumento 
principal de esta vertiente lo constituyó el Programa Inmediato Je Reordenación Económica (PIRE), 
que a partir del primero de diciembre de 1 CJS2 inicio acciones para cumplir con los puntos citados 
anteriormente. 

CAl\1UIO r:smucn IRAI.· 

:, Enfatizar los aspectos sociales y rcdistrihuti\'os del crecimiento. 
- Ampliar la atención de las necesidades básicas. 
- Elevar la gcncraciún de empleo asociada al crecimiento del producto. 
- Promover c·n t<inna directa una mejor distribución del ingreso personal. 

-,. RL·nriL·11tar y mo(kr11L~ar el aparatn productivo y rcdistrihutivo para lograr un sector integrar.lo 
hacia adentro y c11mpditi\'o hacia fuera. 
- Aumentar l.i o!L-rt.1 di.: hit:nt:s y scn·il'il)S. 
- Incrementar la intcgraeiún a tra' é·s del desarrollo selectivo de la industria de bienes de 

capital. 
- Vincular la oferta i11Justrial con el exterior, impulsando la sustitución de importaciones 
Llin:rsi (Íl:adas. 
- Adaptar y desarrnllar Jernnlogias y ampliar la capacitación laboral. 
- Aprm·echar eficientemente la participación directa del Estado en irreas estratégicas y 

prioritari.ls. 

Dentro de esta renrientacitin y modernirnción se dclinió un puntn de trascendental importancia, que 
fue la necesiJad di.: garant11.1r la autosuficicnc·ia alimentaria del país. para lograrlo era necesario un 
sector agnJpccuariu fw.:rtt: y cnn los recursos ncct:sarios a su alcance para cumplir su propósito. Las 
oricntacionl's búsicas en este sentido fueron: 

- Otorgar seguridad jurídica a las diferentes ti.JJ111as de tenencia de la tierra. 
- i\lcjorar los knninos de intercambio del sector agropecuario y mejorar los niveles de vida de 
la población rural. 
- Apro,·echar plenamente el potencial productivo de los sucios , elevar la productividad de la 
tierra. reorgauin1r apoyos a la población y garantizar soberanía alimentaría. 
- Articular e fieieutc111c11t.: 1 as actividades a grieolas, p ceuarias y forestales entres! y con el 
sector industrial y comercial. 
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Otro de los puntos importantes de la modernización fue la condición de un sector de servicios más 
eficiente y funcional a los requerimientos de producción y consumo: 

- Integrar un sistema nacional de transportes y comunicaciones. 
- Promo\'cr un sistema nacional de abasto para reducir el intem1ediarismo excesivo entre 
producción y consumo. 

;.. Descentralización. 
-Modificar la inercia de crccimienlo de la Ciudad de México. 
-Promo\'er la integración de las regiones al desarrollo nacional 
-Movilizar y atender en el marco de fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre, 
la participación de la comunidad en el desarrollo regional. 

;.. Adecuar las modalidades de linancimnicnto alas prioridades de desarrollo. 
-Aumento del ahorro interno. 
-Racionalizar la asignación del ahorro. 
-Reorientar las relaciones financieras con el exterior. 

;.. Preservar, mo\'ilizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional. 
- Acrccenlar el potencial de los recursos humanos. 
- Integrar la ciencia y la tecnologia e las !arcas del desarrollo nacional. 
- Preservar el medio ambiente y fortakccr el potencial del desarrollo de los recursos naturales. 
- Fortalecer la cultura nacional 

;.. Fortalecer la rcctoria del Estado, impulsar al sector social y estimular al sector pri\'ado. 

En lo que respecta concretamenle a la l'olitica Social, se elaboró en el PND un capítulo en el cual se 
precisaron los ohjeti\·os en materia de empico. bienestar social y distribución del ingreso; educación; 
salud y seguridad social; desarrollo urbano y vi,·icnda; y por primera vez en la plancación nacional se 
incluye a la ecologia y al medio amhiente. 

A través de diagnóslirns brevemente rcsciiados en el documento, se definieron las prioridades a 
atender ~· las lineas estratégicas a seguir. En cslc capitulo se resalta la importancia indiscutible, del 
empleo y la atlcrnad.1 dislrihuciún del ingreso como medios para lograr el crecimiento económico y 
el desarrollo social. l.ns objetivos a conseguir se definieron de la siguiente manera: 

l. Dfl'LEO y DISTRJBl ICJÓ'." nu. INGRESO. 
Ele\·ar la generación de empleos. y proteger y mejorar el poder adquisitivo del salario. Para lo 
cual se pn.:tendía consolidar los programas de apoyo a la planta productiva y el empico, fortalecer 
el Servicio Nacional del Empico; ampliar y simplificar el acceso a los apoyos que brinda el 
Estado a las actividades económicas: impulsar a través de estímulos a 1 a pequeiia y mediana 
industria, apoyar la organización de unidades sociales de producción, de distribución o de crédito, 
en particular 1 a fom1ación de c oopcralivas: propiciar 1aparticipaciónde1 os productores, en 1 a 
comerciali7aCilin y distribución de bienes de consumo masivo; ampliar y consolidar acciones de 
protección al salario por medio a través de la modernización ele las nonnas que lo regulan. Se 
prioriza la situación de los campesinos mús pobres y de los gmpos urbanos desprotegidos, en la 
atención directa de las necesidades búsicas, para combatir el rezago social. 
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2. EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
Ampliar el acceso de la población a la educación, la cultura, el deporte y la recreación ; y mejorar 
la prestación de estos ser\'icios, por lo cual las estrategias planteadas se encaminaron a vigorizar 
la cultura nacional e impulsar el desarrollo de las culturas étnicas, populares y regionales; 
fortalecer la fonnación y superación del magisterio; relacionar adecuadamente la educación al 
sistema productivo; alfobeti1ación; atacar causas de deserción y reprobación, y avanzar a la 
educación búsica de dic1 grados; acrecentar la eficiencia y calidad <le los servicios dc educación 
básica y normal mediante la dcsccntralizaci('m. 

Dentro de las acciones progr:1111{1tícas que se plantearon en este rubro se encontraban: forn1ación, 
superación y actuali1ació11 del magisteriu. revisión dL: planes de estudios, racionalización de la 
matricula media superior y superior, consolidación di.: la cducacilln tecnológica con la finalidad 
de formar cuadros medios para la industria y proporcionar elementos técnicos y organizativos al 
país; promoción del deporte; coordinaciún intcrinstitucional, integración de la educación básica, 
promoción de la educacit'rn para adultus y disminución del analfabetismo, descentralización y 
fuentes altcrnati\·as de financiamiL·ntn. 

3. Al.ll\IENTACIÓ!'i Y NUTRICIÓN. 
Se planteó un Programa Nacional de :\limentació11, cuyos objetivos generales eran procurar la 
soberanía alimentaria, y all'a1m11 condiciones de alimentación y nutrición que pe1111itan el pleno 
dcsarrollu de las capacidades y potencialidades del individuo, dirigido prioritariamente a la 
población de bajos ingresns, a través de la oferta garantizada a bajos costo de un paquete básico 
de rnnsumu pupul.1r. hte prngrnma se baso en el fomento de la producción interna de alimentos 
en especial en las 1011as de temporal. 

Con L·sh: prl1gra111a se prdc.:1Hlia aumentar la proJucción agrícola y pesquera; incrcn1entar 
sclcctirnmente la prudueci,\11 de alimentos procesados, para hacer mas estable el consumo de 
alirrn:nh.1s primarius y asegurar un abasto oportuno de bienes básicos de buena calidad a precios 
accesibles. 

4. S:\l.l'll. 
1'11 d,rndc se reeonoee la prnteeción de la salud como un derecho social que desemboca en dos 
tipos de tL't~ímcncs: el de seguridad social, que ampara ti. lo~ trabajadores que cuentan con una 
rclac·i(in laboral formal; y el de asistencia pública y social dirigido a la población abierta. Por lo 
cual ~e planll'arnn los pn,púsitos d1: c1..1bcrtura n~1cin11al de los scn·icios de salud, garantizando un 
mínimo ra/\inablc d~ calidad; mejorar el nivel de salud de la población, orientar un crecimiento 
dL·mogr.Uicl' nllldL·rado y prl'lll<Kión dt.: la protL"cL'ión social. 

l.a nriL·ntación cstratL·gi1..·a SL' centró en cinco úr1.:as: acciones pn:\·cnli\·as: reorganización y 
modc11ii1aciú11 de los SLT\·icios; cnnsulidación de Sistenw Nacional de Salud a través de la 
programación secturial y la dL'SCL'ntralización a las cntidades federativas; reorganización de la 
asistt.:ncia social y promo\·cr la protección s'xial. tl1111entando el mejoramiento de las condiciones 
tk seguridad e higiene laboral, promo\'iemlo acciones que permitieran que la totalidad de la 
población con relación formal del trabajo se incorporara al sistema de seguridad social y ampliar 
la cobertura para incorporar a los trabajadores no asalariados a los beneficios de la seguridad 
social. 
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5. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 
Los objelivos específicos de la polílica de desarrollo urbano fueron: alcanzar un desarrollo urbano 
mas equilibrado; fortalecer el control del Eslado en sus lres niveles de gobierno en el 
aprovcchamicnlo del sucio urbano; responder a las necesidades del sucio, infracslructura, 
cquipamicnlo y lransporte coleclivo; combalir e 1 dclcrioro de los edilicios y espacios abiertos; 
promover la participación y la concertación con los sectores privado y social. 

Enlrc las principales lineas generales de acción se encontraban: instrumentación del sislema 
urbano nacional. conformado por centros jcrarqui1.ados para la prestación <le los servicios básicos~ 
atención de 1.onas urbanas con gra\·cs problemas~ apoyo a la autogcstil1n rnmunitnria para la 
construcción d1: cquipamicntu húsico y auto producción de bienes y servicios~ establecimiento de 
co11\'L'11ios con el sector privado y social para rcali1.ar pn,ycctos de este orden; garantizar la 
seguridad jurídica de la propiedad con acciones de regulación y n1cjoramiento urbano; 
linanciamicnto de la infraestructura urbana con hase en un programa nacional y <le 
desccntralizaciún a h)s Estados. 

En cuanto a \'i\'icnda se prnpnnia superar el rezago urbano y rural, nicdiantc las siguientes 
¡1ccioncs: sustraer el sucio urbano de la especulación, creando reservas territoriales y 
estableciendo la oferta pública de tierra para vivicmla de interés social; impulsar la construcción y 
autoconstrucción de la infraestructura de servicios; fomentar el desarrollo de sistcn1as y 
tecnologías constructivas; ampliar la cobertura de los sistemas d~ financiamiento; mejorar la 
coordinación administrativa de los organisn1os del sector. 

(1. Et "01.üliiA. 
Asegurar una calidad de vida adecuada y una apn>\'cchamicnto sostenido de los recursos 
naturaks. por lo cual se hilo necesario incorporar por primera vez en la plancación nacional el 
tcnw de la ecologia. Debido a los problemas ambientales y al deterioro ecológico que ya en esos 
tiempos se mostraba gra\'c, se convirtió a la ecología en una prioridad nacional. 

Los propósilns principales de csla politica fueron el control y la disminución de la contaminación 
ambiental y Ja rcstauraciún ccnló!!ica desde una perspectiva regional, mediante el 
apnwechamil'nln integral y r;icinnal de llis rL·cursns naturaks y la conscrYación y enriquecimiento 
lk los r~cursns naturales rcno\·ahk"' y el medio amhicnll'. 

Los a ntcpllL'sto a hrc\'ia. una p ark d L' 1 n q llL' rucron 1 os g ramks p un los de i ntcrés nacional el el 
gohicrnn de l\ligucl de la l\fadrid. principalmente en materia de politica y desarrollo social. Para 
cumplir con los nhjcli\'Os y linalidadcs que planteaba l'f l'ND. el gobierno completo la propuesta 
con la instrumcntacilln y cjcct1ci1'lfl de los siguientes prn!!rarnas: 

•:• Programa lnrncdiato de RconlcnaciOn l:Clltlótnica. 
•!• Programa Nacional de Alimentación (J>RONt\L). 
•:• P1ograma Nacional de Financiamiento v Dcsarro11o. 
•!• Programa Nacional de Desarrolln RuraÍ e Integral (PRONARI). 
•:• Programa Nacional de Fomento a la Industria. 
•:• Programa Nacional de Salud. 
•!• Programa Nacional de Desarrollo y Vivicndn. 
•!• Programa Nacional de Educación, Cultura y Deporte. 
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•!• Programa Nacional de Turismo. 
•!• Programa Nacional de Comunicaciones y Transportes. 
•!• Programa Nacional de Ecología. 
•!• Programa Nacional de Energéticos. 
•:• Programa Nacional de Í\1Í11cría. 
•!• Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar. 
•:• Programa Nacional de estructurac·ión, Operación y Desarrollo para el Abasto. 

La base del progreso social, basada entonces como ahora en el crecimiento económico sostenible y 
equilibrado, rentrú en la economía los csfucr1.os gubernamentales, aplazando la distribución <le este 
crecimiento y ro1w1 consel·uencia la att..:nció11 dt: las necesidades sociales. 

En los af10s de este gobierno, se aumentan desmesuradamente las tarifas, de luz. teléfonos, gasolinas, 
comhustihks y productns anks suhsidiadns, romo r.:spucsta el costo de venta de productos h•isicos .se 
incrementa, pro\'ocandu una fllL'rlL' inllac1ún, que ~1fecta duramente a los sectores de bajos ingresos y 
llega a golpear las clases nll'dias, cumplicndose asi una <k las principales proclamas del PIRE, que 
era la libertad dl' prL'cios; muy pm·os pn)ductos qucdar~m hajo control de prl'cios. Ante tales medidas 
cconónlicas l.1 política social qt1l'do rc1,agada, fungiendo con10 un paliativo que aminoraba el malestar 
del conglotnerado snci;il, lns princip•1ks a\'ances en malcria de Desarrollo social se pueden rcsu111ir 
así: 

l. El derecho a l.1 protección de la salud lJl!Cdó garantizado en el articulo 4to Constitucional y la 
expedición de la 1111e,·a Ley General de Salud. 

2. Se incorporú en e 1 mismo articulo, el dcrcdw a disfrutar de la \'i\'icnda digna y d ccorosa, 
rcglamc11tú1Hh)Sl' con la nueva Ley Federal de Vi\'ienda. 

3. Par•1 pn.:scn ar y rcstaurat el nuc\·o cquilihrio ccolúgicn, se rcfonnaron los artículos 27 y 73 
C'on.stitucHHiah..·s, d.mdl) piL· a una ntll.?Ya LL'y Ciem:ral del Equilibrio Ecológico y <le 
Protección al :\mhicntc. 

4. Se reformó el apartadu "¡\"del articulo 12\ con el ohjcti\'o de proteger el salario, los salarios 
mínimos SL'r:111 li.1ados poi una comisión nacional, cuanJo sus representantes así lo decidan. 

La politi.:a dcrno¡!ritti.:.1, que '''~'°'' la reducción de la t>1sa de li:cundidad; la alfahctización y la 
educación h;'1s1c1 par.i adulto:--. así nuno la~ 1di.lrmas al 111agisterill para su profesionali~ación y la 
construr1.:iún i.k infr.1cstrnctur.1 para pn·star sen icins, son algunas de las pocas políticas de largo 
alcance que se' tlicttlll tl11r:111tc c;lc' gobierno. La ,unpliación y mejora de la cobertura de los scr\'icios 
t.k salud. educacil'111. \ 1\·iL·nda y alimL'nlal'ilm eran una IIL'Cesidad que no fut: cubierta en su totalidad. 

El fL'Sln fuL·nm mL'd1d;1s que cllmo ya Sl' ha 1rn:nrionado, ayudaron a reducir los estragos que c1 
moddn cl'tlflt.llllÍ•() tll'asionaba: 

La rL'eri1..•11tacil111 dL· las ..:nrricnh:s tnigr;itorias, no tu\'o gran alcance. pues a pesar del discurso 
g.ubern+.11111..•nt.11 l.1s !_!r.11uk::, ciudadL:s continuaron creciendo, siendo las ciudades medias un desahogo 
sec1111d;,ffÍll insufiL-iL'llk para L'Yitar la 1nigració11 masi\'a de la población a los centros urbanos. El 
pnKcsu dL' ranali1.ac iún de la población y equipamiL'nto de las ciudades 111cdias fue lento y escaso. 

La politica lk L'lllpko se preciso a atender la situación emergente de manera ineficaz, sin actuar con 
miras a mediano y largn phi/o, lJUe pem1itieran abrir nuc\'as fuentes de empico y consolidarlas, no 
solo para la poblaci<in en edad acti\·a de esos tiempos, si no tamhién para las fu\llras generaciones. 
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En cuanto a alimentación, la autosuficiencia alimentaria estuvo muy lejos de conseguirse, lo que si se 
logro fue evitar el desabasto, aunque no ha si la especulación. Los subsidios por otra parte fueron 
eliminados en muchos productos por considerarse injustificados, mientras el resto reducidos en un 
afün de racionalizaciún. 

En salud, se logro en el ll\1SS, la regularización de los trabajadores mineros y la afiliación a 
cjidatarios, ronwncros y trahajadores cstacionah.:s lkl campo, asi como de Jos empicados de 
ayuntllmicntos, trabajadores independiente~ y los estudiantes de educación nH.:dia superior y superior. 

Efectuando un balance entre la Politica l:conómica y la Política Social de este pcriodn, la Social 
quedó limitada y supeditada a las decisiones y e aprichos de l.1 ortodo.\ia económica, tanto interna 
como cxtcrnamcnlL', el gohicrnn no supo n no quiso articular una estrategia l'fic;.11 para detener el 
deterioro social que implicah~1 1~1 iniplantanlln del moddo ncolihL'Jíd. Sea por ignorancia o por 
ineptitud, en materia de política social hay i'"'"" que rcconocerk al gobierno de ~!iguel de la Madrid, 
saln1 un discurso bien l'structurado L'll su P:'\ll, qul' promctí.1 ro...;as que fue incapaz de llevar a caho. 

L:n este sexenio sohn:salió la rcducciún dL'i gasto púhl1co; d inicio de la apertura comercial; la 
perdida adquisiti,·o1 d,· los salarins y d l'rllplco; las privati1.aciones y desmantclamicntn del Estado 
Social. que ClHJH1 ro11sLTlll'!1cia deterillro los 11ivell's de \'ida. 

l.a crisis de lus oclicnt.1s lh' pcrmitiú av;1111ar 1..'11 materia de erradicación de la pobre/a extrema y el 
po(kr adquisitivo. ;ll cuntr;\rl(l 1mpubn !.t caída di..' !ns salarios y los niveles de vida, th.· forma que los 
pobres pasaron a ser m;is pobres y la~ cl.ts1..·s medias descendieron. Por tal moti\'n los aiws ochenta se 
han clt:nominadn co11w Ja "f)(CAD:\ PFf{()ff):\"H', no soln no creció la economía. si no que además 
los L'llStns snciak .... que :-.1!;!11if1c11 la caída d ... :J prL'~t1pucsto destinado al bienestar SlH:ial fueron de 
grandes lll.JfllltlHks 

0.'o obstante 11n hay que L':\cluir J;is etllHiic1<111L·s internacionales ad\'crsas y Ja poca tüctica polílica del 
gnhicnw anlL'rinr que dcjn a los SL'ctnrL'" del pais en condiciones casi irrccnnciliahlcs y las relaciones 
rntemacinnak" r1;1l'fllradas l'll ~~ran medida 

La etap;1 de la tcrnncracia. inicin su periodo c011 grandes desaciertos. los conocin1icntos teóricos de 
L'-;t:i L'la"L·. ohknid1 1s er1 la~ lllL'_inrc" 111li\·crsidadcs Je! mundo, hahian sido rebasados por la realidad, 
.... in embargo seguí ria practicúndosc en 1111cslrP país durante un largo tiempo la ortodoxia ncolibcral. 

111 11.11 PRONt\SCll.. C,\Rl.OS S:\1.1'.\l:\S DE GORTARI 

l.a administración de t 'arios salinas de (lortari se caracterizó por dar continuidad y profundizar el 
esquema de ajustes cconómirns a cargo de la SllCP. Cnn el se crea el pacto para la estabilidad 
econcimica rnyn ohjeti,·n era nt1e\'amc11te el control de la inflación de precios y el equilibrio en las 
li11atllas publicas y en segundo tennino el desarrollo social. 

El PND 198'1-l '1'14 planteado por este gobierno se finca en cuatro objetivos primordiales: 

I. La defensa de la soberanía y promoción de los intereses ele México en el mundo. 

't1i l.eopotdo Soli~: l.a rcaHdad Económica Mexicana. Edirorial Siglo X.\.1. MCxJco 1981 
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2. La amplificación de la vida democrática. 
3. La recuperación económica con la estabilidad de precios. 
4. El mejoramienlo producti\'O del nivel de vida ele la población 

La estrategia propuesta para la consecución de estos objcti\'os fue LA MODERNIZACIÓN 
NAC/01\'Al. 1 en todas las esferas nacionales de n:le\'ancia se instrumentaron cambios hacia la 
modcrni1ación, cuya meta principal era lograr la rl'Cttpcraciún económica, lo cual se encaminaba a 
recuperar la rapacidad par;¡ crear empleos bien remunerados y lograr el incremento gradual de los 
salarios rcalc:-.. 

Lajustilicaciún <le la estrategia b planteo l'I gobierno <le la siguiente manera: 

"La modcrni1ación de la cstruclura k1sica de la sociedad y de aquellas prúcticas que la alimentan es 
una tarea en bs que cstún inmersas la gran mayoría de las acciones del inundo. No es, por tanto, una 
estrategia exclusiva de las naciont:s L'll \'Ías de dcsarnlllo. ni es producto de una ideología política en 
p;1rticular. Naciones e on di.:sanollos dispares e idcolo!!Ías i.:ncontradas 11L'van a e abo, en su propio 
cnntcxtn histú11L'll y frente a las lkm:1s 11acillile~. una amplia adaptaciún de sus cstrucluras 
t..~canómicas a las nuc\·a~ modalidades de intcgraciún y competencia internacionales. ""7 

La estratq;ia crnnómica del Plan tenía dos melas prcl'Í~as: alcanz¡lf una tasa <le crecimiento cercana 
;.1! {> 1~'0 anual y cl111solidar la estabilidad de pri ... ·cios hasta lograr una paridad con los socios comcrciaJcs 
del pais. 

Lis trl..'S IínL'<.IS búsicas para crecer fu1.·1u11: 

> La cstabili1aciún con1inua de la economía: se refiere a la estabilidad de precios (control de la 
inflación) 

> La ampliación de l,1 disponibilidad de recursos para la in\'ersión productiva: plantea el 
fortalecimiento del ahorro interno y la disminución de los recursos al exterior (rencgociación 
de la deuda) 

> ~1rnk·n1i1ación L'Cunll111ica: adaptación dL· estructuras económicas a las condiciones intcn1as 
del país y a las tendencias nnmdialcs. 

Se proyectaba Cllt\lll(l':->. solo el ladu JH1siti\'o dl' lo que Sl'ria la modcn1ización: sector púhlico mús 
clicicnte; aparato prc1ducli,·o nüs cnmpctitin1 en el c~tcrinr; inno\'ación tecnológica; linanciamicnto 
de la acti,·id.1d L'nn1úmica. n11.·diantc la i1n l.'rsiún exlranjera: creación de nuevas fuentes de trahajo; 
n:cupcraciú11 de la l·apacidad <k cnmpra dd salariu: mt.:jLlramie11to de la infraestructura nacional; 
avance dL'lllol·rútin), entre otrL1s. 

"La cstratl'gia de la muderni1<1ciún si embargo, quedaría sin propósito y se vería truncada. si no logra 
que estas 111 etas se t radu1ca11 e 11 1111 futuro de o pon unidades a 1 mérito y al e sfucrzo y en e fcctiva 
clc\·ación de la calidad de Yida de la población"''', afinnó el gobierno federal en un texto bastante 
bien ordenado y que parecía pnder da respuesta a todos los problemas de la nación. 

"7 Poder J;jccull\'o rcdcroll: l'lan Nacional de Desarrollo 19R9·199·t Méxlcol989. p16 
b!I Ibídem. p 20 
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Con lo anterior quedaba plenamente argumentado, el cambio modernizador, la satisfacción de las 
necesidades sociales eran la justilic:ición de la estrategia económica, era necesario contrarrestar 
dctcnninantcmcntc las limitaciones materiales (¡uc obstaculizaban el progreso social. 

El propósito fundamental de la Politica Social citado en el Plan era avanzar hacia una mayor equidad, 
mediante el incremento del empico, el aumento del poder adquisitivo; la erradicación de la pobreza y 
la mejor distribución Ud ingreso y de las oportunidades. Lo anterior fue resumido por el gobicn10 en 
crecimiento sin inflación y con equidad. 

Las lineas estratégicas para regir el mejoramiento productivo del nivel de vida se plantearon así y de 
acuerdo con las siguientes rutas: 

1. Creación abundante de empleos bien remunerados; protección y aumento del poder 
'1dquisitivo de los salarios, y del bi..:nest.u· de los trabaja<lores. 
Aumentar el empico y el salario, en base a la demanda de trabajo que será propiciada por el 

crecimiento ccorHlnlico. 
Mejorar y ampliar la educación y fortalecer la capacitación y la productividad. 
Consolidar 1 lna politica tributaria que propicie una mejor distribución del ingreso y 

contribuya al financiamiento de las activida<lcs del Estado, que tendrán una marcada 
orientación social. 

Impulsar una politica de subsidios 111:1s sckcti\'a y tr;msparcntc. evitando desviaciones. 
Apoyar una participación a111plia y <lccidid" del 11111\'i111iento obrero y de los campesinos en la 

concertación de la política ecnnónlica y social. 

Atención a las dcmamlas prioritaria~ dcl bienestar social. 
Asignar al gasto social la m~·1.\i111;1 ptioridad en ll1S presupuestos anuales de egresos de la 
Fcdcraci(ln. 
Concertar con los dcmús ni\"l'ks de gohicnw la asígnación prioritaria de gasto social. 
:\tender dica1 y oportunamente. la demanda de garantía a la seguridad y justicia publica: 
mediante el reforzamiento de l;i \'igilancia. la expedita procuración de justicia y el 
cumplimiento escrupuloso dL' las legislaciones penal y procesal. 
:\signar pri<'ridadc·s L'll la atención a las necesidades h:'!sicns de la población detectadas en la 
n1nstdta popular ClHllO son agu.1 potable. \"Í\·icnda, alimentación, educación, salud y 
seguridad social. p;n·i111entació11. electricidad para uso domestico y transporte urbano: 

EDL1C'ACIÓN. Los ohjeti\'os propuestos en estL' rubro fueron: mejorar la calidad del sistema 
cdlll .. 'i.llivo en congruencia cnn los prnpósitt1s dt.:I desarrollo nacional; elevar la escolaridad <le 
la población; descentrali1ar la educación; fortalecer la participación de la sociedad en el 
quehacer cducativ0. 

SALUD, ASISTFNCIA Y SEC-il 'RID..\D SOCIAi. Se planteó como objetivo impulsar la 
protección a todos los n1c\icanos. brindando servicios y prestaciones oportunos, eficaces, 
equitativos e hur,1anitarios, que coadyuvaran al mejoramiento de las condiciones de 
bienestar social. Las estrategias establecidas para cumplirlo fueron: mejora de la calidad del 
servicio, ampliando la cobertura y el acceso y estimulando con incentivos de productividad 
la prontitud y buen trato en las prestación de los servicios; atenuar las desigualdades 
sociales, priorizando las zonas marginadas urbanas y rurales; modernizar el sistema de 
salud, descentralizar y consolidar la coordinación de los servicios de salud. 
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ALIMENTACIÓN Y A O ASTO. El objeto esencial en este rubro fue asegurar el abasto de 
alimentos a la población en condiciones adecuadas de calidad y precio, a tra\'és del impulso 
de la producción agricola para alcanzar la suficiencia alimentaria y la elevación de la calidad 
de la dicta; de la promoción de la competencia y eficiencia de los mercados, a través de 
sistemas de infonnació11, y mecanismos de protccciún al consumidor ; de programas de 
dcsconcentración y una politica de precios congruente con la estrategia política; de una 
política de subsidios orientada al consumo de alimentos dc ills grupos de bajos ingresos; de 
atención especial en Ja a liml'ntariún de 1~1ctantcs, prccscolarL'S y mujeres gestantes; y del 
fomento dc una cultu1a nacional y regional para mcjo1ur la alimentación y aprovechamiento 
de los r..:cursos nacionaks, ck 

POBLACIÓN, DC:SARROLl.O RElllONAL Y URBANO. Sus objetivos fueron : impulsar la 
reducción de la tasa de crecimiento dcmogrúlico, al mismo tiempo que intensificar la lucha 
contra la mort,didad infantil: propiciar una distribución de la población congruente con el 
aprovechamiento cfiricntc de lu!-> recursos territoriales. moderando la emigración a las 
grandes ciudades~ dcsccntrali1aciú11 de <lc:cisioncs, consolidando al municipio; y 
mejoramiento d1.· la calidad dt.' los scn·ii.:1os urbanos. 

VIVIENDA Y Sll~11STRO DE SER\'ICIOS l 'Rll,\~OS Prop"1sitos prioritarios: regulación 
de la tenencia de.: la tierra y la dut1riú11 ~1mult.ú11ca th: servicios húsicos; creación de reservas 
tc-rriturialcs para ampliar la okrt.L de tit.·na barata para Ja pohlación de menores ingresos, 
con la finalidad d1.· c\·itar l.1 t·nnfonnal'h.111 de ascnt.imicntus irrcgulart•s; simplificación de 
tramiti:s para Ja cnnstnu.·c1,·1n. 1111.:·di.mtc la <.ksccntrali1aciún; crédito a la \'ivicnda más 
acccsibk que L'\"Ítc el suhsidw; rchah1htactú11 dc lns edifü.:1os de los cc.:ntrus históricos de las 
ciudad1.·s; apoy\1 a J¡1 atth1L'l1n.stn1cc1lu1 pur 1111.:dio 1.k .. crédito a Ja palahra" que consistió en 
financiamientos indi\ iduaks dt.· nwntus r~du1.·idos destinados a la adquisición de consumos 
búsicos; impubl1 a J.i constn11.·L"iún de \ i\·ienda para anL·ndamicntn; fomento del sector 
privadl) en l.1 C1H1struct·iú11 d1.· \ iviL'IHla d1.· interés social; li.1rtalccimicnto del Fondo Nacional 
para 111 \'i\·icnda Rural; capacitacill11 en las técnicas dL' autoconstruccitin y de producción de 
matcriaks; cnllLTrtaci1'm con las ( '¡"u11:11.1s y asociacrntlL'S d1.· industri¡tle;;; para obtener precios 
prcfcrcncialcs en matcriak:-, •t fann dt.' los ¡nPt!rnmas institucionales de vivienda. 

CllL.Tl'IC'\ \' lll;l'lllU I·. Se 1'L'r,1surc'1\'ll 1<1' objc·ti'"" dl' protección y difusión del 
p¡1trimonin histúri""·o. arq11cnhl!!ic1.) :- artistirl1; estímulo de Ja creatividad artística. 
rcfor1a11do los prnyl'ctus de capaL·itacrun <k m,1,·stms. rel'structurando la educación artística; 
cstahkciernh) talkrL's y L'ClllnJs rcg1nnaks. l1frc:.:iL·ndt1 ht.·cas de alto nivel~ difusión del arte y 
la cultura; fomcnh) del dl'¡wrtc 1nasivo y lt.1mc11tn al dl'porlL' de excelencia. 

3. Protección del lllL'dio amhicnll'. 
1 lacl'r del onknamic·ntn cculógico un instrumento eficaz de protección al medio ambiente. 
Cunsc1Yar y usar adi.:cuadamcnte los recursos naturales. 
Sujetar los proyl'ct,,s de oh1 a y acti\'idaúes de desarrollo a criterios estrictos de cuidado 
amhic1ital. 
Det1.·ncr y revertir la contaminación Oc! agua. 
Mcjurnr la calidad del aire. 
Atender 1 a 1 impieza del suelo, e on e 1 t ratamicnto a dccuado de 1 os d escchos sólidos y de 
sustancias peligrosas. 
Adecuar y ampliar el marco legal de protección al medio ambiente. 
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Educación ecológica, complementada con los medios de comunicación. 
Utilizar los avances tecnológicos en el mejoramiento del medio ambiente. 
Establecer y mejorar cannles de comunicación con otros paises para la protección al medio 
ambiente. 

4. Erradicación ele la pobreza. 
Selcctiviclacl en la asignación de subsidios y gasto social. 
Priorización de los grupos de escasos recursos del campo y las ciudades 

Así pues el programa ele gobierno expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, definió los 
lineamientos gcncrnlcs ele acción con los que se trabajaría. La Política Social en este periodo, se 
carncterizú por promover la participaciém social dentro de un esquema de corresponsnbilidad 
entre la sociedad y el Estado. 

L;1 configuración de la l'olitica Social se tradujo en dos vertientes de acción: 

La primera, nricnt;1<la ¡¡ la fórmación ele un "piso social búsico" (educación, salud, vivienda y 
scr\'icios). Esta \'crticntc es atendida por las Secretaria de Salud; la Secretaría de Desarrollo 
Social y Organismos Descentrali1ados como CONACYT, UNAt\I, la Secretaría del Trabajo y 
Pre\'isión Social entre otras dependencias donde el gobierno canalizó importantes recursos 
destinados a la población. 

La segunda, atendió las necesidades de desarrollo regional, buscando fomentar el desarrollo 
producti,·o n tran's de la generación de ingreso y empico; orientada a los gmpos menos 
fa\'orccidos como pncblos inclígc·rias. campesinos de escaso recursos y grupos populares urbanos. 
Esta \'crlicntc din lugar a al instrumentación de lo que se considero la punta de lanza de la 
Politica Social salinista: el l'wgrama Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

FI Progratna Nacional de Solidaridad fue una respuesta gubcrnan1ental para contrarrestar el c..lctcrioro 
social que hahia oc;1sinnado la i111plantación del 11colibcralismo. creado a los inicios de sexenio para 
ali\'iar a m:"is de ~ 1.) millones de nH:Xil'anos considerados cnmn pobres y a 17.J'''J millones como 
c\trcmadamenk pnhrcs; se k lkstinn un prt·supucstu de: l C>-lO milhincs de m1c\·os pesos en 1989, 
mismo que paso a SL'r de 1> ~ill rnillnncs de 11uc,·ns pesos en 1 <J'J4. ~ 1 , 

El programa se lle\'Ó a cabo teniendo como marni la coordinación de la Federación y los estados; a 
tra\'és de los ( 'onvenin (lnic·os <k lksarrnllo Social ( 1989- l 'NI) y de los Con\'enios de Desarrollo 
Social( l 'l'l2- l IJ'l.\ ). se pretcndia que !ns gobiernos municipales ocuparan la representación central de 
las acciones del programa. recibiemln apoyo de los gobiernos Estatales y l'cdcral. 

Su ohjcti\'O fue impulsar la orga11i1<1ción y participación social a tra\'-:s de la fominción de Comités 
di: Solidaridad formados en ocasiones pür la inducción de agentes cxtcn10s a las comunidades, como 
autoridades o promotores del programa; en otros casos por líderes naturales. Estos comités 
constituyeron las unidades búsicas de organilación e intervención comunitaria, para promover la 
participación social en la gestión de acciones, en conjunto con las instituciones p1'rblicns y privadas. 

c,•i reli.\: \'élc1: La Pohrl'1a en México, cauSit.'i )' políllcas pítra comballrlas. Edl1orlal: rCE e ffAM. México 1990 

~° Cifrns mancjadil'i (XJr el JNEGI .,. Julio Holtvlnlk: l.a l'obrc1a en MCxlco cnlrc l 98-1 )' H193. Revista de Economia 
Informa. Abril 1993. 
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Eran elegidos en asambleas públicas, mediante el ejercicio de la demanda directa, coordinados por las 
auloridadcs guhemamenialcs y los demás seclorcs para definir su quehacer, liempos, costos, calidad, 
recuperación y reinversión de los apoyos financieros. 

Con el objetivo ccnlral de combatir la marginación social y la pobreza el PRONASOL, se concentró 
en tres aclh•idades cspecí tic as: 

> Mejorar las condiciones de vida de los mexicanos principalmente de los grupos de 
campesinos, indigc•nas y colonias populares. 

> Promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para el mejoramiento 
productivo de los niveles de vida y la producción. 

> Incentivar y fortalecer la participación de las organizaciones sociales y de las autoridades 
locales. 

Orientó sus funciones y proyectos a cuatro lineas concretas: 

¡... Respeto a la rnluntad, iniciativa y formas de organización de las comunidades. 
¡... Plena y cfccli\'a participación en todas las acciones del programa. 
¡... Concsponsahilidad. 
;.. Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de recursos 

El programa op,·rú en !res 1·erlicntes ckmc·niaks con la parlicipación entre el gobierno y la sociedad: 

Solidaridad para el Bienestar Social: acciones encaminadas al mejoramiento inmediato de los 
1li\·L·h:s dL' ,·id.1. llltL'l!raha salud, L'dt1ca1.·1ún. alimentación, vi,·icnlla v servicios básicos. 
Solidarid.id para la l;rnJucciún: busrn near uponunidaJes Je empl~o y Jcsarrollo de las 
capacid.1dc:-> y recursos producti\ ns cPn apoyu a las actividadL's agropecuarias. 
Solidaridad para l'i DL'sarrolln n .. ·gional: oriL'ntadu a la construcción dt: obras de infraestructura 
de impacto rL't:innal y L'jccuciún de pn)gramas especiales de desarrollo en regiones específicas. 

El programa inclu:·.-(·1 la aplicación lk suhpn1gramas diri!;idos a cubrir las Jcnwndas sociales, 
estimulando la parlil·ipación ~ ort!:111i1ac1l·J11 de los bcndiciados. Solidaridad se apoyó 
fu11damL'!1talmL'lltL' L'll la cnnccrtaL'll.Hl cPn los ,!;rupus soc1dk~ y la coordinación entre los gohicrnos. 
fi..·Lkral. estatal y 11a11Iil·ipal, con el ohji..:tu tk r1..'spunsahililarlL1s dircclamL'ntc de la acción pertinente 
de las ncccsidadcs c:.;pccilica.'.-. de cada !'L'gitHl o c11t1)fllo cco11ó111ico y social. 

"L'.-ilc ~ltilklu lk Ptiliti..:.i Social 1111pulsadu por PRO~:\SOL. partía tk rcch~l/ar el paradigma 
p!lpulista y propl111c·1 un esquema capa/ de· captar la heterogeneidad y complejidad de la sociedad; 
pasar de u11 Fsladll pnipictario ,. asislcncial (o htaJu de B1eneslar), a un Estadu solidario y 
caractt.:rizado prn L'1 r1..·c,mucimic11t~) di..· la rapacidad organi1at1\·a de los grupos"71 

Sin duda l'RU:\:\SOL, ha siclo de lus mejores programas guhemamcnlalcs en malcría social, 
sL'f1alaJo comn un prugrama modelo por urganismos intcrnaeionalcs como la Organización para Ja 
( 'ooperación y el Desarrollo Económirn (OCDE). fue capaz de lograr avances en situaciones de 
rc1.ago, sin embargo lus resultados finales fueron insuficientes ante la agresividad del modelo 
c·conómico que se guia sicnJo la prioridaJ gubernamental. (Anexo 1) 

, 1 Cdrlo Rojas Gulit!rn.~1: Solilh1ridad Hechos e lt.lca.r.; en Torno a un E.r.;fucrzo. Comercio E..\'tcrior Vol.42 No. S. mayo !992. 
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111.11.lll - PROGRESA. ERNESTO ZEDILLO !'ONCE DE LEÓN. 

Con el gobierno de Zcdillo, el énfasis en el crecimiento económico continuó, fumlado en argumentos 
idénticos al anterior gobierno; se presupone entre los cinco objetivos fundamentales del Plan 
Nacional de Desarrollo l 9'J5-2000, el económico como principal. 

"Una lasa de crecimiento económico clc\'ada es condición esencial para impulsar el desarrollo del 
pais en todos sus aspectos. El creci111ie11t11 wonómico es indispensable para que la población tenga un 
empleo bien remunerado, ni\'clcs de bienestar crecientes y, por ende, se promueva el apego a la 
legalidml tlcl comportamiento social y se sienten las bases de justicia distributiva que favorezcan un 
desarrollo polilico armónico y democrútico."" 

Con lo antepuesto. el Gobierno Federal apostó todo su capital político a la estabilidad financiera y al 
control de la inílación, que por supuesto vendrían de acuerdo con sus tesis, con el apego a la 
ortodoxia ncoliberal. 

Los cinco objeliH1S fundamentales propuestos en el Plan del Gobierno fueron: 

1. Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional. 
2. Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho. 
3. Construir un pleno desarrnllo dcmocrútico, que sea base de certidumbre y confianza para una 

\'Ída política pacífica y una intensa participación ciudadana. 
4. t\ van zar a un desarrollo social que propicie y extienda en lodo el país, las oportunidades de 

superación indi\'idual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia. 
5. Prnmo\·er un cn ... ·cimicntn <..'contlmicn \'ignrnso. sostenido y sustcntah1c. 

Para el logro tk estos. se propusieron diversas estrategias especificas a cada uno, entre las que 
sobresalen h1s siguicntl's· 

r Furtakcímicnto d1...·I Estado y sus Instituciones. 
;,... Proyección de la nacionalidad mexicana y \'inculación con los mexicanos en el exterior. 
:,.. G¡1ranti1ar 1.·I Fstado de Dcrcclw. rcspaldandoló con las reformas Constitucionales de 1994. 
;. Actuali;:aciún del marco jurídico. para garanti1ar un régimen de ccrtidun1brc jurídica. 
-,,. Rcti.1rma de los tlrganns de control int....'rnn y externo de la gestión guhcmmncntal. 

Respetar y ,·ig11ri1ar el sistema de partid<ls políticos y reali1ar una rcfom1a electoral. 
.,., Impulsar un nucnl fodcralisn11.1 para furtalcccr los estados y los municipios. y fomentar la 

dcsn:ntrali1ación y cl dcsarrl1llll rq.~1onal 
;.. ~1odcmi1ación de la administracil.'11 pública 
-,,. Enfoque prioritario de la Política sucial. a la erradicación de la pobreza. 
;,... Estimular la ill\'t.'fSi(ln 1.·n t.'\ rarnpn. cnn~olidar un nuc\'o marco jurídico en la materia y 

respaldar la organi1aciún rural.. 
:,.. Consolidar la reforma ngrnria. 
:,.. Promover una reforma fiscal que estimule c1 ahorro y la inversión. 
:,.. Alentar d ahon·0 privado garantinmdo seguridad y rendimientos adecuados. 
r Propiciar la estabilidad y la certidumbre cconón1ica a través de una estricta disciplina fiscal. 
:,.. Actualización tecnológica y capacitación laboral. 

7
:! Poder [jccufi\'o l'cdcrnl: Plan Nacloníll de Dcs;1rrollo l!J!J5·2000. MC:\:lco1995. p12D 
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Con estos supuestos y otros, el gobierno se proponia supernr la crisis y lograr lle\'ar al país en primer 
lugar a un crecimiento económico superior al cinco por ciento anual y después a la democracia y 
equidad social. 

El objetÍ\'o general que le asignaron a la Política de Desarrollo Social fue: Propiciar h1 igualdad de 
oportunidades de superación individual y comunitaria tanto en la vida material como en la cultural, 
bajo los principios de equidad, justicia y el pleno ejercicio de los derechos y garantías 
Constitucionales. 

Este mediante cinco estrategias gcncrnles: 

l. AMPLIAR L:\ COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, 
para lo rual se propuso. 

-EDUCACIÓN: Diseñar y aplicar programas para garantizar el acceso al nivel básico; elevar la 
eficiencia terminal, y reducir las disparidades en la cobertura y calidad de la educación publica. 

l\fcjorar los serYicios de educación 1ndigcna, respetando las lenguas, costumbres y las tradiciones 
de los pueblos; reacnndicionar. ampliar y modernizar la infraestructura: establecer un Sistema 
Nncional dL· fllrmación. ac111alizac:iün, capacitación y ~upcración profesional del magisterio. Así 
tambiC.:11 l'l mcjoramiL·nto continuo de los conknidos, rn0todos y rnati:rialcs cducati\'os. 

Abatir el analfabctisnw, por considLTarse un freno para le dcsarrnllu, fi1e utra prioridad en materia 
cducali,·a: ademús el f(1rtalcdrnicnlo a la educación tccnoló!c'.ica. Se planteó la consolidación de la 
frdl'rali/aL'll'in dL: L1 cducaciún mediante l'f fnrtakci111ic1110 de las atrihucionl's y responsabilidades 
con\ . .'Spo11dil'!ltl...'s a cada uno de Jos trc.s on.lcncs di...' gobierno. 

En hl que SL' n .. :fiL·rc a educación superior SL' suscitó la necesidad de clc\'ar Ja calidad, para generar 
capital hu11l<.1Jh) compctitin1; fllrtakccr a la in\·csti~.icilÚl, por medio de programas de becas para 
estudios de postgrado; promoVL'r fuentes adicion;iles lk' linancianlicnto: fomentar la expansión de 
Ja matrkula hajn los rl...'quisitus de aptitud y \'Pcaci1l11; actuali;:ación de program:is de estudio~ 
impulsar la rcno\'aciún de ml·todos de L'lls~:f1a11/.1 y ml'jorar Jos scn·icins lk apoyo al aprcndi;1ajc; 
y sobre todo el respeto ~scrupuloso a la autonomí:1 11t11\·L·rsitaria 

-SAl.liD: ~kJorJr la calidad de l<1s sen icins y amplicu la whcrtura. mediante la reestructuración 
de las institul·iones; lu anll'ric>r CLlfl L'I nhjctÍ\" de 111e1orar el ni\-cl de salud de la población, 
distribuir l'quit;1ti,·a11lL'lllL' lt1s hL·11l'licios y la carga dL· /ns st:1Ticins y cYitar dispendios. 

Incorporar al lllayor 11ú111e1\1 de población en un paquetl' búsico de salud, constituido con 
pn>grnmas de Yacunación, nutriciún y salud rcpniductiva. Rcfórzar los recursos destinados al 
fomento de una ,·ida saludable, a los prugrarnas de lllcdicina pre,·entiva y a garantizar el 
ab~1sh:cimil'nto de los mcdic~1mcntos 1.." insumos esenciales. así como de Jos recursos humanos 
necesarios. 

Se disl'ilo un nue\'o esquema que fonnulaba guías de linanciamiento acordes con la capacidad de 
selección del usuario y la responsabilidad administrativa del gobierno. Los servicios de atención a 
la población 110 asegurada debían de operar en fonna descentralizada, bajo esta consigna el 
Programa l\lunicipio Saludable busco alentar la participación de Jos ayuntamientos en acciones de 
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instalación de agua potahle, construcción de letrinas, alcantarillado, recolección de basura, control 
de fauna nociva y manejo de desechos residuales. 

- SEGURIDAD SOCIAi.: Promover la incorporación de la fuerza de trabajo que no goza 
prestaciones de seguridacl social. Asimismo propuso analizar y modificar Jos sistemas de 
financiamiento de la seguridad social con el propósito de asegurar su viabilidad en el mediano 
plazo y, a 1 mismo l iempo, e liminar las distorsiones que 1 i111ilen 1 a e onlralación de 1 amano de 
ohra. 

-\'J\'IENDA: Fortakcimicnto institucional de los organismos pro111otorcs de vivienda; 
dcsrcgulación y desgravación, se a\·anzara a la simpli ficaciún administrativa; ahati1nicnto de la 
especulación 111ediante la utili1ación de predios urhanos y la incorporación de tierras cjidalcs y 
comunales consideradas en !ns planl's de desarrollo urbano, garanti1ando los derechos de los 
cjidatarios y comuneros; l\.kjnramicnto y ampliación de los servicios de financiamiento de 
vivienda~ autoconstruccilin y 1111.:joramicnto d...: vivienda rural y urbana. con el empico de 
materiales e insumos loc¡1Jt.:s. 

JI. AR~IONIZAR EL C'RECl~llENTO Y LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA 
POBLACIÓN. EN ~IATERIA DE POBLACIÓN. El plan propuso las siguientes cinco 
estrategia~~ 

-INCIDIR EN LA CIRCUL:\RID:\D DE LA POBREZA Y REZAGO DEMOGRAFJCO: Los 
grupos sociales y las regiones de mayor atraso son también lns mús rezagados dcmogrúficamcntc, lo 
cual perpetua un csquc111a <k desarrollo <ksigual, por lo que ro111per este circulo dcmogrúfico de la 
pohrc1<.1 significo para l'1 gnhil'rnn unn de sus mayores combates. 

Planteó para L'Stn. impulsar prngra1nas que C\lmplcmcntaran dircctarncntc el ingreso de las familias 
n1ús pobres. hajn 1~1 rnnna de hL-cas. pn:fi:rcntcmcnk destinadas a mujeres~ y de acceso de la 
pohlaeión rural L' irnligcna a los servicios de planificación familiar. A si mismo acciones como 
asegurar la nutrici{'111 adecuada y scn·ieins de s;ilud a madres y nifms. fonH:ntar la a~~istcncia escolar y 
las aspiracinrtL'S de Jo~rn cdue;1ti\'('. prnpieiar cmpkn prnducth·n, impt1lsar la condición de la mujer. 

-1\ll'l 11.S:\R l.:\ RFJ1l 'l'CIÓ'." 111'1 CRITl\llF'."TO DE\IOCIR.\FJCO: Fl hecho de que el 
prugn.:sL' y e 1 hic11c...,f;1r 11 P pueden finc.tr:-.L' snlidaml'llll' sil' 1 LrL'cimil'ntn dl' la pnhlación erosiona 
cnnstantcmcntL' In<> hcneficins dL'\ Lks:1rrnllP. íuc l'I has<11ncn1n para impulsar decididamente una 
política de rcducci¡'ln dl'I crccimicntn dcmo!!rúlien. Teniendo como eje la educacilín. para propiciar 
camhio de \"alorl's y actitudc" con rcspcctn a !;1 planilicación familiar. así como la ampliación de las 
opnrtunidadcs pn,<lurti\·a...; de Ja mujl'r. 

-FORTAl.ECER 1 ... \ F:\:\111.1:\ Y \IFJOR:\R JA CONDICIÓN DF LA ML1.IEJ{·. En este punto, se 
rcconnció e 1 papel fundamental de la mujer dcntrn de la familia y la sociedad. se Je estima corno 
factor estratCgico para supcrnr rc1ag-ns desde el núcleo fan1iliar, considcrúndose la inversión de 
recursos en las mujeres con10 una potenciacitin de beneficios que se relejaran en toda su f-unilia. Se 
determinó por tanto prorno\'Cí programas y acciones para garantizar a In mujer igualdad de 
oportunidades de educación; empico; capacitación: plena equidad en el ejercicio de sus derechos; y 
mayor protección penal en cuestiones de \'iolcncia, por lo cual se propuso reformar el Código Penal. 
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-DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, J\l!GRACIÓ'.\I Y DESARROLLO SUSTENTABLE: Con 
el propósito de favorecer un equilibrado desarrollo regional se sugirió eslimular la fijación de 
ciudades intermedias y pequeñas como dcsiinos aliemos que pennilicran desconcentrar a las grandes 
ciudades. 

-DESCENTRAl.IZACIÓN DE LA 1'01.ÍTIC'A DF POBLACIÓN Y NUE\'O FEDERAL!SJ\10: Se 
cstahkció la importancia de propiciar la participación de los gobiernos y autoridades lncalcs, en la 
instrumcntaciún y ejecución ck programas y acciones que conespondicran directamente a las 
necesidades di.: la pobl:1ció11 local atendiendo sus caractl·rísticas rcgwnalcs, culturales y económicas 
especificas 

lll. l'R0~10\'ER El. DESARROl.1.0 L()l '11.IBR:\DO DL LAS RElilüNES. Se oricnlo a reducir 
las desigualdades enlrc las ciudades y el campn, con el ohjclo de eslahlccer bases productivas 
en todo d territorio 11acio11al. dirig1011dnsc a tn.:s ::ín:as cspccilicas. 

-DESARROLLO RECilO:-\AI l'artiend.i d,• las diferencias de las macro regiones sur, centro, norte, 
las costas dd ( ioll~i y lkl P.1cilicn; y dl' Lis rorrL'spondicntes a las micro n:gioncs de cada entidad, se 
(kcidió di!"cfJ;1r ólLTHlllL's espL-ciliL·a.i.., L'll l'ada re,1-!iún. rL·ferenh.:s a infrac.:structura, atención prioritaria a 
las zonas lk maynr IL'1,1gn y llll'.Jl'' asignaci1'm dL· TL'Cu1sos de acuerdo a las prioridades que 
cstahlc1can lo~ !!nhiL·n1n lncak~· 

-DLSARROJ.l.(l l 'RIJ..\:-\C > Ln ,·sil' srntidn lns ohjct1\'lls fueron dos. El primero, propiciar el 
ordc.:namientn IL'nllL11·i.tl (k las acti,·id.1dl's L'ClHlÚm1cas y (k Ja poblaciún conforme a las 
potcnci.ilidades de la~ ciudaí.ks : 1:1'; rl'gionL':-. 1'11 SL'h~undn lugar. inducir el crecimiento de las 
ciudad1.·•; 1.·11 li11m.1 ordL'll<Hia. lk ;11.'t1L'rdtl nin l.1s nurm.1~ \'igcntes de t.lcsarrolln urbano y bajo 
principios d1.· L'quilihnd amhiL·nt.11 l l1 anterio1 bajo cuatro t.:stratcgias gl:ncralt.:s: 

Dcsan,111<> 1111>.m<> de 111(1 l'IULbdes media;. que rnnsliluyan altcrnati\'as de inversión y 
residL'nL·ia p.1ra la pnhlac1ú11. 
(\HlSl1lidaciú11 dL'I papL'I d1.· las pn1Ji...:ipaks mL'trú¡1lllis. 
Rconkn.m1iL'lllu tcrritutial y pnunnciún dd dt:sanollu urbano. 
lmpulsl1 a l.1 p.irti1.·ipaciú11 ciudad~m~L 

-Rl·.HJR~ J..\ ,\( ;¡z.·\I\ I ·\: 1 L'llll'IHI<> cnmn mar,·n las rd(irmas Conslilucionales que desde 1992 
mar¡;;.11(111 rl 1i11 d1.·l n.·partu a~!.ll'IP, rnnsilkr;idu por L'1 gobierno el causante de la crisis del sector 
a!!rariP. La ad111111istr.1c1ú11 de L111L"·;to í'cdillu, pt"t1¡n1so ltc\'ar a su tcnnino el proceso de 
regula111.icillll de l.1 JH\)piL'dad de l.1 tiLTt.1 y tit11!.icu1n lk !ns pn:dios; la creación de reservas 
IL'rrituriaks p.ir.i pla111.·~ir ;1ct1Yidalk'i pn1du1.·ti\ as L'll el at!rl1; dar ccrte1a jurídica a todas las fom1as de 
prllpiL·dad. a tran:·~ dL'I fortakcim1L'llll1 lk IDs tnhunaks agrarios y de la Procuraduría Agraria; y 
rL·.icti\·.ir instituto!'> y ur~arnsrnPs d\.· cap.:1L·itaciún y ascsuri;1 para evitar L'I minifundisrno. 

I\'. l'Rl\'11.l lil.·\R L . .\ :\TI.:-\( '10:-\ :\ U >S e iRl 'l'CJS Y LAS ZON:\S CON i'vlAYOR 
IJES\'l::\TAL\ H '0:-\ÓWl ':\ Y SOC'l:\L 

-SL'l'LR:\l'ILJ:-\ DI: L:\ l'OURLZA EXTRE~I:\: Tu\'li "''mo objcli\'o establecer las condiciones 
materiales necesaria> para impulsar la plena incorporación dc los grupos mas dcsfa\'orecidos al 
proceso de dcsarroll<>: su estrategia general fue actuar si111ul1úneamente en la contención de los 
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efectos sociales de la crisis y, intensificar la lucha contra la pobreza, imprimiendo mayor articulación 
a las políticas de largo plazo. 

Sus lineas de acción fueron: 

Provisión de servicios búsicos: Sus primacías fueron abatir los indices de deserción escolar y 
analfabctis1no~ mayor inversión c11 infraestructura educativa; ampliación de becas y a poyos 
adicionales a los maestros ruralL's e indígenas; proporcionar un paquete búsico de nutrición y 
salud por mctlio del Programa de ..\limentación y Nutrición Familiar bajo la coordinación del 
DIF; modificar el esquema de subsidios al consumo en mai1, harina, masa y tortilla, 
dirigiéndolo a las familias con ingresos nH.:non.:s a dos salarins mínimos; garanti1ar el abasto a 
nivel nacional, rccapitali1.ar las tiendas dL' consumo popular a cargo del sector publico; 
distribuir e a nas tas h úsicas a limcntarias~ surtir despensas a albergues i ndigcnas y a familias 
con nif10s bel.'arios; apoyos pa1a la cnn~trw:ciún y lllL'Jnramicnh> de \'i\·icnda rural y urbana 
priori¡¡mdo la autucn11struccili11, apoyn nHl materiales. crL·dito, coopcración y asistencia 
técnica; nwjora en los SLT\'it:ios dc ª!-'.ua potahk'. akantarillado y ch:ctricidad 
Apoyos para aumentar la p1Pducciú11. la product1,·idad y el ingreso: apoyos directos al 
consumo y a la in\'crsiún lk TL'L·ursns humanos, cnmpkmcntat!os con programas de empleo 
orientados a crL·ar in f1 acstructura y SLT\ 1cios a 1~1...., l'l)tnunidadcs. Ejecución de proyectos 
productin1s !-.obre tndll cn aumcntn a l.1 prnducci(-lfl agropL·cuaria e impulso a las empresas y 
proyectos agroindu,,.tnaks de uncntacilin social. 

-DESARROl.1.0 llE l.< is l'lTlll US INllÍljE:\t\S. Ll gobierno con respecto a este punto, citó en el 
PND, como primer !""" l.1 reli>nna ,.i Articulo .\to. l'onstin1cional, en el cual se reconoce la 
diversidad rultural tk la 11¡1t·1<»11. ht<> respalda el propósito que formuló el Ejccutin> de lograr la 
1t1tl'grac1ón de tudl1s In gn1pos L·t111cl1~ al proccsn de dL'sarrollo nacional, sin que esto implique 
rL'!Hmciar a la rique1.1 e ultural prup1.1 de e.ida llJll) de cstus. Propuso tamhiCn pron1ovcr e 1 respeto 
L'Stricto Lk los dcrL-chns dL· l1ls indígi.:nas que les corresponden cnmo ciudadanos mexicanos. 

Llahorar prngra111~1s dL' acuerdo a la~; llLTL'sid.1dL·s L'Specítil'as Lk cada comunidad indígi.:11a en materia 
Lk salud. L'ducaciún. alimL·11t.1cil111 ) L'll ~L'tll'Tal de hicne~tar sucia\ fue lltrn de los propLlsitos de cstu 
política 

.,\ 1 E:\( ·1(JN :\ (iRI ·pos \"l 'l.Nl·R.-\Hl.l'S. Dirigido a segmentos de la población. marginados por 
Lºlll'stinnL·s de L'dad. !!enero y condil'inncs llsil'a~. se propuso garanti1.ar el acceso de estos grupos al 
pnlccsn de dcsarro!IP. incluycnd11 a jú\·cnc~ con desventajas cconótnicas. trabajadores migratorios, 
pcrsnn;1s con discapacidad, personas dc la tercera edad, niflos y 1nujercs. A través de programas 
c-;pcciaks que fnrta!c1ca11 y pn111H1cYan la supl'ración personal y la adquisición de capacidades. 

\'. Construir una política intq:ral de desarrollo social orientada por los nuevos principios del 
ti:deralisnw. 

Se consideró integral. a la política que cstahlccia las condiciones para que la población pudiera tener 
acceso al e1J1plco, mejora de sus ingresos y a la ampliación de !ns scn·icios básicos. 

Se planteó orientar todas las acciones gubernamentales. de los tres nÍYclcs en un solo sentido, para 
evitar duplicación de funciones por folla de coordinación y dispendio de recursos. Lo anterior por 
medio de la descentralización y la corresponsabilidad de la sociedad y el estado. 
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La responsabilidad dirccla de la inslnm1cn1ación, ejecución y supervisión de la polílica social, recayó 
sobre la Secretaria de Desarrollo Social, la cual se baso en cinco estrategias, acordes con el PND .. 
(Anexo 2) 

Los programas y acciones de SEDESOL. se agruparon en las siguientes líneas de acción (Anexo 3): 

l. Desarrollo del capilal humano: educación, salud y alimcnlación 
2. E111pl1.:o y oportunidades de ingresP 
3. Capilal húsicn y ronJLmilario 
4. Atención a )!rupns allamenle vulnerables 
5. Estimulo a la participación social 
6. Ordenamiento tcnilorial, desarrollo regional y desarrollo urbano 

Este fue el diseño de la p,1Jitica Social de Erneslo Zedillo, como principal programa social de esta 
adminislración puede considerarse al l'rugr.una de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA, el 
cual se creó con el ohjclirn <k frenar a la pobreza extrema, acentuada por el aclual modelo 
económico. 

Este programa buscaba deponer obslúculos que impedían a las familias pobres tener acceso a niveles 
mínimos de nutricit'in, salud. educación \'ivicnda. 

De acuerdo rnn los discurS<lS presidenciales. se suponia que al finalizar 1997 "Progresa atendería 400 
mil familias de 1 :1,7n rnmunidad,·s de 5~.J municipios. en las regiones donde se registraban los 
mayores rL'ta~os y altos indi,·cs de pobreta. cmno Campeche, Chiapas, Oaxaca. C'oahuila, 
Chihuahua. (il;<111a.1u.1tt'. Ciuenuu. Ilidalgo, Pul'hla. Ouer0taru, Sn. I.uis Potosí y Vcracruz"7

·
1 

O i\kjorar sustanc1ahnl'lllL' las corllliL·ionl's dl' educación. salud y alimentación de las familias 
pohrL·s. part1culan11L'llll' dL· la'> 11if1as. los nif111s y í.k sus madres. brindando suficicntl's 
sen icil1S L'ScnlarL'S, dL· cuidadn a la salud, ;1sí co11H1 ayudas <ilimcntarias. 

O lnlL'grar estas acciones para qul' l'I apro\ L'1,:h.1ml1..·nto escolar no se \'icra afectado por la falta 
í.IL' s.i!u~I u la dL·s1n1tncil'111 lk lu~ 11if1l1 . .., :· h1:. Jl.1\ c11i..:~. ni pnr quL' rL·aliccn labores que dilicultcn 
Stl i.lSISlL'rll'l;t ;t la 1..'SL'llL'l;t 

( > Pn1n1r;IJ' que h1:- IH1~~;1re~ d1:--pus1vr.111 lk m1..·dw~: dl' nxursos suficientes para que sus hijos 
compktaran l.1 L'duc;1ci1'111 

() Inducir la rcs¡H111sahi\1d.1d ~ partícip:ll'Íl.lll ac\1\·:1 lk ll.1S padres y c.k• todos los integrantes Uc la 
familia en fo\llf de 1JlL'lº1ar l.1 L'dt1c.1c1ú11. al1mL'nt.1L·1l,11 y salud de los ni!los y jt)vcncs. 

O PH111wn .. ·1 L1 part1L·ipacill11 y el IL'Spahhi cnnn111itar Íll L'll las acciones de.· PROGRESA para que 
los sL'r\·icins hc11L'fiL·iJra11 al cn11.1unto dL' f.1111J!ias. asi corno sumar esfuerzos e iniciativas 
comunit.1rias t.'ll '1L'L'itllll'~ afines n compkn11:11tarias al programa. 

Los co111poncntes búsiL·us dL'I prngrama. cnnstituyeron la respuesta gubernamental para revertir las 
principales pn\'acioncs de la poblacicllL las cuales han continuando mcnnando hasta la aclualídad, los 
L'sfucrtlls d,· dc:sarrnllll. ya que frcnan las cxpc·clati\'as de crecimiento particulares de cada individuo 
lo que repercute en la co(ccti\'idad. 

;' IJnl'\lu Zl'dillo l'um .. c de l.elu. C.mlon.11, llid;1Jr,n. G di.' agn!<tln di.' HJ!J7. 
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COMPONENTE EDUCATIVO. En esta {irea el programa orientó sus esfuerzos a facilitar que niños 
y jóvenes cursen la educación húsica completa, fomenta la matriculación, la asistencia regular a la 
escuela y la participación de los padres en el mejor aprovechamiento escolar. Se integró por los 
siguientes apoyos: 

Becas educativas: asignadas a rncnorcs dL' 18 aflos que cursaban entre el tercer grado de 
primaria y el tercero de secundaria en c~cuclas oticialcs, en las 1notlaliUadcs de primaria 
regular, cursos comunitarios, secunJaria general, secundaria técnica o tele secundaria y que 
cumplían con la asistencia regular a la escuela. El monto de las becas se incrementaba 
confonnc se avanza ha el gradu cscola1; las niñas inscritas en secundaria recibían un monto 
mayor a los niños. 
Útill's escolares. Progresa entrego litilct; ,il inicio dt..:I periodo escolar y/o apoyo monetario para 
la adquisición de estos. 
Fortalecimiento de la oferta educati\'a. Con la participación de las autoridades estatales se 
realizaron acciones para ampliar la oferta y la calidad dt.: los servicios educativos. Así con10 
construcción y rchahilitariún de '-'spacios, y equipamiento. 

COr-.1POJ.'{L'[IJ;_l)E;;L\U.~[1. Buscó ampliar y mejorar la atención búsica de todos los integrantes de 
la familia, poniendo mayor atención en la población m:is \'Ulnerablc, como mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia. así romo nifms menores de cinco af10s. 

COMl~Qi'Jl2Jll'..L\_Ll,~l[0TIC_I(). Canalizó sus acciones a fa\'or del desarrollo nutricional de las 
familias a través de apoyo para incrementar el consumo alimenticio y la calidad nutricional de este. 
Sus apoyos cnnsistil'rnn l'n: 

ApoyP monetario alimentario. 
S11plcn1cntos alimenticios, entregados en fonna gratuita. 

Al linali1ar el seXL'nin. el gobienw 1edillista al igual que las administraciones pasadas, presentó los 
resultados de la política s<>ci,il con cierto triunfalismo y satisfacción, sin negar los dcsaílos pendientes 
en materia surial: 

.. l.l l"sfucr1" fund,ullL·nt,tl durantL· l.t actual aclministraci<in en materia de política ele desarrollo social, 
SL' ha onL·ntadn a ronsolidar un piso social mínimo húsico que garantice, por una parte, el acceso a 
todos !t1s mc....:ica11ns y mc....:iranas a lns satis1:.1ctnrcs esenciales para el bienestar y el disfrute de una 
\'id<i digna y. por L'1 ntrn, atacar dl' raí; los factores que condicionan la pobreza y la marginación que 
afect;111 a mtl\nnes de familias. 

1· I balance del esfucr;n c111prc11didP a In largo de estos seis años es alentador. .. 

1 khemns ren1rwcer los retos pendientes. Entre algunos de ellos esta el dotar a los programas sociales 
de una \'isitin de mediano y largo plalo. en el marco de una política social ele Estaclo ... "74 

'~ Carlos l\t. Jarque. El Desarrollo Social en México: Resullados 1995·2000. SEOESOI ... 
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111.111 TENDENCIA DE LOS l'ltlNCll'ALES IWBROS DE DESAIUtoLLO SOCIAL 1980-2001. 

lll.111.l SERIE DEMOGRAFICA. 

La cs1n1cl11ra dcmogrúfica de t.léxico a lo largo de su hisloria, se ha modificado de manera suslancial: 
a principios de los años treintas la población tola! era de 1 ú,552 722 hahilantes; cuarenta años 
después en la década de los setcnlas era de 48,225 238 habitantes de los cuales el 50.1 % eran 
mujeres. La población cslimada para el aiio 2000 fue lle 97,483 412, en la cual seguía predominando 
el número de mujeres con un 51.J~·o. 

Los anteriores dalos de acuerdo con los Censos de Población y Vi,·ienda. Dentro de la estructura de la 
piritmide poblacional también se dieron camhios significati\'os, 111anifcs1úndose un descenso 
progresi\'o en el rull!n de O a.¡ aiios de edad, a partir de 1'!811. 

La Gráfica 110. I hace un rc·cucnto de la \'ariación de la población cn México a partir de 1980 y hasta 
el año 2000; los dalos difieren de los proporci1mados por el INEGI, derivados de los Censos, debido a 
que las cifras corresponde a esludios reali1ados por la C'El'AL con base en cifras de la Celade. 

En 20 aill1' la población nacional creciú 18 millones 577 mil habitantes, hasta llegar a la canlidad de 
IOlt mil1Ln1L'S 1.17 mil habitantes; lo anterior a pesar del decli\·e de la tasa de fecundidad la cual 
dL'SCl'1H.lil'1 según muestra la (irúfin1 111J. 2 dL' 4.~ hi.1os pnr mujer en d afw Je l 1J80 a 2.5 para el aiio 
2000. 

Las l'ntidadcs que consLT\·;111 el indit.:e rnús alto dl' f1.:cundidad L'Il l'I aiio :!íH)~ son Guerrero con una 
lasa dL' 2.84, JlllL'bla c<>n 2.RO. Chiap.is y San Luis l'ol<»Í con ~.75 y Oa\aca cun 2.73 la explicación 
de tan altas t ;isa d L' fL'L·umlidad en estos e qadtL>. se L' ncucntran en factun:s e orno 1 a educación. e 1 
dcscmplc1), J;1 jhlhren1 y la marginalidad lk la que es ohjl'tu ~ran parti.: de Ja pnhlaciún. 

Si h iciL·1 a mus u na e orrdaciún L' ntrL' L' stas entidades ) sus n iYL'ies de d csarrollo, 1 os r csullados nos 
arrojari.m. una •1lta Lk~crci• . .'111 cscnl.1r, pohn.:1.1 L'.\tn.:111.1 en g1;mdcs n .. ·gil111cs. tksnutrición, insulicicntc 
.1tcnciún 1111.\lil-;1 e instnIL"L·iún n.:prnduc.:tiYa casi nula. 

l· .... t.i:> alt.1" t.i:;.1 tk k'l.:u11did.hl, L'lllltrnu.111 siL·ndll d.: lu~ prin,:ip.1k~ ddractn1cs del desarrollo social, la 
pnhlal~i1\n a cn:cidn .1 tal rnat,:nitud que !L1s recurslls de por~¡ l1mit~1dns han cmpc1.ado a escasear. la 
L'.\plosil)n dl...'111n~r;'11iL·.1 aunada a las malas polít1L·as L'ronúnli(as lw11 \'L'nlllo a acentuar las diferencias 
~lK'ialcs. 

:\si mismo la L'spnall/a de \'ida al nacer ha crecido dL· ll1mJC1 subsiancial; parad año de 1980 la edad 
;'l'llL'r;t! lk \'ida lk un indiYiduo era dL' (¡ 7. 7. Ja edad de las mujeres alc~uaha 71.2 años y la de los 
lh1111hrL's C1-l.4 af1os; pa1 a 1 <J(Jl l t•r;1 y;1 dl' 71 años. en L'I casu dL' las mujL·rcs de 74.5 y de los homhrcs 
i.k <1S.~~ l'l1 L'I afhl ~IHHI las mujL'rL'S \'Í\·i~111 alrL'lkdl1r lk 7<1....t .1fws y los hombres 70.4, teniendo corno 
_t.!l'lll'ral la L·d.id lk 7J.4 a1ll1S dL· \ida. (inijica 110. 3 

<)Ira de las caraclerislicas i111porlan<cs de la transinón den}(lgraíla ha sido la distribución de la 
poblaL·iún por edad y se\<>, la Gl'líjirn 110 • ./ mueslra que el a1io 2000, el porcenlaje mús elevado de la 
pl1hlación lo constituían los nifins de cinco a nueve a1los, seguidos de las niñas de la misma edad, 
lJllL'dandu en el ultimo cscaiiu la puhlal'ión masculina Lk üU y mas nilos. 
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La anterior grafica, no refleja desde mi punto de visla la realidad demográfica, ya que la mayor parte 
de la población se concenlra en las edades inlcnnedias, debido a que como se mencionó con 
anterioridad la tasa de fecundidad va en descenso. Proyeclando a 20 años y de acuerdo con 
estadísticas no oficiales, la población del pais eslarú en su mayor parte envejecida, siendo la 
población joven mucho menor que la primera, dicha lemlencia a decir de los expertos conlinuará de 
manera progresiva, lo cual implica tomar con seriedad la reestructuración de algunas cuestiones 
lranscendentalcs como las polilkas laborales que excluyen a las personas no solo de la tercera edad, 
tamhién a las que osl'ilan entre los 40 y hO ai"ios. 

El último dato a sciialar, L'S la transformación de: la pohlaciún predominantemente rural en los años 
posrevolucionarios, a la urbana en la actualidad. Todavía cn l 'Jí10 a la población rural correspondía 
4tJ.2'~ó de la pohlación total, siL'JJLlo la urbana de 50.8°11. en ese tiempo existía aun cierto equilibrio 
pohlacional y las ciudades no se cnrnntrahan sohrcsaturadas. éramos un país 1nc<lianamcntc agrario. 

La situación histúrica de pobreta cn el campo, orilló a gran parte de la población a salir de el, en 
busca de oportunidades en las ciudades. Lo anterior tiene una connotación de gra\'edad doble: por un 
lado el abandono masin1 dd rampo. que hac1..· mucho dejo de producir los minimn para ser 
autosuficientes; y por otro la sobre saturaciún de las grandes ciudades, que ha originado problemas 
como la delincuencia, d desempleo. las adicciones. la violencia y otras disfuncionalidadcs sociales. 

El la Gníjirn 110. 5 se 11hscn·a la con\'ersión de la pnhlación rural a urbana, ya para 1 'J90 sólo el 29% 
de la población lnlal se encontraba en el campo a diferencia del 71 ':.,que estaba en las ciudades; en el 
mlo 2000 Ja rifra había crecido a 7<1 1 ~0 dc población urbana. quedando solo un 24'!;1 de rural. 

Se!;Ún prnyccc111ne' de la ( 'Ll':\I. para L'I a1in 2005 el decrccimiento de la población rural continuará 
hasta llegar a un 2.2º º• mientras que la población 11rhana scrú de un 78° ;,. Teniendo a n1ús de las tres 
ruartas partL'S de la pohlacitin en las ciudades los problcrnas sociales se agudizan, ya no hay espacio 
en las grandes urhl's, la infr•1estructura urbana es insuficiente.:, las tasas de desempleo cstún a la alta, 
la inseguridad es el cnm(1n denominador, y la contaminación ambiental a llegado a niveles 
alan11anlL'S 
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GRÁFICA No. 1 
\'..\Hl.-\CIÓ'\' ..\\LAL DE LA POBLAUÓ\ TÓT,\I. 
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GRÁFICA No. 2 
TAS,\ l>E FECL:\l>ll>AI> 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD .. 
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GRÁFICA No. 3 
ESl'l·:HA:\Z.\ l>E \"11> \ .\1 :\.\CER POR Q1;-o;QUE:-;1os y SEXO 
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GRAFICA No. 4 
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GRÁFICA No. 5 

l'OIU:Ei'iT.\.IE DE LA POBLACIÓ:'\ llRBAi'iA Y RURAL CU:'\ RESPECTO,\ LA PORL\CIÚ'.'i TOTAi. 
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!Il.Ill.11 SERIE SOCIAL 

El Estado, tiene un instrumento que le pennitc <.lesplcgar acciones distributivas, a través de programas 
sociales que confonnan la Política Social; este instrumento es el gasto social que viene a ser la 
inversión del Estado en la sociedad, con el objetivo de subsanar, modificar y en ocasiones resolver las 
principales necesidades y conílictos sociales. 

El ohjcti\'o por tantn del ¡?asto social. puede ir dirigido en dos sentidos: primero modificar 
directamente la disttihueión de ingresos de la población; y segundo buscar satisfacer las necesidades 
mínimas de los scctorL"s más \·ulncr.1hks. 

El incremento o rcducciún de lo~ recursos en matcriu de gasto social, no necesariamente se ve 
reflejado en el mcjoramrc11h1 o lktcriuro de lns niveles <le \'Í<la de la población~ se tiene que 
considerar que Jos recursos no siempre llegan a quien mús lo necesita, adcmús <le los gastos de 
operación de los programas y los dispL·ndios que sicmprL' existen. 

¡\ lu anterior hay que sumar que THl es solo L'i t1llmh1 de este gasto lo que <lctcrmina su efectividad. la 
distrihución y jcrarquización pa1a su asignación es In que viene a determinar su impacto en la 
sociedad 

La efeeti\'idad del gasto social, depende básiea111rnte· de dos elementos: del crecimiento y la 
estabilidad económica. como se hahia mencionado w11t:rion11cntc, es in1prcscin<lihk generar riqueza 
antes d1..· rcpartir la, ya que no es posib!L' distrihuit In inc.xistcntc~ y de los mecanismos de distribución 
y redistribución de esta riqucn1. 

lJna economía s.ina sin duda es l.t hase <.k llldu ptl1greso, pero la respuesta buscada tanto tiempo en 
las p olit11..·as s t'ciaks y en e 1 g.1..;tn q llL' en ella~ se i nYicrtc. estad etc..:nninada en gran parte por el 
modelo cenrnimico. qu1..• al lin y al rabo es el qu·~· se ha encargado de estratificar cada vez más a la 
sociedad y dL' rciat:ar a la pohlaciún nilncrahk: para dcspu(·::; entregar una mínima parte, de lo que se 
les ha <.kspo_p1dn n111 la cnnsigna d1..· g.1sto snc1;d 

La asig11aci,i11 <k recursos, para lo social lejos dl' ser un esfuerzo del gobierno para avanzar en la 
atención de lll'Cl'sida<.ks. qt1L' tnL'ÍlU-1..'ll hls niVt.:ks lk \ iJa. se sigue utilizanUo con10 paliativo de 
cnntcnc1ó11 para l.1 multitud e•111pohreeida Fl porce·nt,IJe de este gasto con respecto al Producto 
lntcrnn llllltn <kl pais ha logrado mantcncr 1111 ncrimil'lltL1 mús o mrnos sostenido a partir de 1987 a 
la tl.·cha, conH1 la 11\UL'.Stra la Gníjicu 110. 1. 

En los aiins antL"riores a 11J8Cl la fluctuación de este gasto fue rnuy inestable; para 1980 había un gasto 
del n .. dcl l'lll, cifra qul' llegó al S.4':., para l 'JS2, al siguient<.: año tu\'o una caída que lo situó en 6.6 
Jli:gando al limilL' para 11J81J con un 5.~º u. 

Para d pcriodu cn111prcndido de· 1 'J8'J- I ')'l4, se 111ostró una tcnd~ncia hacia el crecimiento sostenido, 
llegando hast.1 L'l 8.r.•: '" 1,1 cual se explica por 1.1 aparente estabilidad económica del gobierno de 
Carlos Salinas de· (iortari y su prnpensión a crr.idicar los rezagos a través de su política social 
abanderada por el prngra111a SOLllJARID:\11. 

Debido a la crisis de l ')<J.J, el gasto social se rc<.lucc, sin embargo no de manera alamrnnte según datos 
oficiales, para 1 <J<Jb era del 8.J'!c,, y el año anterior fue del 8.4%. 
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Para los aiios posteriores se vuelve a mantener un crecimiento progresivo, hasta llegar al aiio 2001, en 
el cual y de acuerdo con el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; 
Vicente Fox afirma que el gasto social fue del 10% del PIB. 

Conjuntamente a 1 a evolución del gastos ocia! es importante analizar, e 1 e omportamicnto de o Iros 
indicadores en materia de educación, salud, alimcntació11 y pobreza; para poder establecer las 
condiciones y niveles de vida que predominan en nuestro país, a partir del llamado modelo ncolibcral. 

- EDUCAC!Ót\' 

Garantizada en el Articulo 3ro Constitucional, la educación representa, una de las grandes prioridades 
de los países que pretende aka111ar cierto grado de desarrollo. el incremento en este rubro no consiste 
solamente en la ampliación de la cobertura, es importante también la calidad de sus contenidos y el 
perfil de los egresados. 

Para pmler responder a la glubalitación y a libre competencia imperante en la actualidad, se requiere 
de recursos humanos altamente capacitados. Los rc1.agns en materia educativa siguen siendo un reto 
para el htatlo y la sociedad, que tienen que erradicar la desercit\n, mejorar la calidad del Sistema 
Educalirn Nacional. ck,·ar el 111\·el tk est:olaridad de la población en general. alfabetizar a toda la 
nación. e inccnli\'<tr la Íll\'cstigaciún, entre muchas ntras pri1nacías educati\'as. 

En la <iráfica 110. 2 hay un wmparativo con rcsp.:ctn al porcentaje del l'Irl, que se empica como 
gastn en cducaciún. lcncmos entonces que para 1980 este porcentaje era del 3.1 (¡¡,, veinte años 
después el rorccnt~1_jc se duplicú al (l. lºu L'll el aiin ~llOO. l.as cifras de inversión en educación, han 
sido insuficientes L'll cnmpar.1ciún C\Hl l'1 incrcmcntn dcmogrúlicn que fue de mús de 30 millones de 
hahitantL's durante el J1L'riudu scf\alalhl, lo cual explica lo limitado <.k este gasto. 

Con rcspL·ctn :i otn1s paises de :\ml·nca Latina. \1l·xico se encuentra por abajo de la inversión que 
Bo!i\·ia y \:il'aragua hacen en materia educ;!li\·a. el primer pais asignaha pura el ail.o 1000 el 8'!'Í1 de su 
PIB. mientras que l'I sct!tmdn el h.:V~u. El común dcnnminaclnr de estos paises, como de la gran 
mayorí.1 dl' :\ml·rrc:1 I atin;1, e'> L'I L"·•ca.;.;(i dcs;1rrollu social. las crisis económicas constantes y la 
d.:pcrnkncia a las gr.11Hks p11tL·1i..:i:1:-- m111Hliaks: sin emhargo c\isk una gran difcrcncia en las 
priorida¡k~ nacionaks de cada Fstadn. lo que se ,.t: rctlcjado en la asignación de sus recursos. 

p,,r otra ¡nrlc. y dl' arnl'rdo con el Sistema hlucatin' Nacional de l 'J80 al aiio 211110 la cantidad de 
'"cucl.is se duplin1 pasando de fll-l.14-1 L'n el ciclo escolar l'JS0-1981 a 218,2(1(1 para el 2000-2001. 
l.a matricula de l'Sludiantcs l'n f<JSI era de 21.4<1-l,1J27 cifra que para el 2001 se con\'irtió en 29,669 
0411, lt> antniur inl'!uyc·mlo desde el ni,·cl preescolar hasta el postgrado, pasando por el nnnnal y la 
capacitación para el trahajCl. Gráfica 1111. 3 

En la <iráfic11 110. ./, se ohser\'a la distribución por ni\'el educativo de dicha matricula, 
correspondiendo el mús alto porcentaje en lodos los ai\os al nivel primaria, cifra que desciende 
alam1ante111enlc para el siguiente ni\'el. Para 1980-1981 el 68'X1 de la matrícula se encontraba 
estudiando la primaria, solo el 14.1 % estaba en la secundaria, llegando solo un 3.8% a nivel 
licenciatura, en el nivel de postgrado no se registró matricula alguna. 
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En la década siguiente, ciclo escolar 1990-1991 el 57.4% cursa Ja primaria, mientras el 16.7% se 
encuentra en la secundaria y en licenciatura solo un 4.4%, a nivel postgrado se registra entonces un 
matricula del 0.2%. 

El ciclo correspondiente al 2000-2001, reconoce un descenso con respecto a las dos décadas 
anteriores citadas en el nivel de primaria el cual es de 4 1J.'J%, un incremento a nivel secundaria del 
l 8'X1 y a nivel licenciatura de un 5.8~o. quedando el postgrado en 0.4~,;. 

Esto lo podemos relacionar directamente con el nt"nncro de escuelas existentes por nivel, de acuerdo a 
la Gráfica 110.5 en cada uno de los ciclos escolares. Tenemos que para el ciclo 1980-1981 el mayor 
numero de escuelas correspondía al ni1·el primaria con 7ú,024 seguidas de la secundaria con 8,873 y 
bachillerato con 1 ,842; ;1 nivel licenciatura existían entonces 8:14 escuelas y tampoco hay un registro 
de postgrado en este rubro 

Dos décadas tkspués, para el año escolar 2000-2001, el número de primarias había aumentado a 
99,00S, el de secundarias a 28,853, seguidas de las universidades con 2,JOU y el postgrado registraba 
entonces 1,0114. 

Las escuelas de capacitación para el trabajo para 19'JU-1 1J91 eran J,379, ya para 200-2001 eran de 
5,255. T;unbién la educación preescolar acrecentó su importancia y por ende sus aulas, en 1IJSO-1981 
el numcrll correspondía a 12.IJ-ll con una matricula del 5"~ del total; para l990-l'J91, las escuelas 
eran 4(i,73<>. en dic1 aflns l'asi se cuadriplicaron y su matricula fue cntotH:cs de 10.<J'!u; ya para el 
2000-20001 eran 71 .~-10 escuelas y un porcentaje del 1 l S' o de la 111atrirnla nacional. 

l'.I anh.·nnr a11.ihs1s liniL·amL·ntL· n .. ·fk-ja datos cuantitat1\·us. no la calidad di.: la educación IInpartiJa en 
las rnstitucioni.:s. el hcd10 de que las escuelas hayan aunH:ntado y la matricula se haya engrosado, no 
impltc.1 di1l..'cta1111.:nlt.: que !ns nivcks L'dt11.:atin1s del pais hayan mejorado sustanci~ilmcntc. 

Lo que si se manilicsta es un csfuerm por ampliar la cobertura de la educación, aunque la 
construcl·ión de escuelas y la ampliación de la matri1.:ula t..'S solo la parte estructural y no nlCdular en 
111at1..·ria educati\·a. 

- SALUD 

La prntccción a Ja salud de la población, se encuentra garantizada en el Articulo 4to. Constitucional, 
y se otorga a trnvés del Sistema Nacional de Salud. el cual esta constituido por diversas instituciones, 
dentro de las que destaca la Secretaria de Salud, por ser el organismo donde se instrnmentan las 
políticas tic salud a nivel nacional. 

Los prngramas estatales y las instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lf\1SS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Jos Trabajadores del Estado 
( ISSSTE), forman también parte fundamental del Sistema Nacional de Salud. 

l.a salud de la población se mide por diversos indicadores como es Ja esperanza de vida al nacer, que 
C<llllll se observo en la serie demográlica, en promedio se establece en la actualidad en un rango 
general de· 7 J.-1 años de \' ida; pero existen otros indicadores que ayudan a precisar 1 os n ivelcs de 
salud de una población e omo son Ja tasa de mortalidad general, y e spccialmente la de mortalidad 
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infantil; así como las principales causas de muerte; y algunos otros indicadores como el número de 
médicos existentes por habitantes. 

Asimismo el gasto de inversión en salud, refleja Ja importancia que Jos gobiernos confieren a Ja salud 
de su pohlación. En el caso de México este gasto se ha ido ampliando de manera progresiva, y en solo 
20 aiios ha crecido a mús de 5 puntos porcentuales. 

En la Grújirn 110. 6, se obscr'\'a que en el aiio de 1980 el gasto en salud era realmente mínimo , 
corrcspundia entonces al 4% del Pll3, para l 'J'JO se incrementa de numera considerable hasta el 2.9; 
ya en aiio 2001 fue del 5.7•::, del l'll3. 

El gasto de ~léxico sigue siendo bajo a pesar de los incrementos, comparando otros países de 
Amcrica Latina. corno l lruguay que im·ierte el 10% de su P!B, y en contraparte Guatemala que solo 
gasta en salud el J':u de su l'IB. 

C':rnad:i una de Ja, potencias mundiales invierte el 9. J •:.;, de su Pll3. Es importante aclarar que Jos 
porcentajes 110 rctk¡an el gasto real en este ruhn>. por ejemplo en el caso Canad:'r, el 1'113 es mucho 
mayor que en l 'ruguay por Jo que aunque su porcentaje con respecto al Plll sea menor, en terminas 
reales la in\·crsiún L'S superior. 

Por to que íL'S(h~cta a L.1s tasa de mortalidad tantn la general como la infantil. ambas han mostrado un 
descensc1 de l '180 a b lecha: la mortalidad general en 1 'JSO l'ra de· (,,.¡ por cada mil habitantes. Ja 
infantil L'lllonccs cia dL" ..t7 Jllll. cada mil 11acid1), \·ivos; para el 2<HJO l.l general cambió a 5.1 por cada 
mil habitt1nks: y la 111nrtal1dad infantil fue dL· 2~.2. dt.• artH:rdll con la \ir1íjic:u 110. 7 

La' principall's c1us:1' de morbilidad iiospitaJ,11·ia en el ario 2000. registradas en las instituciones del 
Sistema Nac1nnal de S;ilud, cstu\·icnH1 t.'nc:tht.'/,1das por la diabetes mellitus lnn un 10.7{~;, <le! total, 
continuada pcir las enfermedades del cora1ún con un I0.1 11

0; por Ja cirrosis y enfermedades crónicas 
dt:l hír:idn con un 5.~n ;J, c¡ucdamln CPl1 los pon:L·nl.ijc.s nh:nnrcs tus tumores maligno y d VIII Sida. 
Gráfica 110. S. 

Lt1 antepuesto es !;1 rcpcrcusil.lll lkl tipll de \ id~1 y alimcnt.1ciú11 que mantiene L.1 mayor parte de la 
pl1hL:1c11lri, el cs11L·s. lns lkscquilibnn"' ;tl1mcnt11.:1ns. y l.t dL'<.;1111tríc1ón que no <1parL'C'C entre estas 
c.1t1s;1s extrai'1:tmL'lllL'. \·an n1nstit11ycrnlL1 L'I cuadro de morbilidad. Rcal111e11tc ta grúfica 110 expresa 
111:1yor i11J'«rt11:rri'111. :rdern:1s <k que· c·s parri:rl y nn ll'S11111c todas las defunciones ocurridas en el país. 

l'Pr lilt1111P. l'I prnmedin de hah111mtL'" por nH:diL·t) en l'JSIJ era lk l,ll'JO. cifra que descendió para el 
aiws .2()t)() en el cual llego a ser lk 7711 hahitanll's por cada medien. 

i:11 comp~!íaciún con otros paisc:-: de América l .alina como Bolivia que t icnc un medico por cada 
2.~.12 hahit~mlcs n Nicaragua con 2,.S 1 ~ habitantes por ml'dico, l\.1éxico se encuentra en lín1itcs 
equilibrados para podcr atender a su población. Pero, SL'ria impo11antc analizar, que tipo de atención 
brindan estos médicos, principalmente los que se desempeñan dentro de las instituciones 
gubernamentales. las cuales carecen en su mayoría de calidad al brindar servicio a Jos usuarios, que 
por ciertll son los contribuyentes que pagan Jos salarios y Ja infraestructura de las instituciones de 
salud. Gráfica 110. 9. 
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La realidad es que la salud en México, esta minada y dctcnninada, por los ingresos económicos, que a 
su vez delimitan la alimentación, lo cual genera diversos tipos de disfunciones en el organismo, al no 
tener acceso la población a una alimentación equilibrada y posteriom1cntc a una atención adecuada 
con respecto a su salud. 

-ALIMENTACIÓN 

La alin1cntación como parte de las llL'Ccsidacks primarias de Jos individuos, se ha visto afectada con 
mayor profundidad en las últimas dos décadas, la escasez de recursos económicos en los hogares son 
razón principal de que sus intcgranles no puedan accctk1 a una alimentación equilibrada y suficiente. 

Las estadísticas sohrc este ruhru son pocas y no pcrtL'llL'cen a lu realidad que enfrenta el país en 
materia alimentaría. Los resultados de estos L'Jl'H.·icins son discordantes con los millones de pohrcs 
que en su niayoría se cncuc111ran en cstadn de desnutrición, anemia, ohesidad y otros prohlcmas 
ocasionados por la mala alinH:ntacll.lll 

Los indicadnn:s seleccionados para anali1.1r. pcrtc11cccn a los resultados obtenidos a través de la 
Encuesta Nacional dL' Nutnc1ún l 1J1J1J, que L'S la scg11nd;1 que se realiza en nuestro país; la encuesta 
incluyo a:! 1,754 hogares dl' 1011as urbanas y 1 ur.1ks. 

"Ln EN~-1J<J incluyó al grup1l de nifios en l'dad escolar, adcmús de Jos menores de cinco años y las 
mujeres de 12 a 4'l aiill>' de ed.1J Se ohtu,·ie1,l11 todas las \·ariablcs recogidas en la ENN-88, además 
ck muestra!-. de sangre en s11h~!nq1os, tanto de nifH)S conw mujeres, para dctcnninar la prcvakncia de 
anemia y de ddicil'ncia en mtcrP 11ul!imc11tl)~, .. ~' 

De acucrdu e on esta e nl'UL'St~1. L'll !.i íirtijica 110. JO Sl' presentan tres indicadores seleccionados de 
nutrición que mucstr¡1n L.1 di!->minucion tantu del hajo peso en menores de cinco mi.os que paso de 
14.2 1~0 en l 1JSS a 7.5°11 para l 1>1JtJ, uuuu lk l.1 h.1ja talla también en nll'non.:s de cinco años, que en 
1988 fUL' dd :!:!.S~n Y para !lJIJtJ L'r.t lkJ 17.7 11

0. 

En la 111isma se encuentra l;i ~rúfica fl)rrcspu11d1l'lllL' :1 Ja emaciación. la cual significa que se presenta 
un peso n11..:nor con rL·specll1 a l.i t;dla. Cnn:--idL·1adu como un indicador de dcsm1triL·ió11 aguda, ya que 
adcmús lk le11L"r un ri12s~1i l'i1..·\·adn dl' cnll:rn1L·dad y rnw:rtl', tamhién tícnc efectos en el desarrollo 
mental. 

Con rcspL'do a este indicador SL' rl.!gistro una rL"ducrilln dd (17 1~0 entre la primera y segunda Encuesta 
Nacional de Nutrición y aseguran adcmús e11 la misma que ha dejado de ser un problema de salud 
pública. pcrn que probablemente existan casos aislados. 

La anemia, considerada comn la corKcntración baja de hemoglobina en sangre, la cual transporta el 
oxigeno a las células y tejidos; disminuye el rcndimic·nto tisico y las funciones mentales al no tener el 
suficiente oxígeno. 

15 fJ1cucs1a N.tdonal de Nutrición tmm. pag.l 
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La principal causa <le anemia, es la deficiencia <le hierro en los individuos, los resultados obtenidos <le 
la muestra fueron que el 27. 5 o;., di: lus encuestados presentaba anemia, predominando la población 
entre los 12 a 2'.\ años de edad. 

Dicha encuesta registró también que el porcentaje de mujeres embarazadas con anemia era del 25.4% 
y <le 201!;1 las que no se encontraban ('ll gcstaciún. Oc lo anterior los mayores porcentajes se 
presentaron en la región norte del pais. s1c1H.lo la ciudad de i\tl:xico la de menor índice de anemia en 
cuanto a mujeres cruhara1.adas y no L'mhara1ada'->. Grtífica 110. l /. 

El sobrepeso fue ot1n tk· llls ind1cadon:s qllL' a11l~jo la cncuc.<...ta, este...· es muy importante ya que el 
exceso Je pl.'so nn es rclli.:ju de una hw..:ni.1 alimt.:ntaciún y ~¡ genera a la larga mayor propensión a 
t.:nÍL'rmcdadcs e rllllicas. La t a~a general d L' s ohn.:pL·so en n if1os 111 L'norcs de e inca a ilos ses ituó en 
5.4c!u, siendo la rcgiún norlc la de mas L'ievado porcl'ntajL' cnn un 7.2 1~11. 

En d raso <k las 111ujcn.·s hubo un ascL·nsu dL· Ja obesidad y el sobrepeso ya que en 1988 era de 35.1 y 
para lf)<)I) era )'ti dl' 52.5 11

0. (irújil'CI ll0./2 

U11a dl' las grúlica~ a mi parecer n1ús polt.?micas 1..'s la que muestra la mcdiann del porcentaje de 
adecuación de cni:rgía y nutrimentns en mcnon.:s de cinco años a 11i\·1..·I nacional Grájict1110.13, según 
la cual l.:.\iste un 1..·iL·rtu 1..·quilihrio L'll la alimc11t.lcil'111 de ltis encuestado~; se puede dilucidar que esta 
no es la condiciún de l.1 mayor parte de la pnhlaciún y 1nucho rncnos de la que se encuentra en 
pohrc1a y pnhrc1.a extrL'ltlt1. 

Las cifr.is aqui presentadas por Jo visto no dcscnhrcn la rcalid;HI de la población, son únicamente 
cifras oficiales limitada~ y que 1ll1 cnncucnlan 1..·11 su rnaynria con lo que se vive. no solo en las 
comunidades aisladas. también l'll la:-. gramks ciudadl's. 

- POBREZA 

Fn l\1é.\ic·u. una de las ,·ariahks que ha sidn afectada en gran magnitud a partir de la implantación del 
mndcln ncnlihcral. es la dislrih11ciún del ingresti. sus rasgos rcgrcsi\'os de cnnccntracilin en un 
minimo porcentaje de Ja pobJaciún h;m agra,·ath' el problema tradicional de la pobrc;-a. 

La brecha entre pobres y ricp~; s1..· ha desplazado de manera vcrtigitwsa, creando nuevas 
raraclcrilacinnes de la pohre1a. cnmo sPn la pnhrl..'1;1 e\ lrcrna y la indigcncia. La clase trabajadora del 
pais h.i Yistn reducir su podl'r adquisitl\'O paulatinan1entc, y cnn el descender su nivel de vida 
ancccntandn sus necesidades. 

1 (IS sectnn.:s snciaks dl' ingr1..·sns hajns y medios fueron sistcmúticamcntc empobrecidos por la 
pnlítica 11coliheral. que gcncrú cuentas millonarias para algunos y miseria para la mayoría. El 
desplome de las clases medias y los millones de pnhres extremos en el pais son mlll:stra fehaciente de 
que el nwtlchi nculiberal es obsoleto para responder a las insulieicncias del país; n tal \"CZ las fonnas 
nrtodo.xas de aplicaeiún del rnndcln han sido las que han nulificado los aciertos que podría tener. 

l.ll cierto es que el ncolihcralisrno a la mexicana, impuesto por Jos organismos internacionales y 
Washington, solo persigue una estabilidad macroeconómica que pcnnita garantizar el pago oportuno 
de la denda y Ja libre c.\plotación de los recursos naturales y humanos a las grandes potencias; 
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justilicándolo con el argumento de que dicha estabilidad llevara de manera natural a mejorar las 
condiciones de vida de la pohlaciún. 

Lo anterior por supuesto no ha sucedido, el declive social continl!a, la economía no mejora y la 
supuesta transición política no ha sido mús que la agudización del ncolihcralismo, y las penurias de 
los trnhajadores, que ahora se incorporan diariamcnlc a las filas de desempleados. 

º~1icntras no sean aha!idos Jos clc\·;1dni.; indices de marginaciún social, cualquier n1odclo de 
crecimiento económico planteado cacrú en la vacuidad, no se puede uspirar a ser un país plenamente 
dcmocrútico si cada afio se 111cn.:111L·nta dram;'1ticamc11tt.: L'l número de pohrcs. El a\'ancc en la apertura 
política carecer¡'¡ de sentido si no son incluidus productivamente lus amplios sectores que se debaten 
en la miseria. Pata c:I casn lllL':\.1cano, uno de los principaks pa:..;ivn~ que la <lcmocratizacilin esta 
llamada a subsanar e:-. l'i lk la equidad sncial."~c 

Los ajustes cconúmicns sm una planeaciú11 a J;.1rgo pla1u l'll matLTia SlKÍal, han venido elevando los 
porccnlajes de la pohrL't.a y la indigL·nc1;1. 

En la (iráficu 110. /./en el aiio de l 1!7tl. de l.1 población total 1kl país el .1.J~., vivía en condiciones de 
pobrc¡¡1, del cual el I~" .. vid.1 L'n la indigencia; para l'JS'J casi una década después del inicio del 
nwddo ncolihc1al el pO!L'L'lllaJC había crccidn al 3 1J 1~n. del cu;il el 14°0 eran indigentes. En 199(> y 
después de la crisis del <J.J, el gohiernll de !'.mesto Zedilln declan> que el .JJ~;. de la población vivía en 
poh1-c1.a del cu;il el 1 (i~!u ~e encontraba en la irnlit!L'IH:ia 

Pero la!:> nfras antcriorL'S, fUL'rL)fl cont1apucst;1s JHlf el actual snhicr11n lk Vii.:cntc Fox, al implementar 
un l 'omik ·1L\:llil·\1 p.ll"a l;L .\kdic11'1n dL' b 1'11hrL.'/a, el cu;d mstn1111i.:11to llll.'.I nuc\ a metodología para 
medirla,. r11\w·, r..:·;ult.1do~ ;.irh1ja1llll l\lll' l·a:-;i ~-i millllllL'S d1.: mexicanos \·idan en condiciones dt: 
poln~1.a~(53.7)) 24.' t:t.rn p•llH~'~ ;.1h ..... nlut11~. mie11t1.1~ LjllL' l.1 administral.'.iún /L'.dillista afin11ó que la 
población poh1L c1.1 dL· -.l(1 millonL':' de pL'1so11as tk Jos ruaks 1 ~ millorn.:s eran pobres ahsolutos. 
Grtifim 11 u. I 5 

Las cifras p1opl1r1.:"Íli11.1d:1s por la '.\ue\';1 \ktl1d,J\ot:ia. -"lltl h,¡;;t;i ahora las m;'ts altas en la historia del 
país, rL'Cn1hwid.1s l1fi1,_·ialrnentl..'. 1 as c;1tq.'1l!Í.1~ de Li lll!L'\ .i lllL'ludoingia para medir la pobreza fueron 
tres. pob1L'/ó.I d\.: p:1t1i11w11?P, pohre1a dt cap;1c1dadL'.": 1:1 !h'hf"L'/..J alimL·ntaría. 

1.a puh1e1a de patrinamill, incluye· adem:is a l.1 tk capacidadc-s y a la alimentaria y llego a la cifra de 
:'J.7 millL)Jle.-; 1k pe1sonas. Jo que repri:scnta l'i 45.l)"u de lns hogares. La pobreza de capacidades, 
111clllyL' ta111hiL'n a la alilllL'lltaria y su cifra L'S de > 1.1> n111Jones. que rq1rcscnta el 25..3 ~·í1 de los 
hogares. 

l'or último, la ptibrCla alimentaria donde· se mcluyc·n 2.J.2 millont:s de mexicanos y el 18.6% de los 
lwgarcs. Lo anterior se uhscrva en la (inífica 110. 16. 

:\lús allú de bs cifras olicialcs del gnhil'rno, existen otros indicadores importantes para establecer el 
grado de desarrollu social que tiene el país. Uno de estos indicadores es el Índice de Desarrollo 
1 Iumano de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo al cual en el 2001 México se 
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cncontraha en el lugar no. 51 con respecto a 162 países que se incluyen en esta lista por contar con 
datos conliablcs. (ir1íjic11 1w. 1 :". 

México con un !DI 1 de . 7'JO, se localiza por debajo de Chile que tiene un IDI! de .825 y Argentina 
con IDI 1 de .842. Sierra Leona, pais que ocupa el último lugar en Desarrollo con IDH de .258, nos 
permite cstahleccr la uhicación de r-.téxico con respecto al desarrollo; así también Noruega que ocupa 
el primer lugar en <ksarrollo con un JIJI 1 de .93'J. 

Otro indicador importante es el indicL' de J>obrc1a l lumana, que a su vez incluye varios rubros como 
~nn la tasa de analfahctismn. población sin acceso a agua potable, porcentaje de la población sin 
acceso a scr\'lcios de salud y sanitarios, porcentaje de Ja población con ingresos diarios n1cnorcs a un 
<ll1lar o menns y el porcentaje de la pnhlación por ahajo de la línea nacional de pohreza. Grújict1 110. 
IS. 

Denlro de esle índice, r-.téxico ocupa el lugar no. 1 O con respecto a 85 países que son considerados, 
este índice \'afora en tres parte iguales: íalla de educación, falla de acceso a servicios hásieos y 
estructura de la distribución del ingreso y la pohrc;a 

1 lay dos tipo de 11'11, el primero en d que se incluye a :-.léxico, es para paises en desarrollo, según los 
criterios dL· la UNU; el segundo es para países industrializados como Estado Unidos, Suecia, Japón, 
l'tc. 

l 'on lo anterior podemos afirmar que las condiciones de pobreza en México, son alam1anles, poco 
mús de la mitad de la población es pobre, sin embargo esto parece no ser un argumento sulicienlc que 
obligue al gobierno a virar su política económic;1 en una dirección si bien no radical, mús equilibrada, 
que pcnnila contener en un inicio la caída del poder adquisiti\'o, y en un segundo momento rc\'erlir 
gradualmente los efectos nocivos ocasionados a la población. 
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GRÁFICA No. 6 
PORCENTAJE DEL PIB EN GASTO PÚBLICO EN SALUD 
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GRÁFICA No. 8 
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GRÁFICA No. 13 
MEDIANA DEL ~~ DE ADECUACIÓN DE ENERGIA Y NUTRIMENTOS 
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RESULTADOS 

*En un ruarcu de l'rt•cimit•nto ccon(•tnico con 
cslahilidad. lina111as puhlkns sanns, pro111uci1í11 de In 
im·crshín y :1pcr111 ra a los 111cn:ndos, el pn·supucslo 
ícdcral pone Í'nfasis eu lo sucia(. 

•Politica social suj1·1a u la rc111lici1i11 de cuentas. 

*lnt•·nsa cuonlin:iciún intrn e intcrinstltucional y entre 
ni\'cll's d•• ~ohicrno, 1111c potcncin el in111a1·111 en el 
bit•uc.,tnr tilo pro~raurns, nccimu.·s y l'l'cursos. 

"Forlukcimicnto de la capacidad de respuesta sucinl 
de los niHlcs de guhicrno nu'is c1•rca1111s 11 la socicd:ul. 

'l111plc111cnt11l'iún d1• pro~r:unns de ncccso uni\'crsal y 
olJ·us dirí~idos a pohlnd6n altnrncntc \'ulncr:thlt•. 

HlENTl>: Cl lJosnrrollo S<>cial en M1!\ico: R"S11ltado> 1995-'.WO . SEDESO!.. 
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CAPITULO IV. 

VICENTE FOX QUESADA Y SU PROPUESTA DE DESAROLLO 
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IV.I TESÍS DE CAi\tl'AÑA 

0 c'1).;, p11,k11tf'S _r,,- .1¡11¡b1· ,r/ nt·!.mltJ d« hr 40 1111/!twt:i" ,/t.- 111t:nttr111o·p 111d.1·1(W1(JS 

1¡ur.' ll1' k111:rn que .í'c7/'11/1c:1· rtrfc·11ih r·111111 p.rir /,m 11á1. 

7!2'""l\'1l!ft' 1t1111111irr ,-.w l.r ,/1d.r./m;r ,k !ir mN:tu )' ,k /.; y11,11,n1~~1,r ~~r ,/tct.r.ltmr 111.is t'l71clp '1111111/Mu/r.. É2lr 

'fl't,. ,/t¡·¡,/r· ,¡uc· ,/.11, .r 1¡wo1 ,/.u, ,ti11"' ,iu p .1,1/•1,· /,1,/i1 1.t'/1/1 1 .-,1/•1,n f., 11.r,/.' d J1:r .-k !.u dc"i''CÜ'llc:•·::,1 

El proceso electoral del m1o 2000, se caracteri/ó por la incertidumbre entre la continuidad y el gran 
cambio de partido en el poder. al que i\10xico apostú su transición no solo de siglas, también de 
modelo de dcsarrollu. 

El Revolucionario lnstituciunal, abandcradu por Francisco l.ahaslida Ochoa, no fue capaz de 
convencer al ckctoradn para continuar bajo su tuteli.1. el discurso del candidato jamús fue 
convincente, a la imagen desgastada del PRI se· sumo la debilidad y falta de carúctcr de su candidato 
antes usa dvcrsarios. E 1 p arlido no pudo e vitar 1 ad crrota aun en 1 os E siados que e onsidcraba sus 
hastioncs como el l:stadn de r-.kxicn, Tamaulipas. t ·ampechc. <.luintana Roo y Yucatún. 

La derruta del l'artidn Olieial. pronicó rechazo y rehcliún de lus priistas contra el Presidente Ernesto 
Zc<lillo, de pnJnto SL' diL·nm cuenta. de lo que L'ra c\·idc.:nk dcsdl· h)~ inicios tk su gestión: el 
PrcsidcntL' no era un humhn: de partidn. SL' habia L'flc<irgadn c.:n todos l'Stos af'tos de desmembrar al 
PR(." su sana distancia" fue distancia y ccrcania l'llantas \'L'L'L'S h: L'Lltl\'Íno y había sido el primer 
pretexto para someter al partidn a ~us caprichos políticos y manipular las dc.:císioncs en el Congreso 
de la l lnión 

La sumisi,1n perm;1ncnk al l'resi1lcnlL" de la Rcpúhlic<1. k coste\ al partido la pérdida de espacios de 
poder, el desprL·stigll1 y la LkfTl)la dd 2 de juliu. Ernesto ZL·di\h, L'crro su mandato con la declaración 
anticipada ante los medios de comunicación e.Id triunfo ck·ctoral del Partido Acción Nacional, con lo 
que c0n\1hurú una n.:z mús que el Partido que lo había llc\·ado al podcr no era tan importante como 
su afan de pasar a la hi<;tt1ria como el Presidente dL'mocrúticn que pcnnitiú la transición pacífica en el 
país. 

1 o antcrinr k har.;f(~ a 7l'dil!n par;\ ser acusado pnr la clasl· política del PRl como traidor. cntrcguista 
y cínirl1 Fn la cúp11l~1 t.kl partidn las criticas se iniciaron sin reserva, una de las más significativas fue 
la que liicil'ra ~lauul'I llartlctl quien fue candidatn a la presidencia en la l'IL'cción interna del 
Re\'¡1luc1t.rnario lnstituc1t.1n:1 l. 

"No acl'ptaremos sc·1 el cahús <lel !':\:\'. Dulce no es responsable de la derrota. entre otras cosas la 
dl'rrnt;1 SL' la dl'hemos al Fohaproa. y en esta coyuntura c1 Prcsidcnte no debe de mandar ni un minuto 
mús. Asumamos nuestra n:spn11sahilidad, habkmt.1s crlfl sinceridad, contar aquí 1ncntiras sería un 
regresión 1mperdonahlc. todo este sexenio el Presidente ha mandado en el PRI, el influyó{, dctem1inó 
nuc·stws procesos, L'I pc'rdi<·, su capacidad de conducción, ha dcj;ulo de ser el líder moral." ' 

l'or otro lado Cuauhtémoc Cúrdenas. candidato a la Presidencia del Partido de la Revolución 
Democrútica. tampuco logró posesionarse durante todo el proceso electoral. La izquierda no logro 

7
' \'lcemc ro.x Ques;1di1. l\IC:\'.iL:O, D.F. 20 de junio de ~000. 

7~ M•muel Uartlcn. Proce-.o l~]f>. MCxico, D.F. 9 de jutln de 2000 
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articular un proyecto de nac1on decisivo y mucho menos una buena estrategia de carnraíla, los 
resultados fueron. una respuesta insuficiente ante las expectativas de los electores y la pérdida de la 
rresidencia ele la República, la cual fue entregada a la derecha conservadora del f>ais. 

A su vez, el partido Verde Ecnlogisla de JI.léxico en unión con el Partido Acción Nacional, decidió 
apoyar al ex gobernador de Guanajuato \'icl'ntL' Fox Quesada como candidato a la Presidencia. 
basados en su gran carisrna y en los aparL'lllL's rL'sultados de C.\llo que hubo l'll su l:stado durante su 
gobierno, ambos partidos confnrrnanm In que se de11omi1111 1.1 1\lianza por el ( ·aml110. 

Las campañas clc..:cll1rales fucrnn 111tcnsas y l..'Ollfiontati\·as, y lh:sdc d inicio las preferencias 
clcctoraks se incli11a1un hacia la figura afahk dL· Fo:\, que proyectaba lkcisión y fortaleza para 
asumir cualquier reto. 

Fox candidato no se cansó durante su campa1ia de culpar de tocios los males habidos y ror haber a la 
vieja clase politica y su indudable corrupción, adernús de prometer soluciones para todo y para todos, 
el error principal nD fue prometerlas, la dilicultad real se rrcsentó meses después al no tener 
elementos tangihks para llevarlas acabo. 

La propuesta poli tic a del Candidato de Alianza por el Cambio comprendió 1 O puntos fundamentales: 

1. i\1ús empleos y mejorL·s salarios. 
2. Super.1ció11 de la pohre1a y justa distribución del ingreso. 
3. Acceso a una educación dl.'. calidad. 
4. Ataque frontal a la co1TupcilHl. 
5. Construcciún de un pais sc~urn. 
6. Gobierno al ~cn·i1.:il1 dt.• ltls Ciudadanos. 
7. D1:~arrnllu regional cquilih1.1du. 
S. J\'uc\·,1 rdaci{'m entre lllL'.\icanos. 
'J. Gohi1.:rno ecologista. 
10. Papd ac·tin' en d n1unc"1. 

El reto que se planh.·1l en d ~hK·umcnto de propuesta fue. ··Para Ja Alianza por el Cambio c1 gran reto 
consiste en J,1g1 .ir 1111 clc"1n<>lln integral del pais. esto cs. alcanzar el pleno desarrollo de la sociedad 
mexicana en todas ~us di111cnsi1.llh:s: social. t.'conómica. cducati\'a, cultural, ecológica, política y ética, 
y por cllt1'igu1entc implica d n1,·j,1ra111icntc' del niwl de vida de todos y cada uno de quienes 
habitamos esta nohk· 11acil)11." 

El discurso fo.\ista l"ul' slL'fllprc dL" carúctcr enérgico, di.: un lenguaje no solo claro y sencillo, a<lcn1ás 
en ocasiones l'\Cl'Si\ n l'll folh.lur. y con propuestas exageradamente optirnistas como la de hacer 
crecer la economía sostenida al 7(Ju anual y mantener la inllaciún 1111.:nor al 3 1~í1, Jo que significaba un 
crecimiento supcrior al di: l'Ualquicr 1.:cnnomía dd mlllllh 1, únicamente comparado con el crecimiento 
de China. 

Tambi~n prometió generar un millón 350 mil empleos al aiio, con salarios justos, basado en el 
crecimiento ernnómico antes mencionado. Propuesta por supuesto que no consideró las variables 
macrocconómicas a nivel mundial y la dependencia del país hacia otras economías más fuertes como 
la norteamericana. 
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Como candidato fox se pronunció a favor de: 

;.... El ejercicio pkno de las libertades de las personas y al mismo tiempo señaló la exigencia de la 
cooperación soci~1l. 

;... La igualdad esencial de todos, mujeres y homhn:s, se 1nanifcstó en fonna prioritariu por una 
acción de gobie1 no a favor de quienes son victimas del abuso del poder, de la desigualdad y de 
la marginación. 

:,. La e 011strucciú11 de unas ocicdad justa, libre y solidaria. a través del cstablccin1icnto de un 
Estado democrútico de Derecho y un sistema de gobierno responsable ante el pueblo de 
México. 

:,.. La construcción de un acu('rdo nacional que incluya a toda la población, bajo condiciones de 
justicia, libcrta1l, democracia, pa~ y soberania. 

:,.. Alcanzar mc..·jon.:s condiciones de ,·ida para todos~ al establecimiento de la democracia plena, a 
la rnnstrucción de la justicia, en el ejercicio de las libertades; y el irrestriclo respeto de los 
lkn:chu~ humanos. 

;.. Priori7ú la participación y cnrrcspcmsabilidad ciudadana, 

..,. Afinnó la adi:cuada y dcmncrútii:a ri:ctoria del Estado en la cconomia. 

Propuso la rclixma ckctor;il lkli111l1\·a y el c:-.tahkcimiento pleno de la democracia y de la 
modernidad politica. para que la' demandas y necesidades sociales y económicas puedan tener 
n11 y peso L'll las lkcisinllL'S pnlitii.:as. 

Se nlmprnmctuí tamhil·n :i nhscn·ar la Constitucil'Hl Política de los Estados Unidos iV1cxicanos 
y a respetar la'.'> kyL'" L' mslitucionl's que de dla l'manen y a no aceptar pacto n acuerdo que la 
sujL·tc r• st1hllrdi11L' ~' cualquier 11rga11i1aciún internacional n la haga depender de entidades o 
partidos pnlíticn-: L'':l1.1111L'tns . .i 110 solicitar n. en su casn, rcch:11ar tnda clase de apoyo 
ctornímicn. pPl1t1l'P n pn1p:1t'.andi-:1ic1' pro\·L·nicnlL' de e'\tranjL'nls o de mini~tros Je los cultos 
d!..! c:ualqutL'I' 1L'11~i1.,n 1l SL'Cta. asi como de las ast1ciacionc" y nrgani1acinncs religiosas e 
l!lksias 

Ln ;111tennr ful' L'I pn:úmhuln a In que sL·ria la declararil)n dL' principios ~·el programa de acción, as( 
cPmo el de !_!nhierno y L'I LegisL1ti\·n de Alimva por L'i l 'arnhin. que dieron sustento u los 10 
cumprumisns de hl'\. 

LntrL· ln-> puntos m:'1"> sPhrl'salientes de su declaración de principios cito los siguientes: 

Política: 
l 111a nación unida, e on un sentido de des tino e omún y compartido, desarrollada y fortalecida en I a 
democracia. que tenga como guia permanente la búsqueda de consensos, la tolerancia y la solución de 
sus discrepancias mediante el \'oto. libre y r..:spetado y el di;ilogo entre los diversos actores, la vigencia 
de un auténtico Estado de Derecho. Una administración pública sencilla y eficaz y un gobierno que 
rinda cuentas a los ciudadanos. Un gobierno con niveles de cero corrupción y cero impunidad. 
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Económica: 
Un modelo económico en donde el ser humano sea el centro del quehacer prnductivo, con capacidad 
para redistribuir el ingreso. Tener una economía plenamente dcsarrolh1da, competitiva, productiva y 
fuerte, que además sea incluyente, con una sociedad económicamente justa y equilibrada. Seguir 
impulsando la intcrnacionali1.ación de Ja economía mexicana sohre la base de un mercado nacional 
sólido. 

Social: 
Oricnwr las políticas públicas para satisfacer mús eficazmente las necesidades. Desarrollar una 
socicd¡1<l solid;iria. Pro111twt·r J;,1 igualdad lk opnrtuuid.uk~ para todos lns sectores sociales. Formar 
mexicanos cmprc.:ndcdllrl's y rnmpromctidos ct.Hl ~féxicn. 

Su programa de acciún se restrllll' a continuacíll1i: 

l. Transformación Ct11llpkt.1 dt.:I rundamcntu _p1rid1c11, ohjctin)S y metas, orientación, organización, 
cstmctura y funcinnamil'lltt1 de las instancias encargadas del ejercicio de una facultad legal, del 
desarrollo de una act1\·id:1d !~11lll·rnamL·11t.il tl de la cjcn11.:iú11 de una política pública determinada. 

2. Reformas n111stitucin11ak~ p.11.1 ;Hk·cuar el IL'\lo Lk la Carta \1agna a los propósitos del cainhio. 

J. Rdlxmas h..·~all'~ par.i l'1 pL'J IL·L'l'io11am1c11tt1 lk prn~:L·sos polit1cos. admi11ist1atiYns y jurídicos. 

4. Rcsignaciún tk f.tl'llll.1tk .... r11h:.:rn;1111L'nt.1ks. k!!islatl\'llS \) jurisdil'cionaks L.'\jlfl!SaS, de atribuciones 
que cjcn.:c L'l SL'l'fo1 púhlicti, asi r1111w Lk la dist1 iln1L·iú11 di..' recursos trihularios entre los di\'crsos 
úmbitos dL.' gobiL·r 1111 y l\Hkl t..':-. !'úlil1cus; hajo un crilL.'1 io dL' :-,uhsidiaricdad y dc fllL'jorar el servicio del 
poder público ;1 la p~1hlacÍl.1ll 

5. TransformacÍlHll.''-' 111stitut.'il111.llt.·s. llhhli!iL·ac1011t.'.'-> a las kyL'S orgúnicas. n.:glarncntos interiores y/o 
de pruccdim1L'lltns. 11nrm.1ti\ idad, nrgarn.:;ram:is. pcrlil dl.'1 personal ) dcmús instrun1cntos que 
cstahlc:ccn J,1 nrga11i1.1L'il.lll. cst:u\.'lu1.i y funL'il111a111ic11tu d-._· un~1 entidad pública o guhcrnan1cntat, en 
los CílSllS L'll ljll(' clll) St.'a rL'l¡llL'lld11. 

7. Re111 icnt.1ci1'lll Lk platlt.'S, ¡nu~r.1111as, pn:supul'stos y polit1cas pühlicas. 

8. :\pliL·aciún lk lllt.'C<.111is1HPs dt.· dL'lllllLTacia din.·ct•1. partiL'ipación ciudadana y gestión altenmtiva de 
h1t.'11t.·s públicos. pli.:hisL·1tn. rL·fi:n:mtum y consulta popular. en temas de alto interés nacional; 
utili1aciú11 dl' modalidades para );1 i11corpnr•1ciún lk ciudadanos a la gestión pública (plancación 
participali\'a, gcstiú11 pa1ticípall\ a o contraloría cit1dad;111a). 

9. hntalccim1L'llto tk lns Jl\L'L'anismns de \·igilancia. auditoria y control de los actos del gobierno, así 
L't1Illl1 tamhi(·n. la apl1caciún dc sanciotit.'s al inc~1rnplimicnto de dichos aspectos. 

IO. Dcsarrollu de las capacidades ¡?uhcrnamcntaks para escuchar. responder y resolver las exigencias 
y redamos de Ja pohlaciún. 
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El esquema gubernamental de trnhajo, que definiría las promesas de campaña en hechos efectivos, se 
comprometió a llevar a cabo acciones especificas respecto a los 10 puntos primordiales de la 
campaña política de Vicente Fox: algunas de las propuestas fueron: 

Fortalccimicnln del sislema linanciern, vinrnlación con la economía internacional, la capacitación de 
la fuerza de lrabaju, esli111ulo' para el incrcrncnlo de la productividad y la inversión privada. 

Finanzas p úhlicas s ;u""· l111pulsu de u na re forma fiscal i nlcgral, q uc p ropicic un s istcma tributario 
cquitalt\'o, que alic·111e la in,·ersiún, el ahcirro y disminuya los niveles de evasión. Un sistema de mejor 
asignación de gast1l. 

Eslahlcccr una ad1111111slraciú11 que pcrmila las condiciones para que la inflación (carestía) se reduzca a 
los mismos nivclL"s qul' tii:11t..:11 hls prirn:ipak·s sncios comerciales di.: i\'léxico. 

Creación de nuc\·a~ L'lllpresas y fortakcimicntn de las ya existentes, con énfasis en las micro y 
pequeñas. Programas de simpli licaciún administrativa, modi ficacioncs a los esquemas para facilitar la 
contratacilln de m;is personal~ apertura racional de 11ucn1s n11..:rcados. 

Polílic;t industrial. diri¿!ida al desarrollo de la pcque1ia y mediana industria que fortalecerá las cadenas 
productivas, n:acti\·;irú el mcrL'adu interno y p1.:n11itir:1 una rncjor integración de la economía mexicana 
en Jos mercados internacionales. 

1\lcjora c·n 1 as e nndic1nncs 1 ahoralcs d ,. ''" t rabajadorcs. ,\demús de garanlizar 1 os d crcchos de los 
trabajadores y sus ort'.ani1aci\111cs. impulso a programas pcnnani:ntcs de capacitación, que entre otras 
metas, den a !ns tr.1hajadores las herramientas necesarias para actualizar sus conocimientos e 
i11crcmcntar sus hahil1d;uks. De esta furm;1, lus trabajadores cstarún en condiciones de responder a los 
nuevos prncl·sos ll'cllllk1gic\lS de produccitln, manteniendo su empleo y rccihicndo los fnltos de los 
incrcn1cntns 1..·11 Ja prnd11cti\·idad 

J{crnrsos hacia la< 1:1mili;1s mj, nccc·,it.itbs. c1·itando, lo m;'ts posible. la intcnncdiación burocrática: 

1. Programas destinados a ah~tir la desnutrición en las comunidades marginadas a través de 
mecanismos y suhsidins focali1ados con la participacicin de los beneficiarios. 

2. :\cc1ones l'fllcr~cntcs d1..· apnyn para atender graves rc7agos de los pueblos indígenas, las mujcrcs1 

los anciarws, niflos de la calle y discapacitados. 

J. Estralegias oril'nladas a au111en1ar lus ingresos de la población en condiciones de pobreza, 
fomentando la gcncraciún de empleos en 1.nnas marginadas. 

4. A umcnlando 1 a i nversiún en 1 a educación y capacitación en zonas marginadas parad isminuir 1 a 
incquidml en el acceso de oportunidades. 
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Descenlralización de los recursos: eslahleciendo mecanismos claros de coordinación, transferencia de 
recursos y compensación de las regiones con marginación. 

Orientar el gaslo y la in\'ersión en la infraeslructura fisica, hacia los servicios públicos que impactan, 
de manera directa, en el bienestar de las personas. 

Incremento ck los recursos deslínados a la educación. 

Calidad cducati\'a: crniqucccr los prngra111as cducali\·os y los planes de estudio para enseñar valores 
como justicia, hbcrt.1d, tolerancia. solidaridad, respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. 
Impulso a 1 d cporlL' y a 1 as a c1h·idades e u lturak'l y artist 1cas. Integración de todas 1 as e scuclas a 1 a 
revolución inforn1út1l·.1 

Una nuc\'a rclacilln con el rnagistl'rio: salarios, L'Stímulns, capacitación y prufcsionalización. 

Programas de rapacitac1t'\ll pcrmancnlc, para que las todas las personas que así lo deseen puedan 
actualiz.1r y pL·rfccuo11ar sus co11ocimiL'lllus: con si~tcma~ de educación a distancia, capacitación en los 
centros laborales y aumento dl' ccntrn;; c0nH111itarins de inron11aciún. Impulso a la ciencia y tecnología, 
el gobierno destinar~·, mayores rl.'l·ursos a csll' propús1ll). 

Ampliacion de las f.1cultades dl'I c'>rg.1n11 Supcrilll de· l'isc·ali1ariún para analitar, \'l'rificar y vigilar el 
uso dt: todos los r1..~l·ur~os púhlicus, !:_!<tranti/.ando lo~ di..:n.:chos del liscali/a<lo. 

Castigar e on rigo1 l.1~ acti\·idade::-. iliclli.is y el ahusn de poder romcti<los por funcionarios públicos. 
Para tales actos se· propuso el ;111mrntu de las pe·nas. c implementación de procedimientos para 
denuncia ciuJaJana. 

Reformas kgaks, que obli!,!UL'n al l'ode·r Ejccuti\'o a enlregar en fonna expedita la infonnación que le 
rcqui<.~ra c:I Congrc'>P de 1~1 l :1lii.'i11. 

Transpare·nla:1d1> ) publica1HIP la totalidad de las percepciones de los funcionarios. Declaración 
patrimonial pública. 

Aplicación'"' la ky en 1<1rn1a estricta a los delincuentes, aumento de la penalización en los delitos de 
violacil1n, fl)hu, s1..·cucstni, homicidio. Lklincucncia organizada y. en delitos cometidos contra la 
infancia. 

/\lodernizar 1 a a dminislracil>n de justicia, por m cdin d c 1 a colaboración del Ejcculivo con el Poder 
Judicial para prupmciunarlc el mayor número de medios lcgalcs y lcenológicos. 

Aumento de los rcrnrsus destinados a la seguridad pública y qne éstos sean ejercidos, principalmente, 
por las autoridades responsables de prevenirlos y castigarlos: los municipios y estados. 
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Modcmización de las fuerzas policíacas. Revisión integral de todo el sistema policíaco del país, a fin 
de contar con elementos de alta moralidad personal y dotarlos de las herramientas necesarias para que 
tengan éxito en su misión: la tecnología disponible y sus condiciones de trabajo. Se establecerán 
programas de reclutamiento, estímulos y reconocimientos, así como de un sistema integral de 
prestaciones y seguridad social. Se elevaran las penas para los policías que traicionen la confianza que 
la sociedad depositó en ellos. 

Auténtica readaptación social de los sentenciados. Reordenación y mejoramiento del sistema 
penitenciario para que sea moderno. 

Promoción de programas de desarrollo rural para desincentivar el cultivo de estupefacientes, medidas 
que eviten el lavado de dinero y campañas publicitarias que desalienten el consumo. Endurecimiento 
del marco legal para dificultar la venta e impulso a la cooperación internacional para combatir este tipo 
de delincuencia. 

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda cumplir a cabalidad 
su misión, ampliando sus facultades y respetando su autonomía. 

UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 

Proponer la segunda vuelta electoral en la elección presidencial e impulsar el fortalecimiento del poder 
legislativo mediante la reelección de los legisladores y su profcsionalización. Colocar, bajo Ja 
responsabilidad del Poder Judicial, a Jos tribunales que -hoy en día- dependen del Ejecutivo. 

Ajuste de los montos del financiamiento público a los partidos políticos, acorde a las condiciones 
económicas del país. Impulso a una mejor regulación de campañas y prccampañas. Flcxibilización de 
la fom1ación de alianzas y coaliciones e introducir Ja figura de candidatura común. Se introducirán 
mecanismos que permitan sancionar a los funcionarios que violen las leyes electorales. Se reformara Ja 
ley parn que Jos mexicanos en el extranjero puedan participar en las decisiones que se toman en el pafs. 

Establecimiento de mecanismos, como el plebiscito, el referéndum y otras fomias de participación, a 
través de los cuales la opinión de lns ciudadanos defina el contenido y el rumbo de las decisiones de 
mayor trascendencia en el Estado. 

l'vlodemi7ación administrativa. Simplificación administrativa y eliminación de discrccionalidad en la 
toma de decisiones. Compactación del aparato de Ja administración pública federal y el 
establecimiento de indicadores objetivos de calidad que permitan Ja evaluación de Ja gestión 
gubernamental. 

Estabilidad laboral para los servidores públicos. Profesionalizar el trabajo de estos estableciendo el 
servicio civil de carrera. 

Infornmción oportuna y confiable para que Jos ciudadanos puedan evaluar el desempeño de los 
funcionarios públicos, dotar de autonomfa al INEG! y facilitar el acceso a la información de interés 
público. 

Aplicación de mecanismos que pem1itan Ja reducción de costos e introducción de mejoras tecnológicas 
en las empresas del Estado, para que estas puedan mejorar In calidad y precio de sus productos. 
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La Industria petrolera y la eléctrica seguirá dentro del ámbito del patrimonio nacional y 
conducidas bajo la rectoría del Estado. 

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO 

Alcanzar un auténtico federalismo en donde los Municipios y Estados cuenten con los recursos 
suficientes para llevar a cabo sus funciones. 

Apoyo al campo, en tres vertientes: Reducción de costos financieros a través del otorgamiento de 
créditos con tasas prcfcrenciaics de mercado y profundización de los programas de transferencia 
tecnológica; Ampliación de mercados, promoción de la inversión productiva con capital nacional y 
extranjero y fomento a las exportaciones a través de programas de promoción de productos nacionales; 
Inversión pliblica, promoción de la inversión productivas con capital nacional y extranjero y fomento a 
las exportaciones. 

NUEVA RELACIÓN ENTRE LOS MEXICANOS. 

Prioridad a programas que auxilien a los pueblos indígenas en el logro de su pleno desarrollo 
económico y social, conscrYando su identidad y su participación con el todo nacional. Énfasis en 
programas educativos, económico, alimentario, de salud y vivienda. 

Incorporación pierrn a la vida social, laboral y política de aquellos mexicanos que tienen alguna 
discapacidad limitada por la existencia de barreras fisicas hasta las legales. 

Cumplimiento de normas que protejan los derechos a la tercera edad y provean los recursos necesarios 
para su supervivencia fisica y económica. Desarrollo de una nueva cultura de aprecio y respeto a los 
mayores. 

Eliminación de la discriminación de las mujeres, se establecerán lineamientos de salud y seguridad 
social que faciliten su empico. Se otorganin facilidades para su contratación mediante Ja creación de 
esquemas laborales que impulsen el empico. Establecimiento de mecanismos que garanticen el pago 
de pensiones alimentarias y escolares en caso de rompimiento matrimonial y fortaleceremos la 
legislación vigente para atacar la \'iolcncia intrafamiliar. 

Políticas de desarrollo ju\'enil integral. Fortalecimiento de esquemas laborales que permitan obtener 
aprendizaje practico y experiencia laboral. Promoción de programas de educación que comprenda 
desde campalias informati\'as hasta programas de estudio. 

GOBIERNO ECOLOGISTA. 

Marco institucional para el desarrollo sustentable. Adecuar con un enfoque ecologista la estructura y 
actividades gubernamentales. Protección de un mayor número de zonas naturales. 

Medio Ambiente y Rcfonna Fiscal. La Refomia Fiscal Integral propuesta propone introducir esquemas 
tarifarías y estímulos fiscales que r cflcjcn 1 a importancia de 1 os recursos naturales y p remuevan 1 a 
utilización de energías renovables y no contaminantes. 
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Manejo sustentable de bosques y selvas, y la protección de ecosistemas y la biodivcrsidad. Promover 
programas y medidas !endientes a reducir la conlaminación y a lograr un aprovechamiento responsable 
del agua para tcm1inar con el desperdicio en su manejo. 

Fomcnlo de uso de mecanismos y lccnología que reduzcan la emisión de conlaminantes, medíantc el 
establccimienlo de una legislación moderna sobre conlrol ambiental. 

Campañas para modificar los palroncs <le consumo hacia productos que sean compatibles con el medio 
ambicnle, que estimulen el tratamienlo y reciclaje de basura y robustezcan el conocimiento sobre el 
dm1o. 

PAPEL ACTIVO EN EL MUNDO 

Ampliación y diversificación priorilaria de las relaciones con el mundo. Esto incluye las relaciones con 
Europa, Asia y África. Como el puente natural entre Norteamérica y Latinoamérica; entre la Unión 
Europea y la Cuenca del Pacífica; se dará prioridad a la relación con América Latina promoviendo la 
Comunidad Latinoamericana de Naciones y la conclusión de una zona de libre comercio en todo el 
contincnlc. 

En cslc apartado se considera PRIORITARIA la relación con Estados Unidos, justificándola por la 
proximidad 
territorial, y se asume una supuesta defensa del equilibrio y defensa de la soberanla nacional de 
México. 

Respeto y garantla de los derechos cívicos y políticos de aquellos que residen en el exterior. Denuncia 
ante las instancias internacionales competentes de los casos de abuso. Con el objeto de dar seguridad 
jurídica a las personas que van al extranjero, impulso junto con Estados Unidos de esquemas y 
programas de trabajo temporal. 

Para alcanzar el logro de lo descrito, se elaboró una lista de prioridades legislativas en las que se 
incluían 1 as p rincipalcs a ce iones y rcfomias en este ámbito, 1 as e uales p ermitirian en un futuro la 
adecuación instilucional y jurídica para llevar a cabo las propuestas del candidato. 

En su gira de campaña, por el inlcrior de la República, las promesas iban y venían sin reparo alguno, 
siempre hubo un discurso a la medida de los electores a quien se dirigía. En materia de desarrollo 
social, se comprometió a atender de manera integral la pobreza, bajo cinco líneas estratégicas de 
acción: 

"Con mi política Social atenderé el lcgilimo reclamo de los 40 millones de mexicanas y mexicanos 
que se debaten en la pobreza y la marginación. Pobreza y marginación que pudiera haber sido 
cvilada. Que debía haber sido evilada. 

Propongo una política social fundada en cinco grandes valores: 

El reconocimiento por parte del Estado de la dignidad personal y de la libertad individual y 
social de todos los mexicanos. 
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El reconocimiento de la igualdad jurídica de todos frente al Estado y el derecho a la igualdad 
de oportunidades personales y sociales de desarrollo. 

El reconocimiento a los derechos de tercera generación, los derechos ecológicos y el derecho 
a la paz. 

El reconocimiento a los derechos de todas las minorías; y 

El reconocimiento a la solidaridad, como un elemento básico para un desarrollo annónico en 
donde el bien común sea el objetivo final del gobiemo."79 

. . 

En educación prometió ampliar el gasto del 5 % al 6% del PIB, cifra que se acrecentó en el debate del 
26 de mayo, en el cual dijo 4t1e seria del 8%. 

El discurso arrebatado e impulsivo del Candidato a la Presidencia de Alianza por el Cambio y Jo 
referido con anterioridad, lograron que el 2 de julio la política mexicana virara a lo que se crela el 
gran paso a la democracia. 

El nuevo Presidente de la República Mexicana, también había dejado entrever durante toda la 
campaña, su creencia en el libre mercado y el esfuerzo personal, aferrándose a la consigna de que la 
nación es una empresa y la población son los clientes, y así debía de gobernarse. 

El ideal entonces era el libre mercado y por lo tanto la continuidad de un modelo económico que 
seguramente seguiría vigente de manera ortodoxa, ante Ja aberración y Ja ceguera no solo del 
Presidente, si no de toda la gente que lo llevó a ocupar la Silla Presidencial sin detenerse a analizar de 
fondo Ja propuesta del cautivador candidato. 

79 Vicente rox Quesada: Discurso en México, DF. 20 de Junto de 2000. 
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IV.11 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2000-2006 

Ya en su Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente Fox Quesada, estipuló que la función primordial 
del Ejecutivo durante su gobierno seria dirigir responsablemente, el proceso de transición del pais, a 
lo que él llamo una democracia plena. 

El discurso agresivo de campaña, paulatinamente se convirtió en conciliatorio, e incluso dentro del 
mismo Plan Nacional de Desarrollo. hace un reconocimiento de manera general a los logros 
alcanzados en el pasado, pero continúa sciialando asiduamente los errores de las administraciones que 
lo antecedieron. 

La innovación de este gobierno, probablemente fue la creación de tres grandes comisiones: Comisión 
para el Desarrollo Social y Humano; Comisión para el Crecimiento con Calidad; y Comisión de 
Orden y Respeto, que englobarían todas las acciones del gobierno y que agrupan a todas las 
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, el propósito de estas comisiones es 
articular de manera efectiva h1s acciones tendientes al desarrollo del país, evitando dispendios y 
duplicidad de funciones. 

Las tres comisiones integradas en la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República (también 
creada en este gobierno), tienen los siguientes objetivos: 

Incrementar el impacto de las políticas públicas. 
• Definir las prioridades. metas y estrategias de las secretarías y organismos de cada comisión. 

Establecer procesos de evaluación de las acciones de gobierno. 
Disciiar nuevas fonnas de atención a las necesidades sociales, de acuerdo a cada entidad. 

La naturaleza del Plan de Dcsarrol lo 2001-2006, la definió el Presidente en su mensaje de 
presentación del mismo del siguiente modo: 

"La esencia de este Plan es lograr que México responda, con dinamismo y decisión, a los retos que 
plantean las diferentes transiciones en el ámbito político, demográfico, económico y social, teniendo 
siempre en cuenta que el éxito no es producto de la suerte o de la casualidad, sino del establecimiento 
de objetivos claros y de la aplicación e orrccta y oportuna de estrategias bien definidas para hacer 
posible lo que todos deseamos: ¡Construir un México democrático y triunfador!"º 

Aquí es donde empiezan lo que gran parte de los Legisladores, al analizar el PND, denominaron 
como un lista de buenas intenciones, que no planteaba en forma clara y concreta las acciones 
cspcci ficas para llevarlas a cabo. 

Efectivamente en la primera parte del PND, se realizó un análisis de las transiciones por las que 
México atraviesa: política, demográlica, económica y social, en un capitulo denominado "MÉXICO: 
HACIA UN DESPEGUE ACELERADO". 

Más adelante se habla del poder Ejecutivo, su visión, misión y funciones dentro del gobierno, para 
cerrar con la ultima Parte del PND, que hace referencia a los objetivos y estrategias de las tres 
grandes úreas o comisiones antes mencionadas. 

'ºPoder [jccultvo Federal: Plan Nacional de Desarrollo 200t·2006. Méxlco2001. ptX 
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Antecede a todo lo anterior el capitulo que habla de la elahoración del PND, en el cual se explica el 
proceso de instrumentación del Plan y las fonnas de panicipación ciudadana que intervinieron. En el 
cual también se aclara lo que podría ser la respuesta a la critica de los Legisladores: 

"Este no es un Plan detallado, sino una etapa de un proceso que pern1ite vertebrar las iniciativas 
ciudadanas, alcanzar objetivos concretos y encaminar al país hacia una visión de largo plazo. Por ello 
este documento marca un rumbo, unos objetivos y unas estrategias claras, pero al mismo tiempo esta 
abierto a las adecuaciones que los nuevos acontecimientos <lcmandcn ..... 1!

1 

Sin embargo este no ha sido argumento su ficientc, para dejar a la deriva situaciones de carácter 
emergente, la obligación del Ejecutivo y su gabinete era realizar un Plan de Desarrollo acorde con la 
realidad y no solamente en teoría, que quizús no abarcara todo lo que ambiciosamente abarca este, 
pero si que respondiera de manera clara y precisa a los problemas estratégicos del desarrollo en 
México, por In que continua siendo un buen diagnóstico con objetivos, pero inacabado como Plan de 
desarrollo. En cuanto a la flexibilidad a la que hace referencia, es evidente que Ja planeación debe 
tener este carácter, pero en cierta medida, de manera tal que no se deje toda la progrnmación al cause 
de las nuevas circunstancias. 

Otro punto imponantc de este Plan, es la visión de futuro de México en el ai\o 2025, la cual se 
sintetizó en el Plan de la siguiente manera: 

"México será una nación pknamentc democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir 
los desequilibrios sociales extremos y que ofreccrú a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo 
humano integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de Jos 
derechos humanos. Scrú una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un 
crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio 
ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raices, pluriétnica y multicultural, con un 
profundo sentido de unidad nacional."': 

Con esta premisa se articula todo e 1 P ND, en donde e 1 Ejecutivo es p !anteado e omo centro de Ja 
nueva realidad mexicana, el cual propone garantizar por todos los medios a su alcance el equilibrio de 
poderes de la Reptiblica. 

Sustenta su participación gubernamental en tres principios: Humanismo, Equidad y Cambio. 

En cuatro criterios centrales: Inclusión. Sustcntabilidad, Competitividad y Desarrollo Regional. 

En cinco nonnas húsicas de acción gubernamental: Apego a la Legalidad, Gobernabilidad 
Democrática, Federalismo, Transp;1rencia y Rendición de Cuentas. 

En cuanto a Política Social se refiere el PND foxista postula a la emancipación individual y colectiva 
como objetivo fundmnental, propone una política de Desarrollo Social, que promueva las capacidades 
y oponunidadcs de todos los individuos, de tal fonna que sean capaces de bastarse a si mismos, 
erradicando de esta manern cualquier fonna de vasallaje o sumisión. 

11 tbfdcm., p.13 
" tbfdcm., p.37 
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La educación se alude, como estrategia central para el desarrollo nacional y para lograr el objetivo de 
la Política Social, considerada al mismo tiempo como la más alta prioridad del gobierno, el cual se 
compron1ctió a acrecentar la usignación de recursos en este rubro y a la lransformación del Sistema 
Educativo Nacional, con el fin de alcanzar altos estimdarcs de calidad y cobertura. 

Se reconoce la importancia de las adecuadas condiciones de salud y alimentación, para que los 
individuos tengan la capacidad para aprovechar las oportunidades, ya que no se puede concebir un 
desarrollo humano en condiciones de insalubridad y desnutrición, por lo cual se fija una serie de ejes 
que guiaran el hacer de la Política Social, dentro de los cuales figura en primer lugar, precisamente el 
mejoramiento de los niveles de bienestar de la pohlacit\n. 
Los siguientes ejes se refieren: a la equidad en los programas y la igualdad de las oportunidades 
partiendo de la diversidad social; al fomcntn de la capaci<lad de iniciativa de los ciudadanos; a la 
importancia de la cohesión social; al desarrollo sustentable a través de una nueva cultura del medio 
ambiente; y por último al incremento de la confianza en la capacidad del gobierno y en las 
instituciones 

En materia económica, el objetivo que se presenta es lograr un crecimiento con calidad, incluyendo 
en esta calidad a la humana y a la ambiental, el programa económico p ropucsto presume de estar 
integrado por políticas econt\micas y sociales que se refuerzan mutuamente. 

En este programa se continúa preservando el postulado de la reducción del Estado y el apoyo 
irrestricto al mercado, evidentemente el texto matiza la intención: 

"Con este programa se busca la creación de un ambiente de competencia, donde el Estado 
ciertamente no estorbe y canalice la acción pública para crear las condiciones necesarias para que el 
sector privado aproveche su cncrgia potencial y alcance altos índices de productividad y 
competitividad, pero que reconoce al mismo tiempo la necesidad de una acción pi1blica decidida del 
gobierno para promover la equidad cnlre las regiones, las empresas y los hogares ... RJ 

El PNn trata de compensar púrrafos mas adelante, los desequilibrios por más sabidos, que ocasionan 
este tipo de programas económicos, a través de la creación de la Banca Social, asegura que se lograra 
la incorporación al desarrollo de los marginados, dicha banca propone establecer programas de apoyo 
por medio de micro linanciamicntos y crédito para los microempresarios, y trabajadores por su 
cuenta; ademús de mejorar la infraestructura y los servicios básicos del sector mral y las zonas 
urbanas marginadas entre otros puntos. 

Dentro de esta larga lista de propuestas del Plan de Desarrollo, el Ejecutivo, incluyo también el 
impulso a la Rcfonna del Estado. fundamentado en la nada errónea noción, de la necesidad de 
renovar las instituciones del Estado, fónnula para tal efecto la revisión integral y exhaustiva de la 
Constitución Mexicana. 

Asimismo, plantea la importancia de descentralizar de manera continua las responsabilidades, 
atribuciones y recursos de la Federación, con el objeto de hacer más eficiente la acción estatal, de 
evitar malversaciones, y lograr un contacto mús directo con la población y las necesidades especificas 
de cada región. Cuestión que sin duda resulta congmente con tales argumentos , pero que serla 
necesario revisar c,1balmentc, ya que también corresponde al postulado ncolibcral de reducir el 

'° lbidem., p.55 
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Estado despojándolo de sus facultades, y por supuesto a lo citado con anterioridad sobre el programa 
económico de Fox. 

Sus tres grandes úreas de desarrollo persiguen objetivos cspeeilicos, pero que se van vinculando a lo 
largo de todo el Plan, en un afún de articular un esquema general y relacionar las proposiciones el 
PND resulta repetitivo y sin estrategias claras en gran parte de los puntos (muchas de las cuales 
siguen pareciendo objetivos). 

La primera gran úrea que enuncia el Plan, es la de Desarrollo Social y Humano, cuyos objetivos 
rectores y estrategias planteadas son de manera general los siguientes: 

O/JJE7/1'0. Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. 

Estrategias: 
a) Proporcionar una educación de calidad, :1dccuada a las necesidades de todos los mexicanos. 
b) Fonnular. implantar y coordinar una nueva politica de desarrollo social y humano para la 

prosperidad, con un enfoque de largo plazo: ponderando la superación de las personas y el 
desarrollo de sus capacidades e iniciativas. 

c) Diseiiar y aplicar programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que provocan su 
transmisión generacional, que amplicn e 1 acceso a la infraestructura básica y brinden a los 
miembms mús desprotegidos de la sociedad oportunidades para tener acceso al desarrollo y la 
prosperidad. 

d) Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con 
calidad y trato dig1w, fortakciendn el tejido social al reducir las desigualdades y asegurando 
protección económica a las familias 

e) Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de 
prestaciones y sen·icios de seguridad social: ampliación de las modalidades de seguridad 
social, a lra\·0s de las concertaciones cntn .. · instituciones públicas y pri\'adas. 

f) Desarrollar una cultura que promue\'a el trabajo como medio para la plena realización de las 
personas y para ele\'ar su nivel de vida y el de sus fomilias: establecimiento de condiciones de 
cmpko digno y bien rcmuncraJo, con énfasis en gnipos vulncrahlcs. 

g) l'rommw y concertar pnliticas públicas y programas de \'i,·icnda y desarrollo urbano y apoyar 
su ejecución rnn la partic·ipaci,\n de los gnhic'mos estatales y municipales, y de la sociedad 
civil. buscando consolidar el mercado habitacinnal para convertir al sector vivienda en un 
llll>tor de desarrollo: otorgamiento de créditos sulicientcs mediante el sector público y 
privado. 

h) Capacitar y organi;ar a la población rural para promover su integración al desarrollo 
prod11ctin1 del país y propiciar que sus derechos de propiedad de tierra se traduzcan en un 
mejor 1li\-cl de \'ida. 

i) Impulsar la integración producti\'a de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores 
posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales. 

j) Promover que las acti,·idatlcs científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender 
las necesidades búsicas de la sociedad: enfocadas fundamentalmente a la salud, alimentación, 
educación, pobreza y medio ambiente. 
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OIJJETll'O: Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. 

Estrategic1s: 
a) Avanzar hacia la equidad en la educación: asegurar la cobertura y la unifonnidad en el goce 

de servicios de todos los educandos. 
b) Crear las condiciones para clilllinar la discriminación y la violencia hacia las mujeres. 
c) Incorporar integralrncntc a los jóvenés al desarrollo del país, por medio de una politica 

nacional dé juventud que permita promover las oportunidacles de este grnpo. 
d) Dar protección y promover el desarrollo pleno de niiios y adolescentes. 
e) Desarrollar polillcas incluyentes para la atenciún a los ciudadanos de edad avanzada: se 

propone un Colllite Nacional de Atenciún al Envejecimiento, para poder brindar atención, 
asistencia. mayores rctrihucio11cs y cmplco. 

f) Promover y fortalecer el desarrollu de las personas con discapacidad para equiparar y facilitar 
su intcgracitin plena en todos los úmbitos de la vida nacional: se plantean modificaciones al 
marco jurídico; fortalecimiento de los programas institucionales y de los proyectos de la 
sociedad civil auto sustentables; y un Registro Nacional de la Población con Discapacidad. 

g) Propiciar la participación directa de los pueblos imligenas en el desarrollo nacional y combatir 
los rezagos y las causas estructurales t.h: su tnarginación con pleno respeto a sus usos y 
costumbres. 

OlJ.IE711"0. Impulsar la cducacit\n para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa 
individual y colectiva. 

Estratc>:it1s: 
a) Ofrccc·r a los jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron la educación básica, la 

posibilidad de capacitación y educación para la vida y el trabajo que les pem1ita aprovechar 
las oportunidades de desarrollo. 

b) Diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación media superior y superior a fin de lograr 
una mayor adecuación de los aprendizajes respecto de las necesidades individuales y los 
requerimientos laborales: apertura de múltiples opciones de horarios, programas y espacios 
educativos. 

e) Fortalecer la investigación cientifica y la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo de 
los recursos humanos de alta calilicaciún. 

d) Incrementar la apropiación de conocimientos facilitando el acceso a las nuevas tecnologías, en 
particular en el úrea de la agroindustria. 

e) Apoyar la creación de empresas sociales en las cuales participen grupos de escasos· recursos 
en úreas rurales y urbanas. 

f) Fomentar en la población el creciente conocimiento de las culturas y estilos de vida existentes 
en las diferentes regiones de México y en otros paises. 

OIJ.IF:TIVO: Fortalecer la cohesión y el capital social. 

Estrategias 
a) Fortalecer los ámbitos familiares para que sean el motor de la convivencia y la solidaridad 

social. 
b) Aprovechar la acción edncativa cotidiana a fin de impulsar una nueva ciudadanía. 
c) Fomentnr la participación de las organizaciones sociales y civiles en el desarrollo de las 

politicas públicas. 
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d) Promover y desarrollar una política general de fortalecimiento e integración de las personas y 
las familias más vulnerables, mcdianlc el desarrollo integral e incluyente, con la participación 
de la sociedad civil. 

e) Impulsar la vocación social de la cullura ahrit:1Hlo cauces a la participación organizada y 
diversa de la sociedad; promm-cr la vinculación cnlrc los seclorcs de educación y cultura, 
fortalecer y ampliar la infraest111cl11ra y la ofcrla cultural en todo el país. 

1) Establecer un modelo nacinnal de desarrollo ele b cullura fisica y del deporte que promueva 
cnlrl' la pohlacHln el acrcso masJ\'l) a la prúctica s1stl'mútica de actividades fisicas, recreativas 
y 1.kpor1ivas, y a su participación organizada en ellas. 

g) Promover la molkrnizaciún sindical, garantizando d respeto y la autonomía y la democracia 
sindicalc,; 

h) 

OBJET/l'O: Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. 

Estratc!!,ias. 
a) Armonizar el crecimiento y la dis1rih11ción ten ilorial de la población don las exigencias del 

desarrollo sustentable, para mejorar la caliclad de vida de los mexicanos y fomentar el 
equilibrio ele las regiones del país, con la parlicipación del gobierno y la sociedad civil: dirigir 
las políticas de erccimienlo poblacioual y ordenamiento territorial hacia la creación de núcleos 
de desarrollo suslentahlc que pn111111e,·an la migracióu regional ordenada y e 1 arraigo de la 
población. 

b) Crear una rnltura ecnlli¡;ica que rnnsiderc el cuidado del entorno y del medio ambiente en la 
toma ck decisiones cn hHlos lll!-> Jli\'l:les y sectori.:s 

r) FortakL'L'I l.1 i11\·l'stigaciú11 cientifil·a y lL'l'Jh1lú¡;ic~1 qt1L· nos pcrn1ita comprender mejor los 
procesos L'cok1¡;icP~. 

d) Prop1ci;1r condicinncs socil1rulturaks que pcnnitan contar con conocimientos ambientales y 
desarrollar aplitudcs. hahilidadc·s ) '"llores par.1 rnmprendcr los efectos de la acción 
transformadora dl'I homh11...· en el medio natural. Crear nuevas formas de relación con el 
ambiente y fomentar pron:sos pn1ducti\'OS y de consumn sustentables: la propuesta es llevar 
acaho acciones educati\'as a 1~1 SlK'icdad y promo\·cr procesos producti\'os sustentables. 

L~) Alcanzar la protcccil.Hl y conscr\'aciún de los ecosistemas mús representativos del país y su 
di\'crsidad hiolúgiL'a, cspL'cialmL'llh.' de aquL·lla:-. L'Spl'cics sujetas a alguna categoría de 
protl'cción: r('gtllll'll lk' protección y cnnscnacH)n, simultaneo a la promoción de alternativas 
económicas de las poblaciones. 

O Dt.:tencr y rL'n .. ·rtir la contaminación de agua. <tire y sucios. 
g) Detener y revertir los procesos de erosión e incrementar la reforestación. 

OBJET/l'(J: Ampliar la capaciclad dt: respuesta guhemamcntal para fomentar la confianza ciudadana 
en las instituciones. 

Estrall',P,ias: 

a) Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la 
educación: evaluación periódica de los procesos de descentralización educativa e 
involucramiento de la comunidad en las tareas de apoyo y vigilancia del quehacer educativo. 

b) Fortalecer la comunicación entre las organi7'tciones de la sociedad civil y el gobierno, 
garantizando el derecho a la información. 
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e) Construir la confianza y la crcdihilidad de la ciudadanía en las acciones guhcrnamentalcs; 
para ello se propone crear y coordinar un sistema de información que permita evaluar y dar 
seguimiento a esas acciones. 

d) Disminuir los riesgos de deserción escolar mediante sistemas de hccas diseilados para 
proteger a lo!-! estudiantes provenientes de familias con apremios económicos. 

e) Promover sistemas de seguro para proteger financieramente a las farnilias ante eventuales 
gastos extraordinarios en salud. 

f) Onknar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad juridica y certidumbre 
drn.:umcntal cn la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, <lando vigencia 
al estado de lkn.:chn en l\tkxico. 

g) Dis111inui1 la inccrtidumhtc y llnncntar la convivencia annúnica de quienes habitan el campo 
rnc\il:ano. par.1 lo cual se pnH..·urarú justicia agraria y expedita, privilcgianUo la conciliación 
de..· intereses en la solución de conflictos. 

h) Promover sistenws eficaces para apoyar a los individuos que pierden su empico.: 
rcforzamiL·nto de los programa.s de c1nplco tc.:mporal. 

En el úrea de Crecimiento con Calidad, después de hacer un anúlisis de lo que implicó el cambio de 
modelo económico en t\10xico y algunas de las consecuencias, se enuncian los siguientes objetivos y 
estrategias, no sin antes citar lo que se presupone scrún los pilares del crecimiento económico: 

Un entorno macrocconótnico cil.·rto y estable, sustcntadn en finanzas públicas sólidas. 
Una acción púhlic;1 decidida a fa\'or del desarrollo, mediante la programación eficaz y 
transparente del gasto publico en úreas de educación. salud e infracstntctura. 
l Jn sistema financiero sólido y cfica1 en el apoyo al aparato productivo. 
Una mayor fkxihtlidad macroeconómica apoyada en reglas claras y normas similares ala de 
los paises industrialin1dos. 
La extensión de los frutos de la apertura y de· la competitividad a segmentos más amplios de la 
población. 
El apoyo a la educación pemwnc·nte, la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico. 
El uso sustcn1ahk de los recursos naturales y d respeto absoluto al medio ambiente. 
La supcracilín de los n .. ·zagns en infraestructura pública y privada. 
La planeaciún regional, refor1.ada pllr la coordinación entre el cjccuti\'o y los gobiernos 
cst:ilail's y m11111cipalcs. 

!\fas adelante se reconoce que el sistema financiero no ha sido capaz de canalizar el ahorro hacia el 
financiamiento, pero adcmús se afinna que México ha alcanzado en los últimos años una Nueva 
Fortalc1.a ante las crisis económicas internas y externas y que esta fortaleza fue la que pcnnitió una 
transición scxcnal sin crisis can1hiarias. sin fuga de capitales. sin contracción económica, sin una 
nueva crisis bancaria, que se mantiene el crecimiento económico (no así la distrihución de este) y el 
ingrcsn de capitales, mientras el desempleo ahicrto continua en ascenso. 

Continúa. sobre la fragilidad aun vigente de la estabilidad económica (lo que contradice en gran 
medida a In antedicho). Se dice que el modelo ha lle\'ado a la rce\'aluación real del peso, a la 
contracción del mercado interno por el lento crecimiento de los salarios reales. 

Puntualizando cual es el llamado Crecimiento con Calidad que se busca en este Plan de Desarrollo: 
"El crecimiento que busca este Plan es un crecimiento con calidad, que ocurra con tasa altas, 
sostenidas y estables, y que excluya la rccurrcncia de crisis. Se trata de un creeimienlo 
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ccológicamcnte sustentahlc, que sea capaz de balancear Ja expansión económica y Ja reducción de la 
pobreza con Ja protección del medio ambiente; de un crecimiento que avance a la equidad de 
oportunidades entre personas, regiones y sectores ... "" 

OB.JE711'0: Conducir responsahlcmcnlc la marcha económica del país. 

Estrategias. 
a) Coordinar la polilica fiscal con la monetaria: aqui se reitera el respeto a Ja autonomía del 

l3ancu de México y a su compromisll de abatir el délicit fiscal. 
b) J>romo\'er una nue\'a hacienda pública: se plantea la adopción d<.' un marco tributario eficiente, 

equitativo y competit1vn. basado en la modl'rnización de los procesos prcsupuéstalcs, para 
garantin1r un cjerc1cin l'lic.11 y transparente U1.:I gasto púhlico y una reforma financiera que 
complemente la reforma tributaria en la 11wcrsión pt~)ductiva. 

e) Promover esquemas de rL·gularin1ciún y super\'lsión eficaces en el sistema financiero: 
propone 1..:onstru11 1111 ma1co rcgulato11u y de sUpl.T\ ísión eficaz y que proteja los derechos de 
los usuarios. 

d) (m¡llllsar un.1 banca comL·1c1.d s1.llida y e!iL·1e11IL'· fortakcinliento de la seguridad jurídica para 
que estas institucinncs pucd.rn cumplir adccuadamcntL' con Sll función. 

e) Fortalecer a Jns interml'dianl1s nn harn:arins y e onstruir una e ultura del seguro en México: 
creación de inccnt1\·os para t¡lll' l1ls esquemas dl' SL'guros se extiendan a la mayor parte posible 
tic Ja pohlaciún 

f) Crear la llanca Sol'\al. h;qo dus critc11os fundamentales que son ordenar el sector de ahorro y 
cn.'.·dito. dot;'mduln de un marco nnrmatiYo adecuado y cstin111Iar proyectos productivos 
\'iabks. 

g) Rcarti\ ar la ba11c.1 de Lk~arhl!IL1: rncdidas para ck\·ar la eficiencia y la transparencia en las 
institucio111..:s de L'fL·d1tu. y \·111u1lar sus acll\'idadL'S con las de otras entidades. 

h) Impulsar !;1 clic1cncia del lllL'tcado dL' \·alon..:s: d1n..:rsifo..:ar los instnuncntos linancicros para 
los ahonadl11cs y asc,µurar sus derechos. a tran'.:s de un marco rcgulatorio que garantice la 
imparticil.lll de justicia cquitati\·;.m1c11tc; fomentar el crccitnicnto de intcnncüiarios financieros 
no ho.mcarins principu1mentc sociedades de i1n·cr~iún, aseguradoras y fondos de pensiones. 

i) J>romo\·cr la pniduc1ividad del scclor púhl1cn: aumentar la eficiencia en el gasto y la 
utilizaciún dl' instnmll'ntos que prnnlllc\·;m el 11.mL·ionamicnto de los mercados domésticos. 

j) D<.'sanull.H nuerns i11stn1111<.'11tus pa1a d contrul <k riesgos y la promoción de la estabilidad: 
cstahili1ació11 petrokra, programación del balance entre deuda interna y externa, promoción 
del ahorro pri,·ado de largo plazo etc. 

OllJETll 'O: Ekvar y cxtenucr la competitividad del país. 

l:.~~,·11·,,¡(.•~i11,\"; 

a) Promover el desarrollo y la competitividad sectorial: establecimiento de una intensa 
competencia de merca<.lo. basada en un marco jurídico que ofrezca seguridad para el 
establecimiento de empresas y en la modernización y expansión de la infraestructura. En esta 
estrategia se cita Ja nccesid;1d de asegurar recursos para las empresas públicas y más 
concretamente promoverla participación de la iniciativa privada mexicana en los proyectos de 
infraestructura energética. 

H lbidcm., p. IO 1 
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b) Crear infracstmcturn y servicios públicos de calidad: impulso a la inversión y financiamiento 
privado. 

e) Forniación de recursos humanos y una nueva cultura empresarial: impulso a la capacitación y 
asistencia técnica oportuna en Jos procesos ele producción, distribución y e omcrcialización; 
nueva cultura empresarial basada en la cíicacia. 

d) Impulsar una nueva política laboral } una reforma del marco laboral que amplié las 
oportunidades de desarrollo de Jos trabaj;1dores. 

e) Promover una inserción velllajosa del pais en el entorno internacional y en Ja nueva economía: 
promover Ja diversificación productiva y Ja expansión de mercados externos. 

f) Promover el uso y el aprm·cchamiento de Ja tl·cnologia de la información. 
g) Consolidar e impulsar el marco institucional y la mejora regulatoria que simplifique la carga 

administrativa de las empresas. 
h) Promover mayores flujos de inversión extranjera directa: establecer un marco jurídico que 

garantice mayor ccrtidumhrL' a esta inn:rsión. 
i) f'nrtalccer el mercado interno: sistema de distribución eficaz, practicas comerciales sanas, 

seguridad jurídica para las transacciones e inversiones, abasto oportuno y suficiente, mejora 
regulatoria que facilite la actividad económica. 

j) Instrumentar una política integral de desarrollo empresarial: intensa participación entre 
entidatks federativas y empresarios. 

OBJE711'0. Asegurar el desarrollo incluyente. 

Estrategias: 

a) Apoyar a los microempresarios y a Jos trabajadores por su cuenta para que logren una 
vinculación productiva con el mercado, mediante la asesoría y la capacitación. 

b) Establecer un sistema sólido de instituciones financieras que potencie la capacidad productiva 
de la población emprendedora de bajos ingresos, fortalezca la cultura del ahorro y permita a 
estos grupos su incorporación a la vida productiva del país: promoción del ahorro y fácil 
acceso al crédito y al financiamiento de microcmpresas y proyectos productivos. 

e) Promover e 1 desarrollo rural y el 111 cjoramicnto de 1 as e ondicioncs s ociocconómicas de 1 as 
familias de este sector mediante el apoyo a Ja inversión, la integración de cadenas productivas, 
el desarrollo de nuevas capacidades y Ja transferencia tecnológica. 

el) Ampliar las oportunidades para Ja creación y desarrollo de proyectos productivos que 
beneficien directamente a Jos grupos vulnerables de las comunidades indígenas. 

e) Ampliar la infraestructura húsica para Ja transmisión digital con el fin de ampliar su cobertura 
a las localidades rurales o urbanas de alta marginación. 

OBJETIVO: Promover el desarrollo ernnómico regional equilihraclo 

Es1ratcgi11s: 
a) Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas: introducción de 

infraestructura búsica, fon11ación de capital humano, impulso a Ja instalación de empresas 
locales nacionales e internacionales, integración con los países centroamericanos para 
confonnar una región de oferta y demanda de mercado multilateral. 

h) Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la localidad: 
se buscara que el crecimiento de las ciudades sea controlado por los estados y municipios, así 
como los asentimientos irregulares peligrosos para los propios habitantes. 
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c) Garantizar Ja sustcntabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las regiones del 
país. 

d) Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional. 
e) Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración regional: arraigo de Ja 

población económicamente activa en sus Jugares de origen, regulación del crecimiento de las 
poblaciones. 

1) Proyectar y coordinar, con Ja participación de Jos gobiernos estatales y municipales, Ja 
plancnción rl!gional. 

g) Desarrollar las frolllcras Norte y Sur del país en concordancia con su potencial económico y 
con sus cspecificid•1des naturales y sociales. 

OBJETIVO. Crear condiciones para un desarrollo sustentable. 

Estrategias: 
a) Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el uso 

del agua y la energía. 
b) Promover una gcst ión ambiental integral y descentralizada; desarrollar convenios de 

colabornción y participación, en Jos que se transfieran atribuciones, recursos y funciones de 
Jos estados a Jos municipios. 

c) Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto el 
desarrollo sustcntahk del país como Ja adopción de procesos productivos y tecnologías 
limpias. 

d) l'lllmover prnccsos de educación, capacit:1ción, comunicación y fortalecimiento de la 
participación ciudadana relativos a la protección del medio ambiente y e 1 aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

e) t\kjo¡¡1r el desempc1io ambiental de la administración pública federal: mejora de Jos procesos 
producti rns úe las paracstatalcs y establecimiento de políticas ambientales, aplicables en 
todos los proresns operativos y toma de decisiones de las instituciones gubernamentales. 

!) Continuar en el diseño y Ja implementación de Ja estrategia nacional para el desarrollo 
sustcntahk. 

g) A,·:111zar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La ultima úrea, de Orden y Ikspcto se compromete con Jos siguientes objetivos y estrategias 
pertinentes. 

Ol!JETll'U: Defender Ja in<lcpemlencia, soberanía e integridad territorial nacionales. 

Estn1tcgic1s: 
a) Preservar la soberania de nuestro territorio: acciones prcl'cntivas como vigilancia del espacio 

aéreo, de las fronteras, el territorio terrestre y marítimo. 
b) Desarrollar en forma armónica y equilibrada la capacidad de respuesta de las fucr¿as armadas, 

fortaleciendo su participación, coordinación operativa y proceso de modernización de 
confonniúad con las prioridades de seguridad nacional. 

c) 1\lcjorar los mecanismos de coordinación y cooperación intcrinstitucional en el marco de Ja 
scguriúad publica, para garantizar las condiciones de seguridad que Ja sociedad demanda. 

d) Modernizar las estructuras y procedimientos educativos, logísticos y administrativos del 
Ejército, Ja Fuerza Aé-rca y Ja Armada en un marco de calidad, eficiencia, oportunidad, 
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equiuacl, transparencia y rcspelo a los derechos humanos: mejoramiento ele la estructura 
jurídica, mayor incorporación de las muje1cs, mejoramiento económico del personal, cte. 

e) Impulsar el desarrollo marítimo nacional. 
f) Ampliar, profundirnr e instilllcionalizar las relaciones exteriores de México, defendiendo y 

promoviendo los objcli\'OS e intereses nacionales. 
g¡ 1 lacer valer las decisiones soberanas de México en malcría de llujos y movimientos 

migratorios y brindar y exigir trato digno a nuestros connacionales que viajan o residen en el 
ex tranjcro. 

O//.IETll 'O: Disciiar un m1en1 marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la 
gobcmahilidad democrútica y del orden constitucional. 

Estn1te.~it1.\: 

a) Concebir la seguridad nacional desde una visión amplia destinada a prever y hacer frente y 
hacer frente a siluacioncs que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienestar y la 
integridad f1sica de la pohlación y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o 
vulneren la integridad del territorio. 

b) Desarrollar una doctrina que guíe la identificación valoración y evaluación de aquellos 
factores que puedan poner en riesgo la seguridad nacional y que brinde una protección 
efectiva frcntl' a ricsgos y :.uncna1.as a los intereses vitales de rvtCxico. 

c) Elaborar una agenda dL· riesgos para promover prúclicas de prevención en las acciones 
guhcrnamcntah:s. 1111.:diantc un anúlisis sistematizado de )ns riesgos que amenazan la 
seguridad nacional. 

d) Diseiiar un marco jurídico e institucional que respete las garantías constitucionales de los 
ciudadanos, a.<egurandn la conrdinacii'ln entre las dependencias del poder Ejecutivo federal y 
la congruencia en el funcinnamil'nto de los tres órdenes de gohicn10. 

e) Anticipar y pn.:\·cr t·1'11 oportunidad y eficacia los ri1.:sgos y amenazas a la seguridad nacional, 
la gobernabilidad dL'lll<ll'l'Útica y el cstadn de Derecho, mediante la operación de un sistema de 
in,·cstigación, infonnaciún y anúlisis que, apegado a Derecho en su actuación. contribuya a 
prescn·ar la intc¡;ridad, estabilidad y pcnnanencia del estado mexicano. 

011.11:'711 D. Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de la nueva gohcmabilidad 
democrútica. 

J:,,:,·1ratt•gws: 
a) Transformar el ejercicio del poder público de manera que se alcancen las condiciones propias 

para la conslrucción de una nueva gobcrnahilidad democrática: el principio de que se partirá 
es que el gobierno debe tener como fuente y fin al ciudadano, énfasis en el respeto a los 
derechos humanos y en la vigencia de las garantias individuales, apertura de mayores espacios 
de participación a la ciudadanía y pri\'ilcgio del dialogo para construir convergencias y 
acuerdos. 

b) Impulsar la Reforma del estado de manera que las instituciones que lo confomian representen 
y sirvan ef1rarn1ente a los valores políticos. las aspiraciones históricas, los fines y los 
intereses \'itales del pueblo mexicano. 

e) Contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos y propiciar desde el Ejecutivo el dialogo 
productivo con y entre partidos políticos, en su calidad de entidades de interés público que 
articulan demandas políticas y sociales: Se planea en esta cstralcgia, la rcfonna jurídica que 
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rige el funcionamiento del sistema de partidos políticos y de las agrupaciones políticas 
nacionales. 

d) Transfonnar las instancias del Poder Ejecutivo Federal vinculadas a las tareas de política 
interior, de manera que contribuyan a dar soporte a Ja gohcrnahilidad democrática en el marco 
de una vida institucional. 

e) Difundir Ja cultura tklllocrútica para dar soporte a las instituciones con una actitud de las 
personas que inyecte vitalidad a la con\·i\'cncia politica. 

f) Promover condiciones que ¡ilicnk y l~1,·orc1.can una participación ciudadana intensa, 
responsable, comprollletida, informada y critica en torno a asuntos de interés publico que de 
lugar a un gnhienw tlt: y para los ciudadanos. 

g) Promover la vigcnc1.1 t.h:I derecho a la libertad de expresión. 
h) Desarrollar una politica de con1unicació11 Sl'cial del E.1c·cuti\'o federal que informando mejor a 

Ja ciudadauia fortalezca la legitimidad de las instituciones. 
i) Ampliar el acceso de los ciudadanos a la i11fur111aci<.Hl de l\1entes oficiales impulsando diversas 

vías de difusión y pi oponiL'lllh1 normas que hagan obligalt.lrio el respeto a este derecho. 
j) Garantililr el pkno cjc1cicio de la libertad de creencias y de culto que Ja Constitución 

mcx1ca11a reconoce a toda persona. asi romo fa\ orcccr una mejor relación con las 
instituciones n.:ligil1sas: rl.'afirma la pn.:si..T\'aL·ilm dl.'! carúcll'r laico del Estado y el apego al 
principio dL· scpnración 1..·ntn: l'i I'.~tadn y la lgll'sia. y pwpnni..· la rl.'visión del marco legal con 
el fin dl' garantizar lo anterior. 

OIJJE711 D. Const1111r una relación de colaboración responsable, equilibrada y productiva entre los 
Poderes de la Unión y avanliu hacia un autentico federalismo. 

Estrategias. 
a) l'rnnawcr una relaci<1n equilibrada entre los Pmkrcs de la Unión: propone vigorizar al poder 

Judic·ial. Cl)IJJl) clcn1entn rundamrntal para la ,·igcncia de las garantias individuales y derechos 
ele las personas y para limitar el poder publirn que ejerce la autoridad estatal. 

hJ Cnntrihuir, en hi que• cnrrespnnda al cjecutini Federal, a potenciar Ja aportación de Jos 
podl.'rl.'s de la l lniún al intl'n.'.·s puhlico. ri..·no\·aciún del marco normativo que rige Ja rendición 
de cuentas a la ciudadanía ¡rnr partl' de los Pod1.·rcs de l.1 Unión. 

e) Prncurar la nmstrucciún dl' una inlLTaL'cil.111 fructíkra dd ejecutivo federal con los poderes 
lcgislatin' y judici;d <le la i ·n••'n en hcnclici.• del interés público, en un esquema de 
rcspl111sahilidad nn11parlid.1. 

d) Impulsar la Transf\:1em·ia lle· facultacks. func·imws, responsabilidades y recursos de la 
frdi..'l'i.ll'iún a las 1..·ntidadl's fnlcrati\'aS y mrnlicq11ns. 

e) Fortalcc1.:r a los gohit:rnos d1..· as entidadl's fl:Jl'rati\'as y dl' los municipios en sus capacidades 
de gl'stión publica. 

f) Impulsar relaciones intcrgubc·rnamcntalcs auténticamente federalista. 
g) Impulsar el l'cderalismo cu materia económica: descentralización política de facultades, 

funciones, rcsponsahilidacks y recursos, para e\'itur Ja duplicidad de funciones u omisiones en 
la función públira. 

h) Impulsar el fcdcralisnw educativo, la gestión institucional y la participación social en la 
educación. 
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OIJJBT/VO: Fomcnlar la capacidad del Estado para conducir y regular los ícnómcnos que afectan a la 
población en cuanto a su tanrnilo, <linúmica, cstn1ctura y distribución territorial. 

Estrategias: 
a) Armonizar el crecimienlo poblacional y la dislrihución territorial de la población con las 

exigencias del desarrollo suslcnlahlc para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
mi:xic¡mos. 

h¡ Rcgislrar y ac1cdi1ar Ja idcn1idad de !odas las personas rcsidenlcs en el país y los mexicanos 
que radican en d cxtranjL·n1. 

e) Transilar de un sisicma de prolccción civil rcaclivo a uno preventivo con la 
corresponsahilrdad y parlicipación de Jos lrcs ordenes de gobierno, población y sector social y 
privado. 

()/IJ/ólll 'O. Abalir Jos niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparcnci;1 a la gestión y el 
1ksc111pc1io de la administración Publica federal. 

l:"stratcg1t1s. 
a) Prevenir y a batir practicas de corrupción e impunidad e impulsar la mejora de la calidad en la 

geslión publica. instrumcnlar normas y procedimientos dirigidos prevenir la discrccionalidad 
y l'i abuso de autoridad, impulsar una mejora regulatoria interna en la adminislración publica 
federal. 

h) Controlar y delectar prúcliras de corrupción: idenlilicación de úreas procesos y servicios 
susceptibles 1lc corrupción. mejora de los conlrnlcs internos, atención debida a las denuncias 
ciudadanas y audilorias. 

e) Sancionar las prúcticas de co1n1pcil)11 l.' i111p1111id.ul. 
d) Dar lransparcncia a Ja gesli<'in púhill·a y lograr 1" participación de a sociedad: acceso a la 

infonnal'i1l11 guhl'rnanH.'ntal. ampliar y g;iranti1a1 la dicacia de los mecanismos de registro, 
invcstigaciú11 y atcnciún de queja" y denuncias prL'St...'lltadas por la ciudadanía. 

e) Administrar ron pcrti11c1H:1a ) ralidad d patrim1111in inmobiliario federal: verificar el 
adecuado usn y aprn\"L'chamiL·ntil de his inn1uchks mediante et registro publico, el avaluó y la 
conscrvariú11 de la propiedad i11111ohiliaria federal. 

0/1.JFTJI'(} liara1111;;1r );1 scguritbd puhlit'a I''"ª b tr.111quilidad ciudadana. 

l:\tra/L'J..:ltlS: 

a) l'rc\'c11ir el dclilo para garanli1ar la seguridad ciudadana: establecer mecanismos de 
rcelulamienlo. selección. capacilación. profcsionalización, inspección y supervisión del 
dcscmpeiio policial; instrumentar el ser\'icio civil de carrera. 

h) Lograr la rclimna inlegral del sistema de seguridad publica: adecuación del marco jurídico; 
capacitacitin y proli:sinnali1aciú11 de los c1cmcntos; mejora de los salarios y prestaciones; 
dotación de mejores equipos. armamento e in fracstructura; desarrollo de sistemas de 
infonnación de calidad; eslahlccimicnto de mecanismos de control, evaluación y medición de 
rcsullados. 

c) Combatir Ja corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policíacos: establecer mecanismos de 
selección y conlrol mús rigurosos en el reclutamiento y contratación del personal operativo, 
evaluación y seguimiento del desempeño policial. 
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d) Reestmeturar integralmente el sistema pen!lenciano: reformar los ordenamientos jurídicos; 
cambiar la concepción de los centros de reclusión para convcnirlos en centros de trabajo, 
educación y deporte. 

e) Promover la participación y organización ciudadanas en la prevención de delitos y faltas 
administrativas. 

08.lt:Tll 'U. Garant11a1 una prnrnración de justicia pronta y expedita, apegnda a derecho y de respeto 
a Jos derechos humanos. 

Es·t1111c;.:1t1.\ 
a) i\ctualiza1 l.1 institución del Ministerio Público de la Federación a fin de lograr una 

pnicuració11 de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos 
humanos: rcdisc1iar los procesos, procedimientos y operaciones <le la Procuraduría. mediante 
programas y herramientas de plancaciún, contrnl y evaluación. 

h) C'omhat11 los delitos del úmhitn federal, en l'SPL'c1;d el trafico ilícito ele drogas y los relativos a 
la delincuencia organizada 

e) Dqrnrar dcs;irrollar y digni lica1 a los rl.!sponsahlcs de la procuración de justicia. 
d) lncn.·1111..·111.1r la conlia111a dL· lus ciudad•mns en la pn1ct1ral·iún de justicia federal. 

\'icrntc Fux <.,>11esada, rc·,·u1H1CL' al final del i'l.m ~ac1unal dL· lks;1m>llo 2001-2006 que el Desarrollo 
de una naciún nu ~L' puede linear en an·1011es cnyunturalc~. que L':-. necesario y obligatorio realizar una 
visión tk lar~1) pl.t1u p;1ra L'\'it.u r<Hllll l'l kl cita IL'xtualr11c11ll' "C)tH.: las cin.:unstancias ten11incn por 
imponer sus llr~~L'lll'ias'' 

Compromete .1 su FPIJIL'l llll a dimiuar toda fonna lk· di:-.1....T11nmaL·ll111 y L'\i..'lusión y a incn:1ncntar las 
capacidadl.'s) o¡wrtu111d•1dc~ dl' todus los lllL'\icanos. cil'rra <.;U compron1iso con un mensaje de sobra 
demap.lfh.'o) SL·1111111L'lltal ljllL' in\·ita a l.1 población a 1tll.:orporarsc a la nuL·\'a realidad mc:dcana: 

'"Trabajemos ¡untos p;ir;i sent<1r las 1>.1ses de un país prnspero y lleno de oportunidades. Con entrega y 
pasión hL'rL·darL'llHl.'> a nuestro~ hi_1us l'i futuro promisl1riu que se merecen. Tengan la plena confianza 
de qul' en eslL' L'sfuc1/.ll, su gnhicrnn honrara los compromisos que hace con todo el pnís en este 
docun1c11tll 

f\k.\i(L) Sllll\lb tndllS, poi lo que con el esfuerzo compartido <k sociedad y gobierno lograremos un 
desarrnlln 111L·luyL·11k que pcrmitirú colorar a :\kxico en el sekcto grupo de naciones que dan nimbo 
a la ln1ma111dad."

11

• 

Lo l\llL' SL' hi/ll patL'lllL' a ll) largc1 de los objL'tivos y estratL'gias del Plan, fue la fim1c convicción de 
que los marco~ jurídicos. sL' cncUL'lltran caducos e inclicaccs pura el escenario actual que enfrenta el 
país, por f,, que se plantc;1 y replantea la decidida inte11c·ió11 de realizar modificaciones de fondo y 
ajuslL', no solo L'll la Constitución. si no en varias Lle las kycs paralelas a esta, y en las instituciones 
así rnmo en sus rq;lamcntos intt:riorcs. 

Por otro lado y n>h ¡,·11do a la 11ocíón del planteamiento difuso y rcpetiti\'o que le basto tantas criticas 
al PND, se puede nincluir. que si hícn este debe ser un eje general que guié las políticas del país, 

~~ lhulcm., p. l:i!'i 
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mismas que deben de especi ficarsc en las respectivas úreas o secretarias; también es cierto que este 
Plan no solo es general, sino impreciso. 

Las líneas estratégicas deben de acolar hacia una acc1on nuis especifica que den pauta a la 
elaboración de programas concretos, y no hipotéticos que parecen mús una utopía del México que 
lodus queremos tener. y que no corresponden a los alcances reales que tiene el país en estos 
momentos. 

Es también cierto que para poder arribar a una situación optima de desarrollo, primero hay que 
proyectarla, pero lo que no se debe hacer, es dejar a la deriva las necesidades históricas de la 
población actual, que no puede esperar 25 aiios a que la carta de buenas intenciones del Ejecutivo y 
su gahinch: se ''uclva realidad. 
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l\'.111 LA F.STUATEGIA SOCIAi.: CO:"TIGO 

En materia de Política Social, el Gobierno Federal, articuló una nueva estrategia a la que denominó 
"CONTIGO", la cual contempla una serie de programas sociales, cuyo objetivo en palabras del 
mismo gobierno es potenciar las capacidades de los individuos, a través del acceso a los servicios de 
salud, educación, raparilación lahoral y alinH:ntación. 

Contigo, fue presentada, como una propuesta "'1H1v1,xlosa" que busca involucrar a la población de 
manera activa y rorrL·spnnsahk L'll tndas I~1s acciones; ademús se supone de largo plazo, ya que tiene 
un scguirnicnto pkno de J;1 pt)hld.:iún .i lra\·L·s de tuda ~ll \'ida. desde la infancia hasta la vejez. 

Considcrad;1 cor1h1 mtq;ral. pln que p1L'lL'mk responder a las n1últiplcs manifestaciones y niveles de 
pohn .. ·1a y tksarrnll11; L' mcluycntL' por que suma lu~ csfuer1os del gobierno con las Organizaciones de 
la sociedad ci,·il. la ;u:adem1;1, l'! ~1.:rtnr pri\'ado y las comunidades. 

La estratcgr;1 SL' compone 1..k L'klllL'!ltns que huscan prnmo\·cr la inh...·gracilln y la articulación de las 
aC"ciones. para L'\ itar la dupl1c1dad y cnntraricdad L'll h1s programas; con lo cual se husca favorecer, la 
congrncnci;1 y la compkmc111acitln dL· lus prngranias. In qtu: se traduce a un mayor impacto social y 
eliricncia de lus rcct1r!->os 

Su hacer se hasa en dus propós1tus búsicos: 

Pron:cr hcncficins sociak·s cscnciaks a todos los mexicanos. 

Activar palancas que impulsen el desarrollo humano y sirYan como detonadores del 
crt...'('Ünicnto ccothlmi"'·u. 

Con ruatru \Trti1..·ntcs de trahaju que se organií'an en diez úreas <le accton con sus respectivos 
proµramas. calilicadas por el gnhirnw conw novcdades para la política social: (Anexo 1) 

1. (lue todo 111e\ica11<1 cuente rnn la posibilidad de acceder a educación de calidad, servicios de 
salud ) rli,clcs 11utricrnnaks aderuodos. que les permitan panicipar plenamente en la 
sociedad. l111plica el fnrtalcci111icnto de las aL·cioncs en las úreas de salud, educación y 
nutrii:iún 

2. Gcm:racil)11 d1..· opnrtunidadl's Lh: ingresos para catali/ar y capitalizar las capacidades. Las 
posibilidades de emplcn y de iniciar proyectos prnductirns son indispensables para que las 
capacidatks s1..· tradu;can en mayon:s ni\'clcs de bienestar e ingresos que pcn11itan satisfacer 
las necesitlades de cada familia. C'o11sistc en facilitar la incorporación al mercodo laboral y 
otorgar npcinnc...·s lk ill\"Crsiún en prPycctos produrti\'ns. 

3. l'rnYeer prntecc·ión social para todos, a !in de garantizar que la fonnación de capacidades y la 
generariú11 de oportunidades de ingresos esté acompañada de la seguridad contra riesgos 
indi,·iduaks y rnlcctiYos. A través de un nue\'o esquema que ofrece alternativas para procurar 
cobertura a todns imlcpcndientcmcnte del niYcl de ingresos, contra riesgos individuales y 
colcetirns. 
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4. Formación de patrimonio cicrtn y seguro, para fomcnt•11· que los adultos y sus familias tengan 
sol\'cncia. apliquen sus capacidades. aprovechen las oportunidades de ingresos, estén en una 
situación de menor riesgo ante eventos negativos de corto pla/o, emprendan nuevas 
actividades, promuevan el progreso de sus hijos y garanticen una vejez digna. Mediante 
programas de vivienda, ahorro y n:gulari1ación dl.' derechos de propiedad 

Esta estrategia se articulan hajo la cu11s1gna de 11uc\ a un1\·crsalidad, que ofrece Jo mejor para todos, 
en vez <le Jo mínimo para muchns t) lo rn;'1\ imo para poco:-., con Cnfasis particular en los niflos y los 
jóvenes. 

Intenta el enlace pcr111anc11te y unknadll de acciones de fnnna 1111..:luycntc. en lugar de atender a la 
población de manera frag1rn.:11tada o aislad.1. "l.a articulaciún c.k las cuatro vertientes de Contigo 
llevan a la confi.)r111.1ci1·m de un l'i1cul1\ ,·irtuoso en d que el act"L'so a mecanismos de protección y 
aseguramiento permitL'll a las 1:1111ilia.-.. rL·ali/ar i11vcrs1011cs de largo pJ;un. como es la educación de 
sus hijos, lo que les pcr1111tirú tc.:llL'r aCL'L·so a mcjon.:s oportunidadt:s de ingrt:su. a la f'nnuación de un 
patrimonio propio, y m1e\·;11rn:nlL' a tener la prott:ceión 111.:cesaria para realizar inversiones de largo 
pla10 en la siguiente gcncraciOn."~h (:\tn•xo 2) 

Los principios húsicos que se siguen para la opcraciún de las n:rticntcs se enuncian a continuación: 

Equidad. para asL·gurar los hendiL·1os de la pulitica social a todos, a través de acciones 
diferenciadas por grupo dl.' pohlaL:iún, y acciones sekcti\'as para apoyar a gn1pos en 
des\'cntaja, en situariún de n1lnerahilidad o con capacidadL·s dili:n.:ntes. 

Transparencia. para e\·itar un uso discrecion¡il de los recursos. rindiendo cuentas claras y 
oportunas de los recur'<is. incluyendo la medición y evaluación de los resultados y de los 
impactos. 

Corrcsponsabilidad. para que las acciones de gobierno se realicen con la sociedad y las 
distintos únh.:ncs de gobierno. 

Politica Social de Estado , en cuanto se conjuga el hacer de la sociedad y los diferentes 
órdenes de gobierno .. 

Cohesión Sncial. para apoyar la confon11ación del tejido social e incluir a personas que 
individualmente no tienen ucccso a programas sociales. 

Visión incluyente, dirigida a anular la fragmentación de la población en la asignación de 
beneficios sociales. 

Las cuatro vertientes cstún correlacionadas supuestamente con las necesidades específicas de los 
imlividuos. Se centran en la persona, su familia y en el ciclo de vida como centro de acción. 

··contigo incluye aecioncs que abarcan las distintas etapas del ciclo de vida del ser humano y de la 
familia. Responde a los cambios que viven las personas y las familias a lo largo de su vida. 

~t>h1111.//www.Co111igo.gob.mx/arnlli.php?;1rt=explic;:1clim. 
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En la etapa prenatal del ciclo de vida, los nirios reciben una serie de acciones que los protegen para 
nacer seguros. Al pasar a la infancia y a la nirlc1, es necesario contar con rnct:anisn1os para ampliar 
sus capacidades, ack'mós de seguir rccihicndo la protección necesaria para tener una infancia plena. 

A los adolescentes y a h)s adultos jt"1n:-11cs, adcm;·1s de 111\'crtir en sus c:apacidadL·s y otorgarles 
prolcccilin. es necesario tamhu.:·n da1 Jc.·..., los elementos para ir creando las oportunidades a fin de que 
puedan utili1ar sus cap~1C1datk', ¡u1HILll't1\ .1!lll'llk. Ln L'I casn tk los adultos, es rwccsario agregar a las 
tres anlcriorcs, accione.'-. pa1.1 1..'l th.·...;.u11illo dl'I patrilllonio ljllL' k.., den certL'/,1, soh·cncia, y capacidad 
de crnprcndc1 sus prupi~1...., i111c1;1tl\·,1 ..... 

Por último, p.1ra cL·11.11 el ricio de \ 1d.1, SL' cuenta con una scric de 111t.:ca11ismos de protccc1ón para los 
adultos mayores, qt1L' co11~1SlL'll k1s1L·amc111c L'll ascg.ur;11 1111 nivel dL: \'ida digno n1cUiantc pensiones y 
alternativas de juhilaciún. 1'.~to \'a ~tunado a los mecanismos para fixtah:ccr su patrimonio. la creación 
de op~1rtunid.~~~~l'S de 111grcStl~. la prlill'cciún lk su salud, e incluso, apoyos para seguir ampliando sus 
caparnladc·' 

La orga1111 .• n:ión de l.i L'Str.1tq!1a. SL' L·tm1L·11t.1 en lns instrumcntn-" a nmtinuación n1cncionados: 

t\rticulacicin de todlJS los pnlgramas y acciones d1.: Gobierno Fcdcr~tl. Estatid y Municipal 
L'ntrc si, las nq.!:111i1arin11cs ck la Sociedad ( 'i\·il. ~·las comunidac.ks. 

CrL~ación de tlllL'\·ns flh'f;f.irlla" acciones L'll úreas que h;1sta ahora han tenido una baja 
priorid,1d. 

Transformacíún dl' accionl's que n.:quierl'n un rcno\'ado in1pulso par¡1 que tcngnn mayor 
impacto l'Il el lltll'\'l1 esq11c111.1 

Rcfornm1irnlll de programas para aportar beneficios en las cuatro \'Crlicntes e.Je trabajo. 

Los programas comprendidos dentro de este 1111n·o esquema social, son en mayoría programas 
vigentes desde hace largo tiempo y no precisamente inno\·ación del gobierno foxisla, destaca entre 
ellos el de "Ol'ORTL1NID,\llES" por ser qui1ús el punto medular de la Política Social del actual 
gobiL'rJlO. 

Algunos de los principail's prugramas y accit>ncs suci;1les artirnladas y dirigidas por el Gobierno 
Fl'lkral, dentro Je la estratq;ia L·untigo h1s dcsL·riho dl' forma hrl'\'l' a continuación. 

PROGIL\~IA DE DESAIUH>LLO SOCf..\I. 20111-2006 

El Programa Nacional de lksarrnllo Social 200 l -21lüh. ,\'11¡1craci1i11 de la ¡w/Jrc=a: 1111<1 tarea Co11tigo, 
prcscnlado por la Secretaria de Desarrollo Social l'Slahkcc los nhjclivos, las cslratcgías, las líneas de 
acción y !arcas de la Polilica Social para superar la pohrc1,1. 

117 lbidcm. 
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El programa prcsenla dos melas. una de corlo y mediano plazo que se enfoca a la superación de la 
pohreza extrema, y una segunda de largo plazo que husea impulsar las capacidades y oportunidades 
de !oda la población. 

Los objetivos de programa son cuatro: 

l. Reducir la pol>re1<1 extrema: nbJctivo dirigido a la prioridad inmediata del gobierno, impulsar 
la satisfacción de las necesidades h:1sicas de Ja población es la finalidad. 

2. Gc1H:rar igualdad de np11r1un1d.1dcs para his grupos mús pobres y vulnerables: Acceso real a 
oportunidades, para que 111cd1.111tc el esfuerm propio se alcance un mejor nivel de bienestar. 

3. Apoyar al dcsarrnlln dL· las ,·apacidadcs de las personas en condición de pobreza: Acceso a un 
conjunto mínimo de capacidadc~ para tnda~ las pcr!'ionas. en especial de aquellos que se 
encuentran c:u condicwm:~ 111;.1s (ksfann1.1hks. 

4. Fortalecer el tejido social a través de ll>mentar la participación y el desarrollo comunitario: 
promover y fortalece la cnhL·sión entre los dikrenles grupos de la sociedad; y fomentar los 
mccani~mos de partic1paciú11 rommlitari¡1 y social. 

Para alcaruarlos enuncia como estrategia una l'olitica Social Subsidiaria y no asistencialisla, bajo las 
vertientes de: 

Oportunidad: Acceso sin distinción a mejores condiciones de vida. 

Capacid:1d: Aprcndilaje y aprovechamiento de habilidades de los individuos, basado en la 
satisfacción de sus necesidades húsicas: nutriciún. salud. \·ivicnda, educación cte. 

Se¡:urillad: Protección contra eventualidades, que alenlcn a su patrimonio o capacidades 
individuales. 
J>¡itrimonio: Promoción para la constn11:cil)11 de patrimonio con certeza jurídica. 

Ei¡uidacl: R.:ducción de l:is desigu<ild.1d,·s por medio de un trato igualitario e igualdad de 
posibilidades. 

Partiendo de los objetivos prcsentadns, se establecen las siguientes estrategias. Cada una de ellas con 
líneas de acción especificas, de las rua!l's mcncinnn algunas: 

Fomentar el dcsarrofln social~· ccnnínnicn di• las micro rc¡:iones de nftn marginación. 
Reforzar la dotación de sen irins y apnyns instilucionalcs a las localidades de las micro 
regiones de n1ayor marginación. 
Articular llsicamcnlc el territorio micro regional y frenar la dispersión poblacional. 
Impulsar un desarrollo sustenlahlc. 
Impulsar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para articular acciones a favor del 
desarrollo. 

Impulsar el desarrollo de las capacidades parn impedir In lransmisión inlcr¡:enerneionnl de la 
pobreza. 
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Fortalecer la operación y cobertura del Programa de educación, Saluú y Alimentación. 
Promover una mejor calidad de los servicios sociales. 
Ampliar la cobertura de las acciones para el desarrollo de capacidades en localidades 
scmiurhanas v urbanas. 
Impulsar la c~n\'cr!!cncia de acciones para la cd11cat·i11n de jóvenes y adultos en condición de 
pnhrc1a que no sahL't1 leer y l:'scrihir n que 110 co11cluyero11 la educación húsica. 
Pn.'\'l'llÍI" y alL'ndcr la desnutric1lm infantil y de adultos en condición vulnerable. 
lmpubar accione~ t¡lll' g.1ra11ticc11 d ahastn tk p1llductos alimenticios. 

Promo\·rr oporlunidadc\ tk t·mpko l' ingn·'io~ 'k las pc1·sonas y los ho~arcs cu condición de 
pohre1.a. 

hnt.liccl'r alttTnativa~ de t•mpko e m~~rL·so p.ira grupos \'ulncrahles. 
lmpuls;ir la li.1r111,1nún de cnnpL't.tli\ .1• 
Ofrecer ac1.TSll a nL·dito~ L'll t·l 111t·d111 rural 
Fomentar l.1 capal·it.1L·tllll par;1 L'l tr;1h.1_10 a lu largo del curso de la vida. 
lmpulsar plll~'L'Cll)S par.1 f.1 ~·1..'l1LT.1ciú11 dl' empleos a nivel local. 
l'rumo\·cr !;1ampl1;1L·1ún1.k npurtunidadl'~ lk las pcrsonas que viven con alguna discapacidad. 

l\kjornr la seguridad de'ª' familia' y <k las pcr"llta' en condición de pohrcza. 
1'1u111n\'L'J la Hknt1d.ul _puid1l·.1 
P1ullHl\\'í lllL'l"iltlISllhh d1._· .1 . ...,q_!uramiL·ntu. 

1\poyar d <ll°"1rrollo <Id patrimonio hú,ico de los hogares en condición de pohrcza. 
t\pnyar ;t Lis fa111i11.1~ lk 1._•sra~11s fL'L't1rsos y sin acceso a fuentes <le financiamiento. 
[)1._1tar lk l'l'íll'/a .1urid1c;1 suhrc la propiedad. 
PH1nh1\·1._·1 el aCL'1..'~l' d.: !11~ hnt'arl's en crnuticiún de pohrc1.a a instrumentos de ahorro. 
1 l1fu>I\111 d L' p 1 ;i,·1 ic "' a dcrn.1das para el m ¡me.10 sustentable de 1 os r ccursos n aturalcs de 1 a 
nm1un1dad 

Hcs¡wnder a los n·tos <JUl' enfrl'lltan las mujeres en situaci{m n1lncrahlc y las familias pobres. 
l ·rc.tciú11 dL· lllL'JPI e=-' oportu11iJa1.ks Je L'mpko para las n1ujcrcs. 
l'n>llHl\L"t vi acc·L·s" ,k las 111ujcrcs c11 situaci,\n de pobre/a a los 11ivelcs y modalidades de la 
cdui..:aciú11. 
~k1<1r,1r L"i an·L·so y l.1 calidad de la atcn,·iún en salud y la nutrición de las mujeres pobres. 
A¡-h1yar a \.is nif1as y i1\·cncs l'll situacionC"s de alto ricsg.o en las áreas urbanas. 

Fortalecer l'I de,arrnllo con l'<¡nidad y respeto d<· lm puchlos iudigenas. 
Ap1.ly.1r la amplíacil111. l.'on calidad. d .. · 1.1 cnhi.:nura de Jos scrYicios de educación bilingüe e 
internlltur .il dirigidd a !ns ¡iul'i1lo~ indígenas para fomentar y preservar su identidad cultural. 
DL·sarr\)lla1 l' 111stru1ncnta1 lllL'Ca111smos qul' permitan at11pliar la cobertura, calidad y eficiencia 
de hl~ SLT\ 11._'h\S dL' salud L'll las /Pnas indígenas. 
ln:-.1ru111cnta1 a1...·no1lL'.'-! qu1.· !!.iranti1._'L'll la prnc:uración de justicia a la población indígena. 

Hcspuuder a lm n·tm de la transiciún d<·mocrátka. 
CrL'ar c1.,111.:tL'll1...·ia L'll la pohlaL·iún sobre los dcn:chos <le los adultos mayores, así corno sobre 
sus llL'CL'sidadcs y cuidados L'spcciak·s que dchcn de observar para lograr una vida digna. 
lmpulsat mc.1orL's programas de cuidado de Ja salud para los adultos mayores . 
..\poyar las rn11d1ciuncs para que los adultos mayores continúen parlicipando activamente. 
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Generar y promover canales 11ue incentiven la particl1mción de In sociedad y la 
corresponsahilidad. 

Fomentar y facilitar la participación de la sociedad civil en las políticas y programas sociales. 
Promover una cultura de responsabilidad social. 

Sustentar la política social en la ill\'cstigaciún y la cv:1hrnciírn. 
Establecer mecanismos permanentes e institucionales de participación de la sociedad en la 
evaluación de la politica social. 
Integración de un Comité Técnico para la i\tcdición y Análisis de la Pobreza. 

Fortalecer el marco institucional v un auténtico federalismo cu las turcas de desarrollo social. 
Impulsar la capacitación y. asesoría para el desarrollo de la gestión pública en materia de 
desarrollo social. 
Promol'cr una adecuada coordinación con estados y municipios para el desarrollo de las 
políticas sociales. 
Impulsar mecanismos para una asignación equitativa de los recursos entre estados, 
municipios y regiones. 
Impulsar una Ley de Desarrollo Social. 
Integrar un padrón únicn de hencliciarios de los distintos programas sociales. 
Impulsar un pro¡:rama de capacitación continua para los trabajadores en el área de desarrollo 
social. 

Dentro de este programa se establecen wmhién 13 ejes rectores que encauzan las estrategias y 
acciones de la acci,\n sL1cial, los cuales se desprenden de lo que la Secretaria de Desarrollo Social, 
define como su misión: 

"Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el 
bien cnmún. y ejecutarla en forma con-csponsabk enn la sociedad. 

Loµrar la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y 
corrcspnnsahlc, para alcan1ar ni\'elcs sulicicntcs de bienestar con equidad, mediante las políticas y 
ou.:ciPnL·:-o tk ordl..'nacitin territorial. desarrollo urhano y \'ivicnda, mejorando las condiciones sociales, 
c:cn11óm1ca~ y politicas en los espacios rurales y urbanos." 

Los L'JL'S rectores: 

I. Fomentar el desarrollo social con respeto a los derechos y la dignidad de las personas. 
Impulsar un a visión compartida para la superación de la pobreza en todas las políticas 
públicas. 

:l. Formular la polilica social con un cnfóquc subsidiario y no asistcncialista, fomentando la 
cullura de la corrcsponsahi lidad. 

4. Impulsar un auténtico federalismo y la coordinación entre la diferentes ordenes de gobierno. 
5. Generar un política social con, de y para los pobres. 
(>. Reforzar el tejido social. el desarrollo comunitario y la participación social. 
7. Proteger a las familias en condición de pobreta. 
8. ~lodcrnizar la política de asistencia social identificúndola como un instrumento de equidad e 

inclusión. 
9. Fortalecer el desarrollo social con equidad de género. 
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1 O. Respetar y proteger Ja diversidad étnica y cultural. 
11. Propiciar Ja intcgralidad de las acciones de la política social, integrando una visión de curso 

de vida. 
12. Privilegiar el enfoque territorial y la fncali1ación hacia los más pobres. 
13. Asegurar eficiencia y transparencia en la gc~tión 

Partiendo de los objetivos del úrea de Desam1llo Social y l lumano del PND, este programa da pauta a 
los diversos programas sociales a instrumentarse y ejecutarse durante el periodo 2001-2006 por el 
Gobierno Federal, muchos de lus cuales. como PROGRESA son iniciativa de administraciones 
predecesoras. 

LICONSA. 

Esta empresa de carúcter social, tiene dos propósitos: El primero es la elaboración y distribución de 
leche de calidad, a precio subsidiado, estu es un apoyo dirigido a niños menores de 12 años, mujeres 
en periodo de gt..~s1aciún, adultos mayores dL· (,()años, enfermos y disc¡¡pacitados, que viven en zonas 
urbanas y rurales marginadas del pais. El segundo propósito es otorgar subsidio al precio de la 
tortilla, a familias de cst..·asos recursos. 

Su Programa es de abasto Social de leche y turtilla, rnyn objetivo es contribuir a mejorar los niveles 
de nutrición de las familias de escasos recursos. Cuhrc lus 31 estados de la República y el Distrito 
Federal. tiene presencia en 1,831 municipios, su cobertura asciende aproximadamente a 8 millones 
365 mil 300 b<·nefieiarills. (Anno 3) 

En el 111arw de la estrategia .. l'ontigo ... se propuso que Lirnnsa ampliara la cobertura y profundidad 
del Programa de Abasto Social de !.eche. \;na de las refurmas, es la nueva imagen de la leche 
Liconsa (no incluye variación cu el contenido nutricional). que se distribuye en un nuc\·o envase de 
colorido diseño identificado con el titulo "Te nutre, la leche de los niiios y las niñas". 

Este en\'asc· lleva inscrito un telé·fono de la SEDESOL que atiende quejas y sugerencias de 
beneficiarios. Se incorp,1ra un mensaje rclatin1 a cuidados en materia de salud y otro de superación 
en el sector de desarrollo social. los cuales cambiarán periódicamente. 

JllCONS..\ 

Empr,·sa sectori1ada a la SFDFSOI., tiem· eu1110 ohjcti\11 lugrar un abasto adecuado de alimentos de 
calidad. a las cumtmidades rnrak' a preei\ls baj11s, a tra,·és del Prugra111a de Abasto Rural. 

Este programa se llc\·a a cabo desde 21 años, la venta de los productos y alimentos en promedio son 5 
por ciento mús baratos que otras opciones de ahasto. 

Esta \'Cilla se realiza en casi 23 mil tiendas comunitarias que cstún en el 93 % de los municipios del 
país, las cuales son prPpiedad de las co111u11ida<lcs, 111is111as que se constituyen en Comités de Abasto 
para designar al encargado, decidir los productos que requieren, \"igilar que el precio, el abasto 
oportuno y la calidad. 
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DICONSA, tiene un desplazamiento anual de un millón 250 mil toneladas de productos y venias por 
casi 6 mil millones de pesos, debido a que sus servicios se ofrecen a 25 millones de mexicanos.•• 

REO ESCOLAR 

Este programa proporciona a las escuelas computadoras multimedia, concxmn a Internet, antena y 
decodificador para la señal de Edusal, una televisión. una videocassctcra y contenidos educativos. 
Tiene el fin de proveerlas con informacit\n actuali¿ada y relevante y con un sistema de comunicación 
eficiente. 

El objetivo es llevar a las escuelas de educación búsica y normal un modelo tecnológico flexible, que 
se adapte a las necesidades de cada entidad, basado en el uso de la televisión y la infom1álica 
educativas, principalmente a través de la RED EDUSA T. 

Entre sus propósitos se encuentran: 

Vincular Red Escolar con los programas educativos estatales a través de los Coordinadores de 
Educación a distancia y de los Responsables de Red Escolar. 

Obtener la validación de los cursos impartidos por Red Escolar para la Carrera Magisterial. 

Aprovechar al múximo las posibilidades que ofrecen la televisión y la infom1ática para 
impartir cursos de fonnación y actualización sobre contenidos curriculares. 

Fortalecer el trabajo de los Centros de rvtaeslros en materia de lecnologia aplicada a la 
educación. 

Promover y apoyar el desarrollo de Centros de Tccnologia estatales que den soporte técnico a 
la infraestructura instalada. y que operen como celllros de capacitación regional en el uso y 
aplicación de las tecnologias de infonnación y de comunicación. 

Establecer convenios con las principales universidades del pais para lograr que en cada Aula 
de medios exista un prestador de sen·icio social que se responsabilice del funcionamiento 
técnico del equipo. 

Establecer convcnius con las Senctarias de Educación Pública estatales para que al menos un 
profesor atienda de tiempo completo los proyectos académicos dentro del Aula de medios. 

Contar con un sistema pcnnancntc de evaluación. 

PROGAl\IA PROl\IOTORES DEL DESARROLLO SOCIAL 

El propt\sito de este programa es brindar atención oportuna a los grupos vulnerables, que por lo 
general tienden a localizarse en comunidades pequeñas, dispersa y de dificil acceso. Estos grupos se 

811 hllp.//www.Jlconsa.gob.mx/ticons;1.h1111. 
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concentran en 476 mume1p1os de 17 entidades federativas, en los que se contemplan 250 
microregiones, en las cuales habitan alrededor ele 5.5 millones de personas''' 

Considerada la atención a estos grupos, como una prioridad nacional, el programa tiene como 
objetivo; Propiciar, a trav{·s el« cli\'l'nos :irn•glos institucionarc.,, 11ue distintos tipos de 
organizaciones individu:il o colrctirnmente asum:rn la respons:1hilidacl de atender el desarrollo 
social en las 250 microrrcgioncs dcnlro ckl ProJ.:ram:.1 Crmt1Rº· mw1os a la obra. 

La estrategia se divide en dos tan:as par.1 atemkr a est;1s micrl..)rcginnes: 

Mejorar el capital humano en eclucaciún, salud. alimentacitin y vivienda, con el objeto de 
aprovechar las oportu111clades cxisll'lltcs dentru" fuera ele la localiclacl. 
Crear condiciones que 1m,picic11 oportunidades en la localidad, a través de 
empico/producción. dL·sanullu social comunitario. infral!structura institucional y 
sustcntahi lid ad ccolúgiL-ll-Stlcial. 

El Programa incorpoia a cli\'e1sos grupos de la socied;al que cuentan con la capacidad para impulsar y 
apoyar las acciones de pro111,iciún social, his cuales cstún vinculados estrechamente con los tres 
niveles ele gobierno. 

Se trata ele localizar "Promotores del Desarrollo Social" entre las empresas, las organizaciones ele la 
sociedad rivil ( OSC) n acionaks o extranjeras, 1 os municipios el e 111 ayor gradad e d csarrollo y 1 as 
ciudades de otros países. 

PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA. 

Es un programa iniciado en 1998 en fonna piloto. En el participan el Gobierno Federal, a través de 
SEDESOL, los gobiernos de las entidades federativas, el sector privado y los propios beneficiarios. 
Sus objetivos son: 

Garantizar a familias urbanas en pobreza extrema una vivienda de tipo progresivo con servicios 
básicos. 

Fortalecer una politica de vivienda que alienta la corresponsahilidacl al combinar el csfucrlO propio 
de 1 os b cne!iciarios por medio el el a horro f:m1iliar, con subsidios el irectos p rovcnicntcs de fondos 
públicos. 

Estimular la incorporación de sucio para un crecimiento urbano ordenado, con lo cual se inhiben las 
invasiones y los asentamientos irregulares. 

Contribuir a la clesrregulación en materia ele \'ivienda. 

Apoyar a la industri:1 de 1:1 construcción en los ámbitos regionales. 

R? h1lp.//\rnrw. Cuntign.gob.mx/í1ct1lli.ph¡>':'ilrl .. ¡1roJ!rilll1as. 
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Contribuir a la generación de empleos y al crecimiento económico regional. 

Los mecanismos de operación del programa c'tipulan qttl' los gobiemos locales deben aportar lotes 
con servicios o, en su caso, terreno en lnciia e inversión para su urbanización. Deben asimismo 
suscribir el Convenio de Desarrollo Social incorporando a éste un apartado relativo al Vivah. 

El proceso de selección de los bcneliciarins es abierto y se lleva a cabo a través de convocatoria 
pública emitida en diarios de circulación local. 

La asignación <.le los subsidio~ se hou .. ·c por mi .. :din de una evaluación sociocconón1ica de los 
solicitantes, u na vez d etinidos l us s 01ic1tantes e alilicaclos, en p rescncia de un Notario Público, se 
realiza un sorteo para determinar a quiénes de ellos se asigna el subsidio. 

El beneficiario debe ser jl'fe de familia con depcndienll.:s económicos. Debe contar con un ahorro 
previo de 7 mil pesos, no tener \'ÍVicnda en propiedad, ser nH:xicano mayor de edad y presentar la 
documentación correspondielltl' (actas de nacimiento, identificación con tirma y foto). 

Estos gobiernos pueden recuperar su inversión cobrando un monto mensual de intereses 
aproxin1adamcntc del 2.S '~u de 2 salarios 111inimos durante un plazo de hasta 6 años. 

O l'Ol~TI! :--; l l>A ll ES 

El Ptograma de Educación Salud y t\limcntación de la administración de Ernesto Zedilla, entra con el 
gobierno de Fox en una nuel'a l'tapa denominada OPORTUNIDADES. 

En esta nue\'a fase, l'I programa crece en cobertura y sen·icios; innova procesos y corrige problemas 
operati\ os, con el objeto de fo\'oreccr a un número mayor de beneficiarios, ampliar sus opciones y 
lograr que d impacto dl' las accionl's sea mayor. 

Dentro de los apoyos que ofrece OPORTUNIDADES se encuentran: el acceso a programas de 
cmpb1 1e111p<1ral: al programa de• nwjnramicnto de la l'il'icnda rural; al sistema de ahorro y crédito 
popular. a proyectos de rernpc..-.1L·iú11 ambiental, de bosques y agua; a educación para la vida y el 
traha_jn para adultos jc'lvcnL's: y a apoyos para proycclns producti \'OS. 

Las orientaciones generales que rigen al programa son: 

Corresponsabi lidad. 
El¡uidacl y reducción de desigualdades. 
C'e11tralización en la familia y fortalecimiento del tejido social y comunitario. 
Accesos de las familias a nuevos servicios y programas de empico, ingreso y ahorro. 
Enfoque de género y promoción del liderazgo de las mujeres. 
Tiene mecanismos independientes de supervisión operativa, contraloria social y evaluación de 
impacto. 
Coordinado por el Ejecutivo federal, con la participación de las tres ordenes de gobierno, 
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Basado en los logros de PROGRESA, OPORTUNIDADES se compromete ha ampliar la cobertura y 
a mejorar los niveles de calidad en los servicios que brinda en materia de salud, alimentación y 
educación. (A nexo 4) 

Para poder concretar las propuestas del programa, se instrnmentaron una serie de criterios que 
orientan el ejercicio de las acciones, así como algunas estrategias que ayudaran a concretar las metas 

Los criterios basicos del programa son Crecimiento y ampliación de cobertura; Más y mejores 
servicios; Acceso a nuc\',IS opciones y posibilidades para el desarrollo personal y cokctivo; 
Transparencia, apartidismo y contraloria social; Corrección de aspectos críticos y problemas 
operativos; e inno\'ación <le procesos y adecuación a nuevas realidades. 

En lo que respecta a las estrategias, se resumen a continuación: 

> Crecimiento en localidades 111ralcs y urbanas no atendidas. 
> Dcnsi1icaci6n en localidades ruraks para l'\'Ílar tensión comunitaria. 
> Ampliación de becas hasta la educación media superior y coordinación con el Sistema 

Nacional de Becas para cducaciú11 supcriot. 
> Ampliación y adecuación del Paquete B:1sicn de atención a la Salud. 
> Adecuación de plúticas de salud y alimentación en coordinación con Educación para la Vida y 

el Trabajo. 
> Acceso a p1ogram¡¡s de empico tempnr.d. 1'1oyectos productirns, cuidado forestal y vivienda. 
> Nuevos 11lL'C+.m1snll1s lk supcr\'isiún opcr.lti\·a. 
> ~kcanisnw permanl'nll' de con L'l'Cil1n de L'I"llll'L'S lk inclusión y exclusión. 
> l·ortakcimil..'ntn lk l.i cuntralnri;.1 social. 
> Múdulos de atcncíún a la dcm.mda. 
> Dl..'sconccntraciún dl.' pllh.'l.'SllS y 111eca111smos mús úgilcs de atención u la ciudadanía en 

procesos de selcc1.:iún L' 111corporaciún. 
> Amplia difusión para la incorporación al programa. 
> Atención a zonas de concentración de pobre1a (localidades urbanas y rurales). 

Las nucl'aS acciones de Ol'ORTl 1:\111,.\DLS se didden en dos grandes vertientes; 

l. l\lás y mejor salud, cducaei<'i11 y alimentación. 

Crecimiento del l'n,grama escuelas tk calidad en localidades con becarios del programa. 
Priorización de la Cru~ada Nac·ional por la calidad de los servicios de Salud en las unidades 
de atención a las familias del prngrama. 
Crecimiento de las hecas p;iía l'liucación media superior. 
Acceso a las Pl;11as de Edueac1ón y a los cursos del Instituto Nacional de educación de 
adultos y el ( 'onsejll ;-;aciD11al de educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT). 
Acceso al Programa Escuela Saludable y apoyo con lentes a becarios con problemas 
visuail's. 
Impulso al Programa de Comunidad Saludable en localidades marginadas. 
Acceso al suplemento nutricion;d del Programa de Salud y Nutrición indígena a familias 
beneficiarias. 
Coordinación con el programa Arrant¡ue parejo y con el Seguro popular de salud. 
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2. Fortalecimiento de la economía popular. 

Acceso preferente a proyectos de empico temporal. 
Acceso a apoyos para emprender proyectos producti\'os. 
Acceso al sistema de ahorro y crédito popular impulsado por el BANSEFI. 
Acceso al programa de mejnramiento de la \'Í\'ienda rural. 
Impulso a proyectos de recuperación ambiental, de bosques y agua, en coordinación tonel 
Consejo Nacional Forestal (C'ONi\FOR). 

Estos programas en parte articuladus y en parte reestructurados por el Gobierno Federal actual, tratan 
de responder a los rezagos sociales y al pennancnte descenso de los ni\'elcs de vida de la población, 
Sin cmhargo y pese a los aparentes csfucr1.os de esta y las anteriores ad1ninistracioncs por 
instnm1cntar un política sncial de l(mdu, con resultadns a la1 go plazo; es indiscutible 4ue la embestida 
ncolibcrnl que ellos mismus han prrn110\·idn he irnplantado en nuestro país. es superior. 

Muestra de lo anterior es el estudio reali1.ado por el Comité Técnico para la Medición y Análisis de la 
Pobreza. creado en la prcscnk administración~ cuyos resultados arrojaron cifras alarmantes • nunca 
antes reconocidas oficialmente. Pese a lo anterior algunos críticos. sin retención alguna, subrayan que 
dichas cifras se siguen maquillando, que los ni\'cles de pobreza y rezago sobrepasan las cifras 
reconocidas. y que el método empicado para esta medición no considera todas las dimensiones <le la 
pobreza. 
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IV.IV NUEVA l\IETODOLOGIA PARA LA :\IEIJICIÓN DE LA POBREZA. 

Los resultados, del primer ejercicio de medición de pobreza con Ja nueva metodología, elaborada por 
el Comité Técnico para 1 a Medición de la Pobreza en México, fueron presentados en e 1 segundo 
semestre del 2002, con base en Ja Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Jos Hogares del año 
2000. 

Esta nueva mctodologia de acuerdo con sus promotores es una base sólida y clara que reconoce datos 
más precisos sobre la situación de pobreza en Jl,·léxico, y pennite avanzar en las estrategias de política 
social. 

A tra,·és de la estrategia se pretende: focal izar el gasto en aquellos hogares que sufren mayor rezago; 
transparentar el proceso de selección de beneficiarios; clasificar a Jos hogares que viven en 
condiciones de pobreza de acuerdo con la intensidad de las necesidades no cubiertas; integrar un 
padrón único de beneficiarios para evitar la duplicación; y evalnar el impacto de Jos ciclos 
macrocconómicos sobre el bienestar de las familias 

La nueva mctodologia define tres ni\'cles de pobreza, cada uno con su propio criterio de medición: 

l. Pobreza Alímcntaria.- Este es el nivel de pobreza más aguuo, incluye a todas aquellas personas 
que residen en hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación. Esto 
equivale a un ingreso diario por persona de S 15.4 pesos en úreas rurales y $20.9 pesos en urbanas. 
( 1.7 y 2.2 dólares diarios por persona). 

2. Pobreza d<· Capacidades.- Este nil'd de pobre1a incluye a todas las personas que viven en 
pobrc1a alimentaria, más aquellos que sufren de acceso limitado a scr\'icios de salud y educación. 
Esto equivale a un ingreso diario por persona de $11':.<J pesos en úreas rurales y $24.7 pesos en 
urbanas (2.0 y 2. 7 dólares diarios por persona), 

3. Pohrrz:i ele l'alrimonio.- En este nivel se· contempla a toda Ja población que vi\'en en pobreza 
alimentaria, en pobreza de capacidades y. adicionalmente, a todas aquellas cuyo ingreso es 
insuficiente para cubrir sus necesidades vestido, calzado. vivienda y transporte público. Esto equivale 
a un ingreso diari<> de menos de· $28. 1 pesos en úreas rurales y S-1 J ,8 pesos en urbanas, al día. (J.0 y 
4.5 liúlarcs diarios pur Jh:r.sona}. 
(Anexo 5) 

Teniendo corno base los resultados de este primer trabajo, afinna el Comité Técnico para Ja medición 
de la pobre1.a, que el gobierno esta impulsando progrnmas sociales específicos para cada ni\'el y que 
después de las proyecciones alcanzadas se ha fijado la meta de reducir a la mitad Ja pobreza para el 
2015, con el propósito de n1111plir con el programa Jl.ktas del l\lilcnio de Ja ONU. 

Pobreza Alimentaria.- Estún siendo akndidos por programas prioritarios como Arranque Parejo en 
Ja Villa, Salud y Nutriei<in de Jos Pueblos Indígenas y Ja Red de Alimentación y Nutrición 

Pobreza de Capacidades.- El Programa Oportunidades ofrece apoyos a 4.2 millones de hogares que 
sufren de este tipo de pobren y de acuerdo a Jos resultados del ejercicio, falta cerca de un millón mils 
por cubrir. "lloy sabernos cu{m!os hogares sufren de pobreza de capacidades, sabemos dónde están y 
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cuántos es1án cubiertos por el programa Oportunidades, por Jos desayunos escolares y otros 
programas orientados a Ja inversión en capacidades para polenciar el aprovechamiento académico"90

• 

Pobreza de Patrimonio.- Programas como el Seguro Popular y los de apoyo a la vivienda están ya 
operando con base en este criterio. 

Esla nueva melodología es considerada por el Gobierno Federal como un avance hacia su proyecto de 
visión para el 2025; asegurar una sociedad con acceso a los servicios básicos de calidad, un desarrollo 
equilibrndo enlre regiones y en equilibrio ambiental, afirma que solo es posible si se tiene 
idenlificado con precisión el problema de la pobreza. 

Afirma que esta melodologia permilc lcner esta precisión , saber donde eslán y quienes son los 
necesilados. permile focali1:u ascrlivamcnte los recursos y sistemalizar los resultados de las políticas 
sociales. 

Las cifras aclualcs, se presumen mús reales y transparcnles, y reílcjan estrictamenle lo que Jos 
hogares declaran lener con10 ingresos. 1.a nueva melodología de medición de Ja pobreza, rechaza el 
erilerio de la CEPA!. ulilizado en la anterior medición, que añadia al ingreso de las personas 
declarado un e•;tra. que era deducido de las esl:ulíslicas complementarias. 

Esta discrepancia metodología. arroja Uifcrcncias enormes entre los resultados de ambas mcdicioncs 1 

produce confusión e inccrlidumbrc ante la realidad de lo fácil que es aparecer o desaparecer a 
tanto~ ntillonrs de pohres con cifras oficiales. 

Los detractores de esta llllL'Va metodología de medición de la pobreza, aseguran que solo son cifras 
mús añadidas a las muchas exis1enlcs. dispul{mdosc Ja credibilidad; que además interrumpen la 
posibilidad de hacer 1111 anúlisis relrospcctivn de la c\'o)ución de Ja pobreza al anular a la medición 
anterior. 

:\lús allú. Julio Boltvinik. uno de Jos mús reconocidos cspccialislas en el tema de la pobreza en 
l\·!Cxico, alinna que en el país no hay SJ.7 millones de pobres, hay 65 millones, que representan dos 
terceras panes de Ja pnblacic:in nacional, y agrega que eslo dehería de obligar al gobierno de Vicente 
Fox a rcplanlear !oda su estrategia de polilica económica. ya que solo en el aiio pasado elevó en 1.3 
millones l'I número de personas con ingresos menores a 52 pesos diarios (cantidad considerada como 
la linea de la pobre/a). t•n Jugar tic crear Jos empleos que promelió. 

Con lodo, las dcl'larac1oncs de :\ligue) Stékcly. Subsecretario de Prospectiva, Plancaeión y 
E\'aluación de la SEDFSOI. son por dcmús oplimislas al asegurar que Ja meta de reducir la pobreza a 
la mitad para el :!0015 se ronseguir;·r 

"Nuestra confian1:1 para alca111ar Ja mela radica en que el gabinele de desarrollo social cuenta con 
una tecnologia que pennile ubicar las carencias por manzanas y cnrzar cslos datos con Ja información 
del Censo. Ello pennile localizar grandes conglomerados de pobreza en zonas rurales y urbanas."91 

En contraparte y cierro con cslo Julio Bolvinik afinna que: "Es un método simplón, Con un 
argumcnln de simplicidad conira complejidúd dejaron fuera el acceso a salud, educación, vivienda 

·~) hllp./ /\\rww, sedesol.gob.mx 
\Ir Mlnuel S1ékcly: En lit pobre:t.1, 5:1.7 de me:\lrnnos. J.a Jomt1d;1. México DF. 14 de agosto de 2002. 
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con todas sus características y todos los indicadores que por tradición analítica en este país siempre se 
han analizado y asociado con la pobreza""~ y añade que no se atacan sus cusas, lo cual tiene que 
hacerse desde la política económica, ademús de que considera que los programas sociales tiende a ser 
administrativos, porque únicamente administran la pobreza. 

-Nota: los rt•.wlwclo.r t.'.Hmli.Hico.r ele /u Nuc\·a ,\frtudo/ogfo ¡1t1ra medir la />ohl"l!Zel, .w11 prescntmlos y mwli:mlos t'" el 
apar1t1clo ele Estaclistica.r Socia/t.•j·. 

92Jullo Bol\•lnlkt: Entrevista. l .. , Jornada. Ml!xJco Dr. 14 de agoslo de 2002. 
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"Ofl11lamfJ11/fJ t(([llcl tfUfl a71t.rlnt¿Jfl cl fa111r11 /1c11fJ dcn:cltd d .JUZ!f ttr fll pa:rtrdd. • 
CK!aardte, cfn'cdnd1 &iDtdm 

"Neoliberalismo a la mexicana", lo han denominado muchos autores al hacer referencia a las 
practicas ortodoxas de 1 a economía, que incluye 1 a i mplanlación de m cdidas no solo injustas sino 
contradictorias para el desarrollo nacional, tales como la disminución de algunas protecciones 
sociales básicas, la reducción excesiva del Estado, y el abandono al capital social bajo la consigna de 
mantener un ejercito de reser\'a que permita seguir abaratando los salarios y explotando cada vez más 
a la clase trabajadora, entre otras. 

Mús <le veinte años de un modelo privilcgiador del mercado, de planes políticos mús que de planes de 
desarrollo, de demagogia. y de lucha encarnizada del poder por el poder mismo sin la intención 
estructurada (más q uc p ersonalisla) de encaminar de m •merad clinitiva a 1 p ais hacia e 1 desarrollo; 
fueron el paso que declinó a !\léxico a com·crlirsc cada vez mús en una nación dependiente de las 
grandes lransnacionales y de las decisiones de los gobierno del primer mundo, explotadora de su 
clase trabajadora, y devastadora de los niveles de \'ida de la mayor parte de su población. 

Algunas décadas :mies del arribo del paradigma neoliberal entre l 'J40 y 1980, hubo gobiernos con 
tendencias de cenlrn, de i7quicrda, o de derecha; esta diversidad, por un lado trajo avances y 
estabilidad al país, pero por otro estimuló politicas de corlo plazo, indelinidas y experimentales, que 
fueron propiciando el e slancamienlo y la desigualdad. A pesar de sus diferencias, estos gobiernos 
compartieron un rasgo común, sin importar la ideología que patrocinaran. lodos, sin excepción 
asumían cierta tendencia mayor o menor hacia la atracción del capital extranjero, tanto en forma de 
deuda cxtcn1a, como t.k in\'ersioncs extranjeras directas. 

Con Manuel Ál'ila Camadto. se inicia una etapa paulatina de apertura al extranjero, que culminaría 
cuatro décadas después en un:i reeslrueturación nacional; que se dio bajo lineamientos impuestos por 
Jos organismos internacionales. y que fue promovida y ejecutada por el gobierno. 

Los costos sociales incalculables hasta la fecha, no se hicieron esperar, la verdadera reestructuración 
nunca llego, la rcfimna fiscal aun en la actualidad se niega a ajustar cuentas con los grandes 
empresarios y a retirarles su apoyo. !\léxico continua amortizando los costos de un modelo teórico 
que nnda tiene que \'Cr con su miscrin y sus circunstancias. 

Es imludablc que el esquema proteccionista en que se basó el desarrollo industrial de México no era 
ya una opción viable, puesto que los excesos y absurdos de este modelo llevaron al pais a colapsos 
económicos recurrentes y a la concentración cúpular de la riqueza: pero la supuesta solución 
ncoliberal vino a acabar de acentuar estos excesos, siendo un catalizador de la caída de Jos sectores 
sociales. 

México, entra al neolibcralismo completamente desprotegido y expuesto a los caprichos de las 
grandes potencias, especialmente de Estados Unidos. No esta preparado para compelir de forma 
hori?Onlal con paises industrializados, las condiciones impuestas como se ha analizado a Jo largo de 
la investigación no son congruentes con la historicidad del país, ni con sus condiciones actuales. 

Si bien es cierto que Ja independencia de nuestro país es parcial, nos guste o no reconocerlo, debido al 
endeudamiento externo y Ja proximidad de nuestro socio comercial del norte; no se puede permitir 
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que de manera arbitraria se sigan imponiendo fórmulas dogmáticas que encarecen al pais en su 
conjunto y no pemliten superar los problemas estructurales internos. 

Mas de veinte años del mismo modelo, ya han sido suficientes, para demostramos que lo que 
realmente hace falta es un modelo de desarrollo y no de crecimiento económico unilateral, que 
además este debe de ser instrumentado desde el interior de la nación y no importado de otros paises. 
Que es conveniente tomar ejemplos de éxitos y fracaso de otras naciones pero México requiere un 
modelo propio que se adapte a sus necesidades y posibilidades actuales, de tal forma que le permita 
continuamente reestructurar su cconmnía y su hase social. 

La política social por su parte, no ha sido suficiente, ni lo serú mientras el modelo económico avance 
en el despojo social de fonna tan rúpida y contundente como hasta la fecha, ia política social seguirá 
siendo un modo de contención mientras siga subordinada a las medidas económicas. 

Por mucha calidad q uc tengan 1 os pro gramas sociales, c 01110 has ido e 1 caso de SOLIDARIDAD, 
nunca serán capaces de cubrir todas las necesidades que van generando los nudos económicos, si no 
hay una buena planeación estatal de largo alcance. 

Política Social y Política Económica, deben igualarse, de tal forma que ambas en la misma dimensión 
sean los ejes rectores <1ue guíen el desall'ollo y que pcm1itan conformar un Plan de Estado y no Planes 
de gobiemo que caduquen cada sexenio. 

La transición del modcio neolihcral a un nuevo modelo de desarrollo, que no solo propicie el 
crecimiento económico y la presunta fortaleza macrocconómica sino también la equidad y 
condiciones de igualdad social , se presenta en la realidad de México como una 11cccsidac/ imperante, 
que obliga al gobierno y a los principales actores de la sociedad a fonnular una reestructuración de 
fondo, acorde a los alcances tanto tecnológicos, económicos, políticos, como sociales de nuestro país. 

En virtud de la tendencia globalizadora del mundo actual, es importante redefinir algunas políticas 
que el modelo ncolihcral ha \'enido detcnninando de manera ortodoxa sin considerar particularidades 
y nuevos instrumentos que bcnclicicn el desall'ollo interno, y que como consecuencia tengan una 
repercusión fa\'orahle en el exterior. 

Dada la enom1c asimetría de la economía mexicana, frente a las economías del primer mundo, es 
importante reasumir algunas atribuciones del Estado y resaltar ios postulados ncolibcrales que traigan 
estabilidad e impulsen un crecimiento favorable en las \'ariabics económicas. De manera tal, que bajo 
la rectoría del Estado, se puedan operar y garantizar reglas y procedimientos en materia comercial 
tanto nacional como internacional que red111can dichas asimetrías. 

Si bien el Welfare Statc, se encuentra en crisis, por la inoperancia de algunos de sus principios en la 
actualidad, tampoco ha sido benéfico parn el desarrollo nacional, dejar al capricho del mercado, 
cuestiones como ia protección a la producción nacional y el impulso al desarrollo social; ya que estos, 
son la base del crecimiento económico el cual llevara progresivamente a México a niveles 
competitivos en el mundo. 

Construir un Modelo Nacional de Desarrollo, propio; compatible con In globnlizncl6n; que 
equipare In importancia del modelo económico y del modelo de desarrollo social, desde In 
Plnneación Nacional, misma 1¡uc dehc adquirir el carácter de Estado dejando atrás el sexenal, 
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un proyecto nacional de largo plazo, que no concluya con cada nueva administración, y que su 
base principal sea el impulso al capital humano, como medio de producción de riqueza, misma 
que el Estado se encargara de distribuir y redistribuir. 

Siendo el capital humano el principal motor de cualquier nación, resulta obvio que entre mas se eleve 
la calidad de este, el pais avanzará en diferentes rubros. 

Hablar de desarrollo, implica hablar uo solo de generación de riqueza, si no de una adecuada 
distribución de esta. Cierto es que Ja propuesta no esta encaminada a la igualdad económica de todos 
(pues esta depende en gran medida de las capacidades particulares y del esfuerzo personal asl como 
de la estructura productiva sectorial), pero si, al establecimiento de un piso social búsico que permita 
a los individuos desarrollar sus capacidades en Ja medid" de sus aptitudes y actitudes; y al país contar 
con un capital humanos ano y competitivo base del crecimiento económico, Jo cual se traduce en 
generación de riqueza nacional y estabilidad social, en contraparte de Ja inseguridad derivada de la 
polarización extrema y la caída del bienestar, asi como la existencia de clases sociales demasiado 
diferenciadas. Por ello Ja discusión hoy radica en Ja definición de los roles que con-espondcn a 1 
Estado y al mercado y no tanto en Jo que se refiere al modo de producción; ¿hasta donde el Estado y 
desde donde el mercadoº es el tema a elucidar. 

Algunos de los elementos generales que debe contener una propuesta de paradigma que se oriente a 
rc\•ertir los excesos y la concentración que generan Jos mercados se encuentran en los siguientes 
temas. 

-Revisión y rencgociacton de los acuerdos de comercio intcmacional, que perjudiquen de 
manera directa e irre\·ersiblc, la estabilidad y la economía nacional; Jo anterior implica la 
inclusión de sal\•aguanlas a la producción y al mercado nacional en los acuerdos. 

-Fortalecer Jos mecanismos de integración regional, con países de nivel de desarrollo similar al 
nuestro diversificando y ampliando Ja estructura de comercio exterior actual. 

-Restituir al Estado su capacidad rectora para determinar y conducir la política nacional de 
desarrollo; al constituirse en el órgano aglutinador y cohcsionador de la colectividad y no solo 
como gcndan11e o supcn·isor de las políticas provenientes de realidades diferentes .. 

-Consolidar los principios de eficiencia. eficacia y transparencia en el desempeno de la 
Administración Pública con base en su profcsionalización y en programas como el servicio civil 
de carrera q uc convierta a 1 os s crvidores públicos en expertos otorgándoles al mismo tiempo 
certeza y estabilidad en su empico. 

-El municipio debe reconocerse como la unidad básica de la organízac1on polftica y en 
consecuencia d che a poyúrsclc con mas recursos que 1 e fortalezcan y 1 e p effllitan a tender 1 as 
demandas sociales. 

-Establecer mecanismos de protección y fomento a Ja industria y al campo mexicano, para 
hacerlos más compctiti vos, así como la protección jurídica desde el ámbito nacional e 
internacional; debe privilegiarse la educación para la producción, con el fin de crear 
profesionales de vanguardia útiles al desarrollo del país; debe considerarse a los oficios como 
parte fundamental de Ja pcquel1a y mediana industria; brindarse capacitación permanente para el 
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trabajo, impulso a la investigación agropecuaria; capitalización del campo desde las aulas para 
generar profcsionistas que se cspccilizen en el desarrollo.agropecuario. Lo anterior tendrá que 
respaldarse con salarios remunerativos y las prestaciones correspondientes, lo que dará 
certidumbre y orientara a un mayor numero de profesionales y mejores trabajadores hacia estas 
úreas. 

-Incremento permanente en la calidad de la educación universitaria, principalmente de carácter 
publico, dando prioridad a los individuos que manifiesten verdadera vocación de estudiar y no 
como una necesidad para sobrevivir en el futuro; impulsar la calidad y no el gigantismo en las 
Universidades; abriendo opciones alternativas para el resto de la población que no desee 
continuar estudiando. 

-Destinar m aynres recursos federales a potenciar 1acapacidadde1 os más a Itas e uadros de 1 a 
nación, sea en el úrea social. acm.l~mica. política, deportiva, artística etc. a través <le un programa 
especifico de carúcter nacional, que identifique, promueva y canalice los recursos de manera 
directa. 

-Política estricta de natalidad aconlc con las características del país respaldada por una adecuada 
y temprana orientación sexual. 
-Reglamentación ecnlúgica estricta, para los centros escolares, oficinas de gobierno, las 
industrias, y empresas entre otras . Fomento de una cultura ecológica, desde los niveles básicos 
de educación. 

-Concertación del gobierno con la iniciativa privada y la sociedad civil, para la instrumentación 
y ejecución de un programa social a nivel federal que atienda de manera coordinada problemas 
como la pobreta, niños de la calle. delincuencia juvenil. adicciones etc. (que se convengan de 
manera con1unta. como prioridades sociales emergentes, previo análisis del diagnostico nacional) 

Propiciar que los medios masi\'lis <le comunicación ekven su sentido de responsabilidad social y 
nacional con respecto a la diversidad y contenido de sus publicaciones. 

Promover la búsqueda de consensos basados en la cntTcsponsabilidad Estado-Sociedad, a través 
de vínculos estratégicos y mecanismos concretos lk participación para la sociedad. 

Dicho paradigma de desarrollo requiere de una democracia plena. en donde los ciudadanos se asuman 
como actores en la instrumentación y ejecución de las estrategias y programas necesarios. 

La democracia no se limita a los comicios electorales, sino como la propia Constitución Mexicana 
cita en su articulo Jro es •m "Sistema de \'ida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo." 

Dicho de otra manera, la verdadera democracia no se ejerce únicamente en las urnas, se vive todos 
los días al propiciar equidad e igualdad de oportunidades para todos. 

El eanictcr estático del modelo neolibcral aplicado en México desde los años ochentas por Jos 
gobiernos priístas, quedo intacto al efectuarse la transición del gobierno federal en poder del 
Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional. 
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El cambio de un partido a otro, no significo el cambio de modelo de desarrollo, tampoco del 
paradigma económico, o la transfonnación de las politicas sociales, y mucho menos la apertura plena 
a la democracia. 

Hace mús de dos años, Ja noche del 2 de julio del 2000, el país \'i\'ió una especie de euforia popular y 
regocijo, porque 1er111i11aha11 71 aiios de un régi111en al cual en esos momentos solo se Je reconocían 
Jos errores y Ja impunidad comelida en este periodo. /\1 calor de Ja transición se dejo de lado el 
análisis de fondo y las prnpucslas \'iabks. 

J\!éxico en una especie de cnsuelin fue presa del caris111a del nue\'o Presidente y de su campaña más 
que politica, mercado lógica. La iustificación ideal de la población fue el hartazgo y Jos siete decenios 
de esperar del Rernlucionarin Institucional un pocn de honestidad y correspondencia a Ja fidelidad 
que el pueblo mexicano k había de111ostrado. Se acahn entonces Ja era del PRI y con ella se esperaba 
que se fueran todos Jos mall's ccnnt)micos. políticos y sociah.:s que aquejaban a la nación. 

La ciudadanía prctinú coner el riesgo de la incertidumbre y confiar en las pro111csas de campaña de 
\'icenlc Fox, a seguir bajo Ja custodia del PRI que en ese 111omento se señalaba como el causante 
directo de Ja crisis recurrente del país y del desplome de las clases sociales. 

La ciudadanía, n ue\'a111ente e ayú en 1atrampade1 os juegos del 1 cnguajc del nuevo e andidato sin 
prestar atención a fa agenda de tL'mas. 

"El programa siempre fue superado por el protagonismo del candidato; y hoy las promesas ya 
comienzan a sufrir la metamorfosis del ejercicio real del poder"''-' 

¡\ más de dns •11ios de haber ocupado la silla presidencial y ante la evidente distancia entre las 
promesas y los logrns. la popularidad del presiuente ha sufrido un menoscabo cnom1c, aunado lo 
anterior a Ja falla de tactn político y sensibilidad social de algunos de Jos miembros de su gabinete. 

El nucrn gobierno dedicado desde Ja campaña a administrar la herencia del pasado y a capitalizar a 
su favor los enu1es de cnlLHlCl'S, se ha beneficiado mús de la comparación constante con el pasado 
imrn.:Jiato que de sus propios logros. 

En Ja aclualidad. el gobierno de Fox, sigue sin resoJ,·cr problemas transcendentales, y su discurso 
prorncatirn de campai1a ha sido superado, se encuentra encajonado entre un Congreso hostil y un 
partido indiferente (l'A'.'\) que no avala las decisiones del Presidente, ni Jo reconoce corno parte de 
él. 

"No se puede culpar a Fox de todo esto, pero CI y su gobierno son responsables de aplazar decisiones 
impostergables, de hacer de Ja vaguedad su uiccionario de autoridades y de proseguir como si nada 
un proyecto neo liberal obviamente fallido y cruel."'" 

\'ieentc Fox, prometió la cntrl·ga de una ulopia, que ni siquiera el sabia si era posible alcanzar, sus 
propuestas resultaron simples estrategias de campaña para asegurarse Ja silla presidencial, no hubo 
proyecto nacional de fondo lo que afianzo la continuidad del neoliberalismo pese a sus efectos 
dc\'astadon.:s que eran mús que evidentes. 

"
1 Tomtis l'ércz Alvaradu: ¿ Cu;ll Pulilka Soclal?.ltc\'isla de Tmbajo Social. UNAM. Píig.34. México 2000. 

'
1
' Carlos J\tonslv<iis: Autopsia tic l<1 Utnpía. Procesu. l1[1g.12. MCxlco, Diciembre 2001 
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Los meses en el poder de un presidente extraído <le la derecha fun<lamenwlista, no acorde con las 
necesidades reales de la nación han venido a enfrentar a Jos sectores politicos y sociales del país, 
adenuís de continuar con Ja crisis permaiu.:nte, que ha caracterizado ha México desde hace décadas. 

Hay ejemplos que evidencian la vcrdadera vocación de algunos segmentos de Ja administración 
foxista, y que poncn <le rclicve la incompatibilidad ideológica <le estos sectores frente a las 
ncccsidntlcs emergentes de carúctcr nacional. Cito algunos a continuación: 

:.- El Secretario del Trabajo, Carlos Abascal prn111uc\e el despido de la profesora de Literatura 
de su hija, que rernuwndó la lectura de un cuento de García l\1úrqucz y de Aura de Carlos 
Fuentes, por no coincidir con estos autores. 

:.- Luis Ojeda, directnr dc la Preparatoria República de '.\·léxico, de la Universidad Autónoma de 
Yucatún, despide a las profesmas de su plantel Nirza Zetina 1 !crrera y Marcclina Ruy Tec, 
"por desobedecer onh:nes y utili1ar pantalunes". Las maestras protestan por el cese, Ojeda las 
califica de "lesbianas y machnrras" y las amena1a públicamente. Casi mil alumnos de la 
preparatoria organi1.an u11 mitin el 23 de 11oviembre de 2001 y exigen la reinstalación de las 
profesoras y la renuncia del director, al que acusan de anunciar represalias si continua la 
protesta. 

4
i:; 

:.- El Presidente Interino de la Comisión de derechos humanos del Estado de Yueatán 
(CNDUEY), Omar :\ncona Capctillo, se ha sdialado por su hostilidad a cero positivos y 
cnfcnnos de SIDA. Al acti,·ista Carlos l\kmkz le aseguro que no tenia sentido defender a los 
enfcnnos de SIDA. "para que dcliendes a los contagiados, mt:jor deja que se mueran. Ellos 
deberían estar en una isla para que no infecten a los dcmús".

11

(
1 

:.- El caso Cuba en la Cumbre de l\lonterrcy, protagonizado por el propio Vicente Fox, que 
evidencio una \'l'Z mús el servilismo de su gobierno hacia Estados Unidos, y una falta total de 
m1tonomia nacional en las decisiones que solo le competen a México. 

Lo anterior muestra excesos y poco talento, para responder de manera efectiva a los grandes 
problemas que aquejan al país. 

México. no debe dirigirse por mentes discriminatorias, es necesario que el Presidente retome el 
carúctcr cnl-rgicn 110 solo 1:11 l'1 discursP sino en la exigencia a su gahinctc~ que sea resucito en sus 
acciones y capat de afr11ntar 111s retos que implica resolver las necesidades de la mayor parte de la 
población; que rcdu;ca sus viajes al cxtranjcrn so pretexto de articular y mejorar las relaciones 
internacionales. pcrmiticmln a la Caneillcria realizar su trabajo; y que resuelva los problemas que en 
época de carnpafü1 le parcrian nimiedades. 

La sociedad, como contraparte del gobierno. es también responsable de solapar durante los anteriores 
70 años que precedieron al PAN la corrupción y la incquidad, y en la actualidad de que las promesas 
sigan sin cumplirse, y no snlo en el caso del Gobierno Federal, habría que cuestionar también las 
gubcrnaturas y al mismo Congreso de la Unión, en cuanto a su desempeño y a la transparencia de su 
ejercicio. 

"' l .. i. Jornada. 24 No\'icmbrc del :!00 l 
% Carlos Monsl\'íils; Op.cit. p IO 
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Como se ha mencionado anlcrionncnle, el desarrollo de un país no significa únicamente el 
crecimiento económico, este debe ir acompasado de la distribución cquilali,·a de los recursos, lo que 
reflejará su equilibrio en los niveles de vida de la población en general. Pero para poder hacer esto 
posible es illllispcnsablc la participación de la sociedad civil. la cual debe tener ciertas características 
que propicien su p:irticipac1ó11 ascrti,·a y de manera ordenada, y es aquí dnndc se justifica la inversión 
al capital humant) como lllt)\tl! tanto dd crc('imiento ecn11ó111icu. como del dL·sarrnllo social y la 
estabilidad polilica 

La organización y partic1pac1nn SL' traducen en rt'SJHHtsahilidad socit1I. la cual conlleva a la 
sohcr.111ia y a l.1 (kllHH:rat..:ia. l'.~ta es la que pl'rmite construir socicdadt..·s ordenadas y autosuficicntcs, 
competc:ntcs para re\'nlYer las dificultades actuaks y lus cnmpromisos dl'i futuro nacional, con base 
en el conocimiento pleno dL" su histnri.1. dL' sus ohligacionL'S y sus facult;.1dcs. 

Una sociedad n.:sponsahk, SL' asume cnnw soluciún y acción de los prohlc111as que la encarecen, al 
mismn tiL'lllp1) que l·nnstruyl' m1c\«1~ gL·ncracionL'S lk mexicanos con un allo compron1iso social, 
gcnc1acinncs apta•; para 111tL'n·c111r l'll J,1 rcno\"~1c1ón y comlucciún dd país. 

La organiz.1ciú11 y l.1 particíp~1L·1t1n SllCJal marcan la diferencia entre una sociedad dispersa y 
mcdiatiLada a L'\flcnsas lk las dL·c1s1oncs gubernamentales y una sociedad democrática con 
indi\·iduos autocrit1cos. y en ClHbtn1cció11 pcrnwncnk. 

Organi1arsc rcs¡Mrtt.k a l.1 11ccl·~1dad d1..· 1.:nnstruir una unidad social, con el obji.:to de hacerse oír y de 
rcslahkccr l.i c.ip.1L'id.1d de d1:dll~l\ y 111:gnciac1ón que los indiviJuos han pcrdicnJo conforme las 
sociL·da{k~ se h.1CL'I\ m;.1s CL1mplr..·.1.1.-.. . ..\\ or!:!ani1ar.sl' los Sl!Jctos se rcconocL'll como instrumentos de 
cvolucilln que pucdL'll ir 111oditil'~1111..ll) l.1s rl'l.1cinnL·s incquitatiYas a n.:l•tciones mús horizontales que 
permitan a\',ll\11.11 hacia l.1 dL'll1lJL'I,ll'1.1 

En un mmH!t1 g!t,hali1ado y LkpL'11diL·11tt.: J1..·I 111ercadt1, la sociedad rncxicana debe asimilar que dejarle 
la rl'spD11>.ah1hdad lula! al ¡cnhic-r11" '"un act" ,k irrc·spunsabilid<td social. hay que ejercer el derecho 
y la posibilidad tk asumir la C.\JHl'~iún d1...· intL'rL"scs cokcti\·os. 

Las org:mi1al·io111...·s sociales juL·¿;an un papel detL·nnmantc en el f\téxico actual, donde !u incapacidad 
estatal par.i sulucillnar carencia» pri111.1rias se ha ido acentuando frente a la prioridad del crecimiento 
cconlimic:o sob1c el desarn1!lo SllCi:il 

El papel cada \ ,., 111ús impurlank que ha ido dcsannllandu la sociedad civil radica principalmente en 
dos obJetirns: han idn awtandn la acci,in del Estado y por otro lado han respondido a las demandas 
sociales que el I'.stadn no ha sido capa1 de satisfacn. 

El papel de las entidades ci' ilcs es cnnstituirsl' como un promotor y actor que participe en la etapa de 
transición que· 'i' e el país. dl'rivada del prnceso de descomposición económica, política y social 
donde 11 inguno de 1 os a cton.:s 11 i s ocit·dad 11 i g ohicn10, a is lados p ucde por sí n1 ismo e onducir esta 
transición. 

De aqui surge la necesidad de buscar consensos basados en la corrcsponsabi!idad Estado- Sociedad, 
con el fin de c\·itar la ingobcrnahilidad o una salida autoritaria a la crisis recurrente. 
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Para la realidad nacional, ya no es suficiente con manifestaciones públicas masivas de inconfonnidad 
o con incurrir en actos radicales que viol<.:ntcn la paz y el orden social, los nuevos tiempos reclaman 
gente organizada y preparada políticamente para que pueda ayudar a redefinir las estructuras 
decadentes del sistema. 

Las tareas búsicas de la sociedad cÍ\'il, es continuar abriendo espacios de organización que pcnnitan 
la participación n.:cíprnca y cnnslantc entre EslaUo y sociedad; e incursionar en nuc\'OS án1bítos que 
provean de oportunidades 1H1c\·as a los individuos. L n antecedente sin quitar al Estado e 1 carácter 
ohligatorio que ticnL· de promover el desarrollo y sentar las bases para propiciar una sociedad sana y 
en equilibrio. 

Sociedad y Estadn, dd1c11 ocuparse conj untamcntc· dd desarrollo humano, partiendo de premisas 
clcmcntaks y comunes que los llt:\·l'll a la constnicciún de consensos: 

;... La cxciusiún dL' ciertos sectores de los IK·111.:ticios di:! progreso es un freno para el desarrollo 
social. por lo tanto la inclusión de las mayorías en los beneficios por lo menos básicos es un 
requisito indispcnsahk para cncammarnos al cn:cimiento nacional. 

;.. La viabilidad dL' los programas guhcrnanll'llL.tles reside l'n la medida en que la población sea 
considerada para su rcali;aci•ín y ejecuci,"111, es decir la base de toda propuesta debe ser 
consccucnc1a d1rL'Vl.L de la realidad ~ocial dL' los SL'Cton:s a los quL' esta dirigiUa. 

,_ La preocupac1nn húsica dl'l país dd1L' ~cr la potencialización del desarrollo pleno de las 
capacidades l1L111i;u1.is ya que la riq11c1a de 1t1d.1 nación radka en la calidad de su capital humano. 

Organi1acinncs g11hcr11.1mL·ntalcs y 11 o guhcma111L'lltalcs de ben e nfocarsc a 1 o anterior. sis e q uicrc 
lograr a mediano pla1u Ja rcdun.:ión lk la disp.tndad sucia! con sus consecuentes problemas como ta 
delincuencia. adicL·1011L·s, tksempkn. desintegración fatniliar. entre otros que llevan a la 
dcscomposicilln snci.tl ~ que impiden ya no digamos L'I dcsarrnllo social. si no el 111is1no crecimiento 
económico sobre 'alor.1do en el actual modelo neoliberal. Si no contamos con capital humano 
con1petili\'o, no hahrú nl'cimicnto cconórnico y si no hay crecimiento econón1ico no hay bienestar 
social. In antepuesto se convierte en un drculo vicioso en el cual ambos factores dependen 
totalmc11tc uno dL'I ntr11. 

La nrg:111in1cH'l11 \·a 1mplicita en la participaciún efectiva, n0 hay avance dcsorgani1ado. no hay 
crccimlL'llhi en el desorden, pero sobre todo no hay democracia sin conciencia y acción. 

Parti1.:ipar para ejcn.·L·r lllll'Stros derechos plenamente, para concgir los defectos de la organización y 
rcprcsentacil'ln política. para influir l'tl las decisiones de quienes nos representan y para aseguramos 
de que esas dl'l'isinncs realmente respondan a las necesidades y expectativas de la población, para 
poder tener la calitlad é·tica de cuestionar los procesos y acciones erróneos del sistema; participar para 
fomentar el ca111h10 y promo\"er la acción sohrc' la pasi\"idad y el confonnismo; participar para 
conformar una naciún fuerte e independiente ct111 individuos capares de guiar su desarrollo y 
acrecentar sus n:cursos; participar para poder llegar a ser una nación soberana y democrática. "LA 
DEMOCRACIA NO F:'\ISTE. SIN PARTICll'ACl(JN". 

La mejor participal'ión es la acción critica y estructurada, que responda cuando es necesario corregir 
las desviaciones y c·xcesns de autoridad. la que limita la impunidad y la corrupción, la que encauza 
demandas justas que no son atendidas con la debida responsabilidad; no es aquella que se manifiesta 
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ante cualquier acción como acto irrcílexivo y espontúneo, NO COMO SERES CONTESTATARIOS 
Y REACTIVOS. 

Sumar la participación ciudadana a las tareas gubernamentales no se traduce en un deslinde de 
ohligaciones del Estado y un t rnsladn el es us funciones¡¡ 1 os sectores socia les, es en todo e asola 
conjugación de esfuerzos y la supervisión de todos los ciudadanos hacia las acciones del gobierno, lo 
cual pen111tirú arribar hacia un nuevo paradigma de desarrollo con carácter estatal, cuya prioridad sea 
el capital humano 

Por ultimo baste citar que la presente inl'cstigación es de carúcter eminentemente social, por lo 411e 
no es necesario Justificar la intervención del proJ'csional en Trabajo Social, mismo que se asume de 
facto como et instnimcntador y ejecutor d1: la programación de cualquier iniciati\'a cnc•nninada al 
desarrollo social. 

Nahuán Oneth Ruiz Martincz. 

d<t! t:M de máJ IW4rdar '{114 k ltirt4niT de una naciJn, 

n" k fa.!fa nill§IÍll preJidmld pcr mdf ¡wlimw '{114 Ml4 JM. 

<:§.,/ dlZllir" de=& paú 111 M m"ldM!td" a trtm!f de un .fin 
11umt:r" de Cd'!f/idd1 tf114 Jinmmld Mii dffandd m ltudk. ., 

175 



lllllLIOGRAFÍA. 

blJ! Metodología y técnicas en el Proceso de la Investigación 
Javier Centeno Ávila 
Editorial: Cambio Editorial 
México. 1991 

ffi Estructura Económica lntcrnaciona1 
Ramón Tamamcs 
Editorial: Alianza Editorial 
España 1984 

l!JJ Política Económica de México 1982-2000. El Fracaso Neoliberal 
Arturo Ortiz \Vadgymar 
Editorial: Nuestro Tiempo 
México. 2000 

lí.JJ La Política Social en América Latina.
llcrtha l.cmer 
Editorial: Fondo de Cultura Económica. 
México 199-1 

ffi Los Fundamentos de la planeación en México y los Programas Sociales 
Silvia Salís San Vicente 
Editorial: ENTS-llNA~1 
México 1988 

(jJ La Sociología: Teorías, Métodos, Tecnicismos y Problemas Sociales 
José Carillo Martíncz 
Editonal: Jocamar 
México 198-1 

Historia de las Doctrinas Filosóficas 
Raúl Gutiérrez Sáenz 
Editorial: Esfinge 
México 1990 

([i¡ La tercera Vía. La renovación de la Socíaldcmocracia 
Anthony Giddcns 
hlitorial: Taurus 
México. 2000 

(.[~ Evolución del Estado Mexicano.- Consolidación 1940-1983 
Cristina Puga. Et. al. 
Editorial: El caballito 
México 1986. 

~,... ..... .... ""'-l 
1 

~ CJ. .. ;, DE ORIGEN 

176 



ffi Historia Contcmporimea de México (siglo XX) 
Alfredo de la Cruz Gamboa.- Orunilda Robles de la Cruz 
Editorial: Acadenua Mexicana de la Educación. 
México 1984 

ffi Historia General de México. 
Daniel Casio V11legas.- Coordinador 
Editorial: Colegio de México. Centro de Estudios Históricos 
México 1998 

ffi El Sistema Polít1co Mexicano 
Daniel Cosío Vi llegas 
Editorial: Joaquín Mortiz 
México 1973 

ffi La fomiación del Poder Político en Mé.xieo 
Amaldo Córdova 

1 l'~"('é'.T~ ("1~1 
, , ,.J._ _ .... r~ 

Editorial: Era 
México 1972 

(Il Tragicomedia Mexicana 2 (La vida en México de 1970 a 1982) 
José Agustín 
Editorial Planeta 
México 1992 

blJ Tragicomedia Mexicana 3 (La vida en México de 1982 a 1994) 
José Agustín 
Editorial Planeta 
Mé.\ICO J 992 

(Jj Adiós al l'RI 
Gabriel Zaid 
Editorial: Océano 
Mé .\ICO J 995 

QJ 50 Años de Política Social en México 
Santiago Zorilla Arena 
Editorial: l.1111usa 
l\léxtco 1988 

FALL. i DE ORIGEN 

QJ Plan Nacional de Desarrollo. Informe de Ejecución y Balance Sexenal 
Secretaria de Progrnmactún y Presupuesto 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
l\1é~1cu l %8 

177 



llEMEROGRAFÍA. 

~Una Respuesta a la Glnbafüación. 
Julio Zamora Batís 
Rcvistn Examen. 1998. 

f!J El poder y el Estado 
Marcos Kaphm 
Conferencia presentad;1 en la S. T. P.S. el 8 de octubre de 1975. 

[~ Phmcación Democrática. 
l\ligucl de la Madml 1 lurtadn. 
Revista l'lancación Democrática No. l. Febrero de 1983. 

~Alianza Republicana Nacional 
Dcclarnción de Principios. 2001. 

[~ l.os retos de la l'nli11ca Social. 
Red Mcxic•ma de Acc1<ln frente al Libre Comercio 
Revista Alternativas. Jumo l 99S. 

~f'..Li-. •• JE ORIGEN 

L~ Sociedad Cl\·iJ.- l'l IRONESIS. Re,·ista lntcrdisdplinaria de Ciencias Sociales. 
1 h'.-ctor Morales Gil de la Torre. et. al. 
Editorial: Centro Antn1110 Monh.•smos A.C. 
México JIJIJ5 

[~j Plan Nacional de Desarrollo l 1J83-l IJ88 
Poder Ejccutl\'O Federal. 
México 19~3 

l!li' i=J l'lan Nacwnal de lksarrollo 1989-1994 
Poder EJccut1,·n FL·dcral. 
Mé.xien 19~9 

[~~ Informe de E1ecucii\n 1994 
Poder E1cc11t1m Fcdcrnl. 
México 1994 

178 



OTIWS 

,!;;;! Camino de Servidumbre. 
l'riedieh Van llayek 

http://w\\w.utal.org/n10vim1cn 11.hlm. 

lt;l Estado de Dt:rccho. Democracia y P¡irtici¡mción. 
Víctor f\.1anucl Durún 
http://\\"\'\\ .utal.orµ '1110\'11111cn l l .htm. 

Q Social Polii:y rn !he Twcnt1cth C'cntury. 
Thomas l lumphrl'Y :\lar~hall 
http. 1/www .e anan .ucr.ac .cr/oscarfípnlisuo.html. 

Q1 ;,Qué p<ff\l'llll p:11a l;1 1'01it1l'a SnL·1a1·.i. 

Elamc Carcv-Bl·langl'r: 
http:/: wW\\·-.udc ... · .r 1 \srcn 'numcro:!/a11iculoslidcas.htm 

Q, 111for111c ~00 l dd l'wgr;1111a de las Naciones Unidas (P1''lJD) 
I~I Dl·s;:mullo l lumano: pasado. p11.:scntt· y futuro. 
hllp:.'"www. l l11pd.org 'hdr2001 i'spamsh/-mformc. 

~1l ·m111s1dn l:conlínuca p.:ira Amfrica I.atina cc·1:PAL) 
http: '.\\'W\\ .l·clao d 

Q¡,llay una Tc.:n.:i.:ra Vía'.1 

\'u:cntc Na\"arro 
h!!v_;_i/w~~l\'. n.1c nJ~.211<\ {<_HJ1-.1n,~~ l 2 úi.n~~1!I!!~bJ.rr1 

Q. Semblanza l listiima Je ~léxico ( 1821-1999) 
www ._!.:.ilHJPl_1~.-l 1t;•J Jllg:'c!!llurn!111~\J~9 

Q. ~lodcm1z¡¡c1ún, ( ·rc·dnucnto y Desarrollo 
~~·~L~~_,t1~S!J1JJTh..'hil_~~ 

179 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Tesis y Principios Neoliberales - sus Propuestas Doctrinales
	Capítulo II. Del Nacionalismo Revolucionario al Neoliberalismo Global
	Capítulo III. Los Saldos del Modelo Neoliberal y el Ejecicio de la Política Social
	Capítulo IV. Vicente Fox Quesada y su Propuesta de Desarrollo
	Capítulo V. Conclusiones Frente a la Formulación de la Política Social
	Bibliografía



