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Introducción. 

Los contrastes sociales que presentan las grandes ciudades divididas en zonas 

marginadas y zonas urbanizadas, se deben en gran parte a la población que llega 

de áreas rurales en busca de un empleo que les permita cubrir sus necesidades 

más apremiantes. Esta situación deja ver la falta de capacidad de respuesta de 

los gobiernos locales en proporcionarles servicios públicos indispensables; para 

resolver este problema, se conjuntan esfuerzos y complementan acciones entre 

los gobiernos tanto federal, local y municipal. 

El programa Hábitat de reciente creación, a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Social, comenzó a implementarse en el 2002 en ciertos estados del 

país; en este año, se ha presentado como un Programa que aunado a los ya 

existentes, forman parte de la política social del gobierno federal y que intenta 

superar la pobreza y el desarrollo urbano a través del mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento de las zonas urbano-marginadas previamente 

determinadas y ubicadas, según estudios de la SEDESOL, a las que se 

denominan Polígonos Hábitat. 

Evaluar el Programa Hábitat mediante el enfoque de políticas públicas, 

permite conocer el impacto social en la población beneficiada en la ciudad de 

Toluca, Estado de México, a través de la modalidad Mujeres Jefas de Familia que 

busca por un lado, mediante la instalación de Casas de Atención Infantil (CAl), 

apoyar a las Mujeres que tienen la necesidad de salir a buscar el sustento diario 

de su familia y no cuentan con el servicio de guardería para el cuidado de sus 

hijos durante su jornada de trabajo; y por otro lado, incorporar a las Mujeres al 

ámbito laboral a través de la capacitación para el cuidado de los infantes. 

Los programas sociales en México, además de constituirse como emblema de 

las políticas sociales de los gobiernos en turno, en la realidad no dejaron de 
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representar más que una política de asistencialismo, ya que los índices de 

pobreza persistieron e incluso, aumentó la desigualdad social. 

La evaluación del Programa Hábitat 2003 en la ciudad de Toluca, no se hace 

con la intención de criticar la forma en que se realizó todo el proceso de 

implementación. El objeto de esta investigación no es evidenciar errores y 

descalificar personas o instituciones, sino todo lo contrario, se busca resaltar 

aspectos que pudieran servir en lo próximo y mejorar los medios e instrumentos 

de los administradores públicos o ejecutores del Programa que les permitan 

tomar decisiones más acertadas. 

La eficacia de un Programa Social en términos de impacto social, no siempre 

es evaluada, las cifras generalmente en documentos oficiales no representan la 

realidad social, es por ello que conocer si este programa resulta una verdadera 

inversión del gobierno para superar la pobreza a partir de una evaluación de la 

realidad social de los habitantes beneficiados, permitirá saber si a partir de la 

implantación de las acciones de las CAl , se establece un precedente para que 

esa población supere en términos de bienestar social y económico, la pobreza en 

la que se encontraba inscrita. 

La finalidad consiste en saber, si las Casas de Atención Infantil coadyuvan a 

la ampliación de capacidades de las personas y las comunidades; para ello, el 

análisis de la implementación de estas acciones del Programa Hábitat, mediante 

el enfoque de política pública como herramienta principal de la Administración 

Pública, considera a la sociedad el elemento determinante para comprobar si se 

alcanzaron los objetivos planteados o cuál fue la falla en todo el proceso, desde 

la estructuración del problema percibido o presentado como público que se 

pretendía resolver, al presentar un diagnóstico y ubicar sus causas, hasta las 

propuestas de solución o tratamiento para resolverlo. 
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Para conocer el impacto social al estudio de caso, esta investigación contiene 

un carácter metodológico explicativo y descriptivo documental que va de lo 

general a lo particular; para ello en el primero y segundo capítulo, se presentan 

los conceptos que habrán de aportar elementos para describir el contexto tanto 

nacional como internacional en el cual se inscribe el Programa Hábitat México 

2003 y la forma en que se pretende abatir a la pobreza en todas sus expresiones; 

de manera específica, se describen las necesidades de la mujer en el contexto 

actual , sus necesidades y la forma en que se pretende apoyarlas. 

El tercer capítulo presenta un trabajo documental a través del cual se da a 

. conocer la forma en que se opera el Programa Hábitat, lo que pretende resolver y 

como lo intenta resolver. Se resalta en este apartado la Modalidad de Mujeres 

Jefas de Familia y en particular las acciones de Casas de Atención Infantil; la 

información hasta aquí presentada permite realizar un análisis de cómo se 

percibió el problema, las causas del problema que llevaron a incluirlas en la 

agenda de gobierno y el tratamiento del problema que incluye a los actores 

involucrados y la forma en que se implementa para llegar a los beneficiarios. 

Para efectos del capítulo cuatro se recabó información de campo directa a 

través de entrevista con los principales actores involucrados en la 

implementación. La información proporcionada permite realizar una evaluación y 

conocer las fallas en el proceso de implementación del Programa Hábitat 2003, 

así como concluir en la forma en que se alcanzan los objetivos que plantea. 
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Capítulo 1 

Marco de Referencia Teórico - Conceptual 

En el presente capítulo, se define el marco teórico que sirve de referencia 

conceptual para el desarrollo de la estructura básica de la investigación. El 

concepto de Estado constituye el primer paso de este trabajo para determinar su 

quehacer fundamental; para ello, dentro de los elementos de estado, se destaca 

principalmente el fin que éste persigue en una sociedad cuyo dinamismo la hace 

más informada, participativa y por ende, exigente de sus nuevas necesidades. 

El gobierno como un elemento del estado y enmarcado en un orden jurídico 

cuyas atribuciones van encaminadas a perseguir ese bien común en beneficio de 

la sociedad, busca superar la pobreza en la cual se encuentra inmersa. Para ello 

la Administración Pública como órgano ejecutor del gobierno, implementa 

acciones que llegan a la sociedad a través de políticas públicas; estas acciones 

responden a intereses internacionales, de tal forma que en el marco de la 

globalización, la cooperación internacional y ayuda mutua de organismos 

internacionales, genera una alianza entre países ricos y pobres para hacer frente 

a este problema. 

1.1 Concepto de Estado 

Cuando hablamos de estado, podemos mencionar varios conceptos y 

definiciones que a lo largo de la historia humana se le han atribuido; sin embargo 

los elementos que emanan de éste, no cambian ni varían, tales como representar 

a una sociedad, tener un territorio determinado, constituirse en el poder soberano 

o supremo, perseguir un fin determinado y tener un régimen jurídico que lo regule 

como tal. Cabe destacar lo que al respecto señala Kelsen: 

La teoría general del Estado tiene que reconocer como contenido posible 

del orden coactivo estatal todo cuando admite como tal la Política la cual 
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trasciende de la teoría general. Aquellos hechos a cuya realización aspira 

la Política, surgen dentro del orden jurídico en su aspecto negativo, como 

condiciones a las cuales va enlazado el acto coactivo estatal, como 

consecuencia jurídica. Precisamente así se revela que el Estado no es más 

que un medio para la realización de todos los posibles fines sociales, o con 

otras palabras: que el Derecho no es más que la forma de todos los 

posibles contenidos1
. 

Kelsen, reconoce al ordenamiento jurídico como sistema normativo 

independiente y, por tanto, no derivado de ningún otro orden más elevado que el 

estado mismo; sin embargo no podemos negar que las normas en cada 

momento, son producto de ideologías e intereses. 

También Kelsen hace referencia al derecho como elemento jurídico, es decir 

ordenamientos que rigen a la sociedad y establecen las bases de su conducta sin 

considerar las intenciones o situaciones que en cada momento pueden mover a 

los individuos a realizar diferentes actos; esto se destaca porque el dinamismo 

con el cual avanza la sociedad y la tecnología, parece en ocasiones dejar a la 

zaga el orden jurídico de tal forma que tanto al interior como al exterior, pareciera 

que la sociedad no encuentra fronteras y de esta forma la soberanía del estado y 

el derecho del otro quedan rebasados. Un caso particular al respecto es cuando 

se navega en internet, se puede viajar virtualmente a cualquier parte del mundo 

sin visa, pasaporte u otro documento, y tener comunicación e información de 

cualquier índole con otras personas o de otras personas. 

Juan Antonio García Amado comenta del concepto de Kelsen lo siguiente: 

La Ciencia del Derecho vela por el juego, defiende la aplicación de sus 

reglas y únicamente reconoce como jugadas las que válidamente lo sean 

con arreglo a dichas reglas. Y, para cumplir ese papel de garante de las 

I Kelsen, Hans, en Teoría del Estado. En material proporcionado en Seminario Taller Extracurricular 
"Análisis de Politicas Públicas para Asuntos de Gobierno" por Martín de Jesús Díaz Vázquez, Módulo n, 
Diseño y Formulación de Políticas Públicas, 22 de noviembre, 2004, AcatlAn, México. 
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reglas del juego jurídico, la ciencia del derecho kelseniana deberá atenerse 

a las reglas del juego epistemológico que Kelsen le establece: aquellas que 

le impiden ver en el juego del derecho nada que no sea el desarrollo 

reglado de las jugadas, al margen de cualesquiera otras circunstancias 

fácticas (sociológicas, psicológicas) de los jugadores o del contexto del 

juego. 2 

En este sentido, es importante resaltar que la decisión política del estado, 

tendiente a asegurar y mejorar el bienestar de los ciudadanos en el presente 

contexto de cambio social, se ubica precisamente en el concepto y atribuciones 

que tiene el estado mismo; pero más allá de lo que plantea Kelsen, el estado 

actual, a través de sus instituciones, busca superar las condiciones sin importar 

ideologías o circunstancias no contempladas en el sistema normativo, esta 

situación se aprecia en los Acuerdos, Pactos y Convenios que se celebran al 

interior entre dos entidades o al exterior con otras Naciones para resolver 

conflictos o superar problemas no previstos normativamente. 

Considerando las atribuciones que tiene el estado, destaco lo que al respecto 

menciona Ortega y Gasset: 

La realidad que llamamos Estado no es la espontánea convivencia de 

hombres que la consanguinidad ha unido. El Estado empieza cuando se 

obliga a convivir a grupos nativamente separados. Esta obligación no es 

desusada violencia, sino que supone un proyecto iniciativo, una tarea 

común que se propone a los grupos dispersos. Antes que nada es el 

Estado proyecto de un hacer y programa de colaboración. Se llama a los 

agentes para que juntos hagan algo. El Estado no es consanguinidad, ni 

unidad lingüística, ni unidad temporal, ni contigüidad de habitación. No es 

nada material, inerte, dado y limitado. Es puro dinamismo - la voluntad de 

2 Garcla Amado, Juan Antonio, Presentación del Libro: Kelsen y las Reglas de la Ciencia del Derecho, Edit. 
Arlel, Madrid 1996, p. 259 
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hacer algo común - , y merced a ello la idea estatal no está limitada por 

término físico alguno. 3 

El concepto descrito da la idea de que el estado a través del gobierno es 

quien representa la autoridad que puede estar depositado en una o varias 

personas a través de un orden jurídico, y será esa autoridad la responsable de 

ejecutar las acciones a fin de procurar el bienestar de la población que 

representa. 

Lo que intenta describir Ortega y Gasset es que el estado en busca de ese fin 

común, no debe limitarse ni siquiera por el orden jurídico, debe crear las 

condiciones que sean necesarias para alcanzar el bienestar social. 

Herman Séller, en relación con la conducta normada y no normada de los 

miembros del estado expresa lo siguiente: 

El Estado, como toda organización, es un poder engendrado por varios 

factores pero que, por su parte, actúa unitariamente y cuyos actos no 

pueden ser imputados ni a los órganos exclusivamente ni a la ordenación 

entrelazante entre sí misma y ni siquiera a todos los actuales partícipes .... 

El estado es una conexión de quehaceres y el poder del Estado una unidad 

de acción organizada. El estado es una forma organizada de vida cuya 

Constitución se caracteriza no sólo por la conducta normada y 

jurídicamente organizada de sus miembros, sino además por la conducta 

no norma da, aunque sí normalizada de los mismos .. ... 4 

Es importante destacar que el Estado no debe perder su capacidad de 

adaptación en un entorno que siempre es cambiante; para ello, sus instituciones 

3 Ortega y Gasset, José, en La rebelión de las masas. En material proporcionado en Seminario Taller 
Extracurricular "Análisis de Pollticas Públicas para Asuntos de Gobierno" por Martin de Jesús Díaz 
Vázquez, Módulo n, Diseño y Formulación de Pollticas Públicas, 22 de noviembre, 2004, Acatlán, México. 

4 Heller, Herman, en Teoría del &tado. Op. Cit. p.35 
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que la forman deben ser eficientes en el desempeño de sus funciones esenciales, 

deben brindar seguridad a los ciudadanos de agresiones tanto internas como 

externas y crear condiciones generales de bienestar social. 

Hasta este momento se ha descrito en términos generales el deber ser del 

estado, sin embargo, la realidad muestra que ese fin de bienestar social que 

persigue, no se ha hecho presente en muchos países, sociedades o sectores de 

ésta que han quedado rezagadas en la pobreza y desigualdad y es que 

desafortunadamente lo que es, no es precisamente lo que debe ser. 

1.2.- El Estado en un Marco Internacional: La Globalización 

El estado como gobierno en sentido estricto, actúa dentro de un contexto que no 

podemos dejar de describir por ser un factor que ha incidido en él en los últimos 

años, esto es, la globalización. 

Globalización es un concepto o término que en las últimas décadas se ha 

puesto de moda así como en su tiempo lo fué la soberanía, como acepción 

opuesta a la primera. Para Massimo L. Salvadori, la globalización es "un concepto 

que indica el resultado extremo de la intemacionalización,6 que para el caso, 

internacionalización es "el establecimiento y la intensificación de las relaciones 

entre diversos sujetos autónomos, en primer lugar entre Estados,i3; de esta forma, 

globalización se puede describir como se expresa a continuación : 

Indica una intensificación de relaciones que tiende a rebasar los límites 

tradicionalmente puestos por los Estados hasta la constitución de un 

mundo en el cual prevalecen libres relaciones entre sujetos que 

5 Massimo L. Salvadori, Et al, Un Estado para la Democracia, Miguel Angel Porrúa, México 1997. 
Colección Las Ciencias Sociales p. 12,13 
6Ibidem. 
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tendencialmente ya no son en primer lugar los Estados, sino las entidades 

económicas. 7 

Cabe destacar que previo a la globalización, se dio una internacionalización 

apoyada en gran medida por la industria, ciencia y tecnología . En efecto, 

podemos recordar que con la revolución industrial en los siglos XV y XVI los 

descubrimientos geográficos intensificaron el comercio entre los estados, 

ocasionando una unificación entre países de Europa occidental. 

La globalización como producto del neoliberalismo, es un contexto actual 

mundial bajo el cual se concibe hoy el orden económico, político e inclusive 

social; de tal forma que se aprecian mayores intercambios de bienes y servicios 

entre países con cada vez menores barreras comerciales, mayor movilidad 

absoluta de los capitales, combinada con las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones lo que provoca la existencia de grandes capitales 

desplazándose, y especulando. 

En este mundo globalizado, existen países pobres y ricos las características 

de los primeros son básicamente la pobreza en la cual se encuentran insertos por 

diferentes razones: 

La premisa de que los países desarrollados han mantenido en la pobreza a 

los países en desarrollo fue resumida por teóricos neo-marxistas en los 60s 

en la 'Teoría de la Dependencia '. Esto capturó la atención y se volvió un 

gran estilo entre los intelectuales en Latinoamerica (Los Dependentistas), 

quienes hicieron eco a la acusación de que "El capital" en los Estados 

Unidos y Europa explotan deliberadamente la mano de obra y bienes 

baratos Latinoamericanos, y los atrapan en un circulo de pobreza. 8 

7 Ibidem. 
8Cheaper, James, Pobreza en México www.redcelsofurtado.edu.mx. 12 de febrero, 2004 
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1.3 Pobreza Mundial: Principal reto al Estado Global 

La alianza entre varias naciones del mundo que agrupan Organismos 

Internacionales como el de Naciones Unidas, ha propuesto a través de 

programas, solucionar los problemas que enfrentan: 

El crecimiento de las ciudades y los pueblos provoca cambios sociales, 

económicos y ambientales que rebasan los límites de las ciudades según 

las proyecciones actuales, comprenden más de tres mil millones de 

personas, es decir, la mitad de la población mundial. 9 

La escasez de recursos financieros, de empleo para todos, de viviendas 

dignas que originan asentamientos precaristas sin servicios e infraestructuras y 

en general, los desequilibrios crecientes, se traducen en un incremento de la 

pobreza alejando a los pobres cada vez más de los ricos. 

Esta pobreza ocasiona inseguridad en los ámbitos: económico, al no tener 

asegurado un ingreso; social, por la insalubridad de sus viviendas, falta de 

educación y salud; cultural, ya que sus carencias los hacen alejarse y 

distanciarse de las ciudades al emigrar de sus orígenes; jurídico, por la 

inseguridad en la tenencia de la tierra; y ambientales, por el aumento de la 

contaminación, la falta de zonas verdes, deficiencias de servicios básicos como el 

abastecimiento de agua y el saneamiento, la falta de coordinación del desarrollo 

urbano y la creciente vulnerabilidad a los desastres. 

La pobreza tiene diferentes peculiaridades debido a que cada nación o país, 

formada por sociedades a su vez diversas y plurales, han sido encaminados por 

rumbos diferentes en los cuales se han agudizado más los problemas que la 

originan; esto es ocasionado regularmente por la falta de capacidad de 

planificación y gestión, la falta de inversiones y tecnología, la movilización 

9 Programa Hábitat de Naciones Unidas en: www.un.org, 19 de marzo, 2004. 
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insuficiente y la asignación incorrecta de recursos financieros, además de la 

escasez de oportunidades sociales y económicas. 

Especial atención merece la migración de la población de los países pobres 

hacia los ricos al incrementarse las necesidades de vivienda y servicios básicos, 

educación, empleo entre otros. 

En junio de 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno, participaron en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 

celebrada en Estambul (Turquía). 

En ella se hizo el compromiso de adoptar los objetivos universales de 

garantizar una vivienda adecuada para todos y el desarrollo de 

asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de 

urbanización. Estos objetivos universales derivan de la Carta de las 

Naciones Unidas y reafirman los lazos de solidaridad existentes y forjan 

nuevos lazos para una acción solidaria en los planos local, nacional e 

internacional, a fin de mejorar el entorno. 1 o 

Esos problemas de pobreza que enfrentan los países en desarrollo afectan a 

los países ricos ya que estos no podrán alcanzar un desarrollo económico y 

social sin la protección del medio ambiente; es decir, estamos hablando de 

factores interdependientes a los que hace alusión el desarrollo sostenible (infra) 

para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos. 

En torno a las necesidades mundiales que tienen que enfrentar países ricos y 

pobres, surge el PNUD (Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas) como una 

red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y 

10 Los objetivos del desarrollo del Milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza en 
www.undp.org, 10 de enero, 2004 
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conecta a los países pobres con los conocimientos, la experiencia y los recursos 

necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. 

De igual forma, coadyuva a la consecución de los objetivos de desarrollo 

fijados en la Declaración del Milenio, incluido el objetivo trascendental de reducir 

la pobreza en la mitad para el 201511
. La red del PNUD enlaza y coordina los 

esfuerzos mundiales y nacionales para conseguir dichos objetivos. 

Mark Malloch Brown expresa, respecto de la necesidad de los países del 

mundo de asociarse, lo siguiente: 

Desde la política y la seguridad a la salud pública, de la delincuencia a las 

cuestiones ambientales, existe un programa cada vez mayor de cuestiones 

relacionadas con el desarrollo que ya no pueden gestionarse dentro de los 

límites de las fronteras de una nación. Están surgiendo coaliciones 

mundiales, regionales y nacionales para la toma de medidas que se 

centran en tomo al papel indispensable que deben desempeñar las 

Naciones Unidas. Las Naciones Unidas pueden agrupar a los gobiernos, la 

sociedad civil, las empresas multinacionales y las organizaciones 

multilaterales, que conciertan su acción en tomo a cuestiones específicas 

de interés y preocupación, a la vez que se buscan medios innovadores 

para solucionarlas. 12 

11 En la Cumbre del Milenio, realizada en 2000, los 189 Estados miembros de las Naciones Unidas -y las 
organizaciones internacionales a que pertenecen- se comprometieron a alcanzar una serie de metas de 
desarrollo que se enuncian en la Declaración del Milenio. Estos Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 
dan expresión material a las expectativas de progreso social de la comunidad internacional aprobadas en una 
serie de reuniones y conferencias internacionales que se iniciaron en 1990 con la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia. En 10 que toca a la reducción de la pobreza, la meta consiste en disminuir a la mitad para el 
año 2015 la proporción de la población que en 1990 vivía en condiciones de pobreza extrema. 
Originalmente, la meta se definió respecto de una linea internacional de pobreza de aproximadamente un 
dólar estadounidense diario por persona, a precios de los Estados Unidos en 1985, que luego se convirtió a 
moneda nacional al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA). En www.undp.org, lO de enero, 
2004 

12Mark MalJoch Brown es el Administrador del Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas y su declaración 
se encuentra contenida en el Informe sobre Desarrollo Humano 2003 en www.undp.org, 19 de marzo, 2004. 
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Debido a la agudización de la pobreza, Naciones Unidas en septiembre de 

2000 reunió a los líderes mundiales en la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas en donde se comprometieron a redoblar sus esfuerzos en favor de la paz, 

los derechos humanos, la democracia, la gobernabilidad, la sostenibilidad 

ambiental y la erradicación de la pobreza, y a promover los principios de la 

dignidad humana, la igualdad y la equidad; de ello derivó el documento: 

Declaración del Milenio, que fue aprobado por 189 países, incluye 

compromisos colectivos urgentes para eliminar la pobreza que aún padece 

una parte importante de la población mundial abordan temas concretos y 

en su ámbito de aplicación, así como en el reconocimiento explícito de que 

la erradicación de la pobreza sólo puede conseguirse con una colaboración 

más estrecha de todos los agentes del desarrollo y con un aumento de las 

acciones de los países ricos, como el aumento del comercio, el alivio de la 

deuda, la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia. Los 

Objetivos y la promoción de desarrollo humano comparten un ideal común y 

reflejan el compromiso vital de promover el bienestar de la humanidad, la 

dignidad, la libertad y la igualdad para todas las personas. 13 

Los conflictos bélicos y violentos que el mundo ha presenciado debido a 

atentados terroristas, como el sufrido por Estados Unidos el 11 de septiembre de 

2002 y la invasión de Estados Unidos a Irak, hacen difícil hoy en día una alianza 

mundial por la tensión internacional y el miedo al terrorismo posponiendo con 

esto el objetivo de superar la pobreza, sin embargo, exponemos lo que se señaló 

en esa Cumbre Mundial: 

Erradicar la pobreza no compite con la necesidad de hacer del mundo un 

lugar más seguro. Por el contrario, erradicar la pobreza debería contribuir a 

crear ese mundo más seguro que forma parte de la visión de la Declaración 

del Milenio. Los Objetivos deben convertirse en una realidad nacional 

13 Los objetivos de desarrollo del Milenio. Op. Cito p. 14 
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acogida por los principales interesados: las personas y los gobiernos. Son 

un conjunto de elementos de referencia necesarios para evaluar el 

progreso y para que los pobres puedan asegurarse de que sus líderes 

políticos asuman sus responsabilidades. 14 

En efecto, estos objetivos van dirigidos a la población y los gobiernos pero si 

estos objetivos no significan nada para los miles de millones de individuos a los 

que están dirigidos, es probable que los dirigentes no se sientan comprometidos 

en emprender las acciones necesarias para lograrlos. 

1.4 Respuesta Global a la Pobreza. 

Las acciones para reducir la pobreza, provienen de un interés que atañe a todos 

los países del mundo debido a que en los últimos 20 años 15, la población mundial 

ha pasado de unos 4.200 millones a unos 5.700 millones de personas, de las que 

casi la tercera parte son menores de 15 años, y ha aumentado también el número 

de personas que viven en ciudades. 

Se espera que en los dos próximos decenios se sumen dos mil millones de 

personas más, por lo que atender sus necesidades y ordenar los asentamientos 

humanos de modo que sean sostenibles será una tarea urgente. Los países en 

desarrollo son los que presentan un rápido proceso de urbanización ya que sus 

ciudades son los lugares donde se concentra los recursos públicos y privados y 

por ello ofrecen nuevas oportunidades. 

Muchos países han aumentado su nivel de desarrollo económico 

acrecentándose las diferencias entre los pobres y los ricos, pero esta situación 

también se presenta en las personas. Es así como surge la necesidad de 

asociarse para crear un entorno económico internacional más favorable. 

14 Ibidem. 
15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, www.un.org, México, 19 de marzo, 2004. 
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Este problema mundial, cuya solución es erradicar la pobreza se basa en el 

marco adoptado por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en los 

resultados pertinentes de otras grandes conferencias de las Naciones Unidas; lo 

que se busca es satisfacer las necesidades básicas de toda la población, y en 

particular de los que viven en la pobreza, favoreciendo el acceso de todas las 

mujeres y todos los hombres a medios de vida seguros y sostenibles mediante el 

empleo y el trabajo productivos y libremente elegidos. 

Debido a que la pobreza tiene varias manifestaciones, las soluciones 

responderán a cada particularidad, por ello es imprescindible la participación de 

quienes viven en la pobreza. 

La pobreza tiene diversas manifestaciones, como la carencia de hogar y 

las viviendas inadecuadas. La erradicación de la pobreza requiere, en un 

plano económico, políticas que generen oportunidades de empleo para 

todos, de tal forma que tengan también acceso a éste los grupos 

desfavorecidos; la educación y capacitación contribuirán a elegir 

libremente un trabajo productivo también son importante los servicios 

sociales básicos, como los servicios sanitarios. 16 

Aunque las causas estructurales de los problemas deben abordarse a menudo 

en el ámbito nacional y a veces internacional, los progresos dependerán en gran 

medida de las autoridades locales, la participación cívica y el establecimiento de 

asociaciones a todos los niveles de la administración pública con el sector 

privado, el sector de las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales y 

comunitarias, los trabajadores y empresarios y la sociedad civil en general. La 

multidisciplinariedad, aporta soluciones integrales y hace que estas sean más 

acertadas por las experiencias que se aportan. 

16lbidem. 
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En el año 2000, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 17 fue 

aprobada por la mayor concentración de jefes de Estado de la historia. Ésta 

comprometió a los países -ricos y pobres - a que hicieran todo lo posible para 

erradicar la pobreza, promover la dignidad humana y la igualdad, y alcanzar la 

paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. 

Estos dirigentes prometieron unir fuerzas para lograr que, para el año 2015 o 

antes, se cumplan unos objetivos concretos de avance en el desarrollo y 

reducción de la pobreza; para ello los países se comprometen a luchar más 

firmemente contra la insuficiencia de ingresos, el hambre generalizado, la 

desigualdad de género, el deterioro del medio ambiente y la falta de educación, 

atención médica yagua potable. 

Estos objetivos incluyen, además, una serie de acciones que deben ser 

llevadas a cabo para reducir la deuda y aumentar la ayuda, el comercio y la 

transferencia de tecnologías a los países pobres. 

Recientemente, se llevó a cabo el Consenso de Monterrey de 200i 8 el cual 

puede decirse que proporciona el marco adecuado para esta alianza entre países 

ricos y pobres en torno a tres cuestiones generales: 

1. Necesidad de reformas económicas para conseguir la estabilidad 

macroeconómica. 

2. Necesidad de instituciones y gobernabilidad sólidas, que consiguieran 

hacer respetar las leyes y controlar la corrupción. 

3. Necesidad de una justicia social y de la participación ciudadana en la toma 

de decisiones que les afectaban a ellos directamente, a sus comunidades 

y a sus países; 

17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Si bien en nuestro país ya se ha venido trabajando sobre estos tres temas, la 

coalición con otros países es de vital importancia por las experiencias que 

puedan aportar en lo sucesivo, ya que los cambios experimentados en México 

son todavía recientes. Es necesario mencionar que el tercer punto que se refiere 

a la participación ciudadana en la toma de decisiones, es todavía muy frágil. 

1.4.1 Hábitat ONU 

La Organización de las Naciones Unidas 19, después de varias conferencias 

mundiales propone 'Hábitat' ,como respuesta a los problemas que conlleva la 

pobreza, con la finalidad de lograr dos principales objetivos: vivienda adecuada 

para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo 

en proceso de urbanización; las estrategias para su aplicación y ejecución habrán 

de adaptarse a la situación concreta de cada país y comunidad. 

Es importante resaltar que la aplicación del Programa Hábitat se da en torno 

al ser humano considerando que es el centro de interés de las cuestiones 

relativas al desarrollo sostenible, entre ellas la vivienda adecuada para todos y el 

desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y que tiene derecho a llevar 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

El Programa de Hábitat constituye un llamamiento mundial para la acción 

a todos los niveles. Ofrece, en un marco de objetivos, principios y 

compromisos, una visión positiva de los asentamientos humanos 

sostenibles, en que todas las personas tengan una vivienda adecuada, un 

entorno salubre y seguro, acceso a los servicios básicos y un empleo 

productivo libremente elegido. El Programa de Hábitat orientará todas las 

actividades encaminadas a convertir esa visión en realidad. 20 

19 Programa Hábitat de Naciones Unidas , Op. Cít. 
20 Ibídem. 
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El Programa de Hábitat contempla para su aplicación que la responsabilidad 

del estado sea compatible con todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, teniendo en cuenta la 

importancia de los diversos valores éticos y religiosos, antecedentes culturales y 

convicciones filosóficas de los individuos y de sus comunidades, respetándolos 

cabalmente y contribuyendo al pleno disfrute de todos sus derechos humanos a 

fin de lograr los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible 

de los asentamientos humanos. 

1.4.1.1 En busca del Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible es indispensable para el desarrollo de los asentamientos 

humanos y tiene plenamente en cuenta las necesidades y las condiciones para el 

logro del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. 

El desarrollo sostenible de los asentamientos humanos garantiza el desarrollo 

económico, las oportunidades de empleo y el progreso social, en armonía con el 

medio ambiente, esto significa que deben considerarse los principios de la 

precaución, la prevención de la contaminación, el respeto de la capacidad de 

carga de los ecosistemas y la conservación de las oportunidades para las 

generaciones venideras. Este contexto se describe así: 

La ciencia y la tecnología tienen un papel crucial en el desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos y en la conservación de los 

ecosistemas de los que dependen. La sostenibilidad de los asentamientos 

supone su distribución geográfica equilibrada u otra distribución apropiada 

de conformidad con las condiciones nacionales, la promoción del 

desarrollo económico y social, la salud y la educación de la población, y la 

conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 

componentes, y el mantenimiento de la diversidad cultural, así como de la 
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calidad del aire, el agua, los bosques, la vegetación y el suelo a un nivel 

que permita sustentar la vida y el bienestar de las generaciones futuras. 21 

El programa Hábitat de la ONU, considera que mejorar la calidad de vida de 

todas las personas depende, entre otros factores económicos, sociales, 

ecológicos y culturales, de las condiciones físicas y las características espaciales 

de nuestras aldeas, pueblos y ciudades. Esto significa que en beneficio de la 

población, la planeación urbana de las ciudades en cuanto al trazado y la estética 

debe considerar las pautas de utilización de la tierra, el tamaño de población, el 

transporte a fin de facilitar el acceso a todos los bienes y servicios, así como 

espacios públicos de esparcimiento 

Es importante resaltar la persistente discriminación o falta de integración que 

sufren las mujeres, los discapacitados y los niños en estos procesos de 

urbanización, por lo que deben considerarse sus necesidades a fin de que se 

integren socialmente. 

1.4.1.2 Democratización y Buena Gestión Pública 

Los países donantes hacen cada vez más hincapié en las virtudes de la 

democratización y la buena gestión pública como pilares del desarrollo al afirmar 

que ésta es efectiva, participativa, transparente, responsable y equitativa, y 

favorece el imperio de la ley. 

La gestión pública es responsabilidad del Estado, pero al compartirla en 

colaboración con el sector privado y la sociedad civil, resulta trascendente ya que 

estas tres esferas son de importancia capital para el desarrollo humano. 

El Estado crea un clima político, económico y jurídico propicio; el sector 

privado genera empleos e ingresos, y la sociedad civil facilita la interacción 

21Ibidem. 
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política y social y moviliza la participación de grupos en las actividades 

económicas, sociales y políticas. 22 

Como quedó asentado (supra) la solidaridad de la sociedad y su participación 

en la propuesta de soluciones es vital para el estado; aunque este tiene la 

obligación jurídica de atender las necesidades sociales, debe existir una 

interacción en busca de soluciones integrales. 

1.4.1.3 Participación de la Mujer en el Desarrollo Sostenible 

La pobreza que padecen las mujeres es hasta hoy en día persistente y creciente 

debido a la discriminación en razón del género, ante esto, la mujer tropieza con 

obstáculos particulares cuando trata de obtener un empleo, servicios de salud, de 

educación, vivienda y de participar plenamente en la adopción de decisiones 

relativas a los asentamientos humanos sostenibles. 

Considerar sus necesidades e integrarla plenamente en condiciones de 

igualdad en la vida política, social y económica, la mejora de la salud y la 

erradicación de la pobreza son indispensables para lograr la sostenibilidad de los 

asentamientos humanos. Situación que no se alcanzará si persiste la 

discriminación hacia ciertos sectores. 

La inclusión de la mujer de las áreas rurales o urbanas a fin de alcanzar el 

desarrollo sostenible, permite que los asentamientos humanos sean equitativos, 

sin discriminación de ningún tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, 

nacimiento u otra condición. 

De esta forma, la población en general, tendrá las mismas oportunidades de 

acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, alimentos yagua 

22 Ibídem. 
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en cantidad suficiente, educación y espacios abiertos. Esto les brindará a todos 

las mismas oportunidades de ganarse la vida en forma productiva y libremente 

elegida, igualdad de acceso a los recursos económicos, incluido el derecho a la 

herencia, la posesión de tierras y otros bienes, el crédito, los recursos naturales y 

las tecnologías apropiadas; las mismas oportunidades para el desarrollo 

personal, espiritual, religioso, cultural y social; para la participación en el proceso 

público de adopción de decisiones; igualdad de derechos y obligaciones respecto 

de la conservación y utilización de los recursos naturales y culturales; e igualdad 

de acceso a los mecanismos establecidos para que no se violen los derechos .. 

1.4.1.4 Acciones y propuestas de Hábitat para apoyar a las Mujeres. 

El Programa Hábitat de la ONU23
, en torno a las necesidades de las mujeres 

contempla inicialmente que en cada país para integrarla a la planificación y la 

ejecución de políticas y programas, debe iniciar con reunir, analizar y difundir 

datos e información desglosados por sexo, entre ellos estadísticas que 

reconozcan y pongan de manifiesto el trabajo no remunerado de la mujer 

Considerando la desigualdad que existe con las mujeres en algunos países en 

cuanto a la tenencia e igualdad de acceso a las tierras, se les debe otorgar 

seguridad jurídica así como protección eficaz frente a los desalojos forzosos que 

sean contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos y 

teniendo presente que las personas sin hogar no deben ser penalizadas por su 

condición. 

Un paso decisivo seguramente será lo que se contempla en este programa al 

recomendar a los países, emprender reformas legislativas y administrativas con 

miras a concederles a las mujeres igual acceso a los recursos económicos, 

inclusive el derecho a la herencia y la posesión de tierras y otros bienes, el 

23 Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas, Op. Cit. 
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crédito, los recursos naturales y la tecnología apropiada, especialmente a las que 

son cabeza de familia y las que representan la única fuente de ingresos de sus 

familias. 

También se recomienda promover mecanismos de protección a las mujeres 

que son objeto de malos tratos, carecen de hogar o corren el riesgo de perderlo al 

enviudar, son migrantes, refugiadas o mujeres desplazadas que necesitan 

protección internacional y las desplazadas en sus propios países, asi como crear 

instalaciones especiales como albergues o alojamientos comunes para quienes 

sufran de discapacidad mental o física. 

Esforzarse por hacer partícipes a las mujeres, indígenas, ancianos y personas 

con discapacidad en el proceso de adopción de decisiones, permitirá ir 

fomentando la igualdad de acceso y la prestación justa y equitativa de servicios 

en los asentamientos humanos. 

Las políticas de desarrollo de los asentamientos humanos garantizarán un 

acceso igual a los servicios básicos y el mantenimiento de los mismos, incluidos 

los relacionados con la seguridad alimentari.a, la educación, el empleo y los 

medios de subsistencia, los servicios básicos de atención sanitaria, el agua 

potable y el saneamiento, la vivienda adecuada, el acceso a espacios abiertos y 

zonas verdes, dando prioridad a las necesidades y derechos de las mujeres y los 

niños, que con frecuencia son quienes soportan la mayor carga de la pobreza. 

Es importante garantizar la igualdad de oportunidades de empleo y salario 

para las mujeres y fomentar la creación de oportunidades de empleo en el hogar 

y en sus proximidades, particularmente para las mujeres que viven en la pobreza 

y para las personas con discapacidad. 

La pobreza urbana y rural y el desempleo representan graves limitaciones 

para el desarrollo de los asentamientos humanos (supra). Se recomienda a los 

gobiernos en asociación con las partes interesadas y organizaciones de 
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trabajadores y empresarios, estimular oportunidades de empleo productivo que 

generen ingresos suficientes para conseguir un nivel de vida adecuado para 

todos. 

1.5 Nuevos retos de la Administración Pública 

El estado ha evolucionado basándose en los diferentes momentos y épocas, a los 

contextos en los cuales su actuación se ha hecho presente a través de modelos 

como estado gendarme, no interventor, benefactor, etc. Actualmente la acción 

gubernamental exige que el aparato público responda a las nuevas necesidades, 

retos, y objetivos planteados. 

Cabe mencionar las 5 funciones del estado moderno por Omar Guerrer024 en 

su obra El estado y la Administración Pública en México: 

• Administración del Servicio exterior; 

• Administración de la defensa; 

• Administración de la hacienda; 

• Admjnistración de justicia; y 

• Administración interna. 

A través del servicio exterior, los Estados entran en contacto y buscan entre 

ellos el reconocimiento de su carácter autónomo; la defensa proviene de su 

legítimo derecho a defender su autonomía y su soberanía. La Hacienda y la 

Justicia son ejercidas al interior de la vida nacional, éstas le permiten allegarse 

los recursos económicos necesarios para realizar las demás funciones así 

24 Guerrero, Ornar, El Estado y la Administración Pública en México, según la cita de Montes de Oca, Juan; 
en su obra Políticas Públicas para Asuntos de Gobierno, Material en proceso de publicación, Universidad 
Nacional Autónoma de México; México D.F. p. 14. 
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como hacer cumplir las normas elevadas a la categoría de leyes para regular la 

conducta entre los individuos, y entre éstos con las clases sociales. 25 

Es la Administración Interna a través de la cual el Estado ejerce acciones 

gubernamentales para llegar a la sociedad; considerando el contexto actual, es 

urgente que en la Administración Pública deje de actuarse dentro de un marco o 

procedimientos preestablecidos o apegada a preceptos legales y responda a las 

exigencias nacionales como internacionales; al respecto podemos señalar lo que 

menciona Enrique Cabrero Mendoza: 

La necesidad de observar las nuevas señales de los contextos político, 

económico, tecnológico, social o cultural en los niveles regional, nacional o 

intemacional se convierte en un elemento rector de la acción de las 

diversas dependencias, que adquiere el mismo nivel de importancia que los 

grandes lineamientos del gobiemo en tumo. De nada sirven las 

dependencias claramente subordinadas al gobemante pero incapaces de 

sobrevivir en un ambiente cambiante y agresivo. 26 

El mismo autor continúa diciendo que es de esta forma como se pasa del 

concepto de Administración Pública al de gestión pública o gerencia pública, sin 

embargo ahora con la gestión pública existe un problema: muchas experiencias 

concretas, enseñanzas sugerentes, pero una ausencia de discurso filosófico y de 

un bagaje conceptual sistematizado. De hecho, el riesgo es acumular un conjunto 

de trabajos en torno a un objeto de estudio común, pero sin haber construido una 

disciplina que los integre y sintetice. 

2S Ibidem. 
26 Cabrero Mendoza, Enrique; Del Administrador al Gerente Público, ed. 1995, INAP México, p. 23 
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1.5.1 Nuevo Modelo de Administración Pública 

El sector público ha sufrido una serie de transformaciones, como resultado de los 

debates en torno al grado de participación del Estado en las economías. Las 

reformas se dan en respuesta a los problemas de la crisis de la deuda en los 

años ochenta y como parte de los programas de estabilización y de ajuste 

estructural27 apoyados por el sistema de la banca multilateral. 

Estas experiencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportan 

criterios que habrán de considerarse y que son fundamentales para la gestión 

pública28 

Las pérdidas provocadas por las empresas públicas llegaron a ser una pesada 

carga en el presupuesto fiscal, especialmente cuando sus actividades incluían 

sectores que las firmas privadas probablemente podían operar en forma más 

eficiente y competitiva. Una de las razones básicas de esa situación es que las 

empresas públicas están expuestas a excesiva interferencias políticas que 

eventualmente fijan estándares y objetivos muy apartados de la eficiencia 

económica. 

En efecto, se busca una administración más libre, con menor injerencia 

política y mayor concentración en indicadores del desempeño, para lograr que 

sea más eficiente en sus actividades. Estas operaciones de cooperación técnica 

constituyen un papel importante en las reforma del sector público ya que el BID 

proporciona insumos esenciales para el diseño y ejecución de las políticas y 

fortalecimiento de las instituciones responsables de su implantación. 

La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado-, ha 

tenido un cambio considerable en virtud de la tesis que sustentaban que un 

27 El BID ha participado en el apoyo a este proceso de reforma, principalmente por medio de préstamos 
sectoriales y de operaciones de cooperación técnica. 
28 Aspectos Institucionales de la Reforma de las Empresas Públicas: La Experiencia del BID, www.iadb.org 
México, mayo de 1995. 
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Estado partícípe en la economía, podía generar el desarrollo. El modelo se agotó 

y con ello se recurrió a la implementación del llamado ajuste estructural, no solo 

en México sino en todos los países en desarrollo. 

El ajuste estructural, presenta tres vertientes que afectan el funcionamiento de 

la administración pública: 

1. Apertura Comercial 

2. Saneamiento de las Finanzas Públicas 

3. Reestructuración del sector paraestatal. 

Esta readecuación de la administración pública responde a la dimensión del 

tamaño del Estado el cual se ha visto reducido (en cuanto a número de unidades 

administrativas). Esto se debe aunar a la creciente particípación ciudadana y 

demandas de mayores espacios políticos y de pluralidad. 

Efectivamente, los movimientos pro-democráticos en América Latina29 han 

tenido un notable impacto en las gestiones públicas. A mayor democracia, 

mayores son los cambios que presentan la economía de un país, puesto que la 

democracia no sólo representa una redistribución del poder político, sino una 

readecuación del poder económico. Democracia y crecimiento económico están 

ampliamente ligados. 

Estos cambios traen como consecuencia una nueva relación sociedad

gobierno, que requiere a su vez un nuevo modelo de Administración Pública 

sustentada en el "buen desempeño,s3D. 

La base de esta relación se cimbra en la legitimidad y eficacia, esto se explica 

porque la administración pública no es una máquina que ejecute irreflexivamente 

29 Avalos AguiJar, Roberto, Gestióny Estrategia. Innovación de la Gestión Pública: Análisis y Perspectiva 
en www.azc.uam.mx. \3 de febrero, 2004. 
30 En material proporcionado en Seminario Taller Extracurricular " Análisis de Políticas Públicas para 
Asuntos de Gobierno" por la Doctora Araceli Parra, Módulo N La Evaluación de las Políticas Públicas, 14 
de febrero, 2004, Acatlán, México. 
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el trabajo del gobierno, más bien tiene relación con los problemas del gobierno y 

por ello busca conseguir los fines y los objetivos del Estado, cuyo objeto es la 

sociedad para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. 

Esta capacidad de respuesta de la organización en un ambiente cambiante es 

lo que legitima su actuación, pero una actuación que además debe ser eficaz en 

la funcionalidad y calidad del aparato público. La eficacia tiene que ver con las 

técnicas administrativas y su eventual modernización enfocadas a su 

funcionalidad. La eficacia demanda que los procesos administrativos respondan a 

los objetivos de la propia organización 

El aprendizaje de los funcionarios públicos debe basarse en que cualquier 

política pública hecha al margen de la ciudadanía, está altamente condicionada a 

su fracaso. Este hecho complica la formulación de las políticas públicas, puesto 

que la participación ciudadana en los procesos decisorios requiere de canales de 

comunicación institucionales; esto se puede lograr a través de la creación de 

estructuras que sean flexibles, adaptables y con alto dinamismo participativo; en 

otras palabras, innovación que implica que los nuevos principios que rigen a la 

Administración Pública sean: 

• Orientados a resultados 

• Delegación de Facultades 

• Crecimiento con desempeño y corresponsabilidad 

• Modelo abierto a la evaluación de todos. 31 

Estos principios requieren para su ejecución dentro del nuevo modelo de 

administración pública: 

• Más y mejores productos o servicios 

• Productividad del gasto público 

• Servidores preparados y facultados para la toma de decisiones 

3lIbidem. 
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En este afán de cambio y adaptación a las nuevas exigencias, la 

Administración Pública adopta como principal herramienta de trabajo a las 

políticas públicas; mediante éstas, se obtiene un instrumento de explicación y 

análisis más detallado que permite una mejor orientación para la toma de 

decisiones al considerar la pluralidad y complejidad que representa la sociedad, 

que de no ser así existen grandes posibilidades de llevar al fracaso los programas 

destinados a la sociedad. 32 

Es así como la Administración Pública a través de la implementación de 

políticas públicas se encarga de satisfacer demandas y cumplir con el fin del 

estado que, para efectos de este trabajo de investigación, consiste en erradicar la 

pobreza. 

El cambio y la innovación de las prácticas administrativas en el aparato 

público, son los ejes rectores de la nueva visión de la administración pública. La 

administración pública va más allá de la propia estructura organizacional, 

abarcando el proceso y resultado de las políticas públicas 

1.6 Política Pública 

Las políticas públicas entendidas como "una tecnología de gobierno y como una 

opción de mejoramiento permanente de la función del Estado", 33 enriquecen la 

cantidad y calidad de políticas disponibles para enfrentar con decisión y claridad 

los problemas que impiden el desarrollo de este país en los aspectos humanos, 

ecológicos, económicos políticos, etc. Para ello, es necesario mencionar que esa 

tecnología de gobierno es producto de situaciones que deben contemplarse a la 

hora de hacerlas. 

32 Montes de Oca, Juan, op. Cito p. 16 
33 Montes de Oca, Juan, Op. Cito p.1 
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El elemento principal es la mayor participación de la sociedad. Cabe 

mencionar que aunque las políticas públicas llevan impregnadas un sello del 

gobierno en turno, éstas, siempre tienden a mejorar las condiciones de los 

ciudadanos. Thomas Henry Marshall consideraba que las políticas públicas 

sociales permitían una mayor igualdad : 

Observaba como crucial para la ciudadanía social el desarrollo de políticas 

públicas sociales, las cuales representan la manifestación tangible de la 

existencia de una comunidad política o república de ciudadanos libres y 

solidarios entre sí. Para Marshall los efectos de las políticas sociales 

posibilitarían comunidades más cohesionadas y un enriquecimiento de la 

vida civilizada. Aunque no evitarían la reproducción de la desigualdad 

social, las políticas sociales si pueden procurar una mayor nivelación de 

recursos entre las clases. Además, sí facilitarían la 'igualdad de 

oportunidades', es decir, harían posible que al margen de las diferencias de 

clase, edad, raza o género, los ciudadanos tuviesen los mismos derechos 

para desarrollar sus potencialidades vitales. 34 

Es de vital importancia lo que se menciona por Marshall, ya que resaltaremos 

como las ideologías políticas ligadas al régimen capitalista han marcado 

necesariamente la forma de hacer políticas públicas, por ejemplo, refiere que las 

políticas públicas sociales que son implementadas por el Estado de Bienestar, 

que de alguna manera se producen como consecuencia de los males que en ese 

momento el régimen capitalista había provocado por la Segunda Guerra Mundial, 

adquieren un carácter mecanicista, lo que lleva a la sociedad a olvidar sus 

obligaciones de solidaridad y por ende se vuelve menos participativa. Luis 

Moreno resume esta situación así: 

34 Marshall, Thomas Henry, según cita de Moreno Femández, Luis; Ciudadanía, Desigualdad Social y 
Estado de Bienestar, Edit. Ariel, Barcelona, p. 2/ 
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Al asumir el estado desde su legitimidad democrática una responsabilidad 

en la procura de asistencia colectiva, puede suceder que los ciudadanos 

'olviden' su propia obligación individual, disolviéndose vicariamente la 

solidaridad general en una acción estatalista por el bienestar común. De así 

suceder, la solidaridad del conjunto de la sociedad civil puede disminuir al 

generalizarse una solidaridad institucionalizada de tipo mecanicista. 35 

La participación de la sociedad en la hechura de las políticas públicas es 

imprescindible no sólo para hacer un diagnóstico de las necesidades, sino en 

todo el proceso debido a la trascendencia que como intervenciones públicas del 

estado afectan la distribución de oportunidades vitales, la mejora de su calidad de 

vida y de su bienestar personal. 

Las políticas públicas responden a un Estado que a su vez se ha adaptado a 

una sociedad más participativa y más exigente de ahí que el paternalismo y el 

estado benefactor hayan quedado atrás para dar paso a un estado producto del 

neoliberalismo, dentro del cual los efectos de globalización económica, social y 

política, le han asignado mayores responsabilidades dentro de un marco de la 

democracia, la cual actualmente se enarbola como característica del actual 

sistema so pena de quedar marginado. 

Cabe destacar lo que menciona Aguilar Villanueva: 

Una política es en un doble sentido un curso de acción deliberadamente 

diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No sólo lo que el 

gobiemo dice y quiere decir. También lo que realmente hace y logra por sí 

mismo o en interrelación con actores políticos y sociales, más allá de sus 

intenciones. 36 

3S Moreno Fernández, Luis; Ciudadanía, Desigualdad Social y Estado de Bienestar, Edit. Ariel, Barcelona, 
2003, pp. 527-538 
36 Aguilar Villanueva, Luis, El Estudio de las Políticas Públicas, Edil. Porrúa, México 1992, p. 25 

34 



La elaboración de las políticas públicas, es entendida por diferentes autores y 

descrito en diferentes conceptos, en tal sentido, se destaca los que hacen alusión 

al proceso de evaluación que para efectos de esta investigación es el que nos 

atañe como el que menciona Lane: 

Ciencia Social aplicada en tres sentidos 1 yen la identificación de la 

necesidad hacia la cual la política pública es dirigida 2) en la investigación, 

con énfasis en los resultados de las ciencias gubernamentales y 3) en la 

evaluación de los programas públicos. 37 

Este concepto destaca que para la formulación de las políticas públicas, es 

necesario definir el problema y enfocarlo hacia lo que se pretende resolver, cada 

situación es particular pero ello no implica que la solución de un problema no 

origine otro problema, en este sentido se resalta lo que al respecto comenta Dunn 

WilliamN. 

El análisis de políticas es una ciencia social aplicada que usa muchos 

métodos de investigación, argumentación para producir y transformar para 

resolver problemas de políticas. 38 

Se hace referencia a que las políticas públicas como ciencia, se allega de 

métodos de toda índole, que puedan servir para ubicar y referenciar un problema 

de ahí que se auxilie de todas las otras ciencias. 

Los contextos siempre son diferentes aunque las necesidades de la sociedad 

sean las mismas, por esto la importancia de las políticas públicas radica en 

conocer las causas por las cuales no se logran los objetivos, al analizar las 

decisiones de gobierno que pretenden resolver problemas específicos en un 

ambiente donde generalmente existe el riesgo y la incertidumbre. 

37 Lane E. Robert, Social Spence Research and Public Policy Studies Journal. A(l972), según cita de Montes 
de Oca, M. Juan, Op. Cit. p.58 
38 Dunn William N., Public Policy Análisis and Introduction, según cita de Montes de Oca Malvaez, Juan, 
Op. Cit. p.49 
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La evaluación de las políticas públicas resulta de gran trascendencia al 

contemplar a la sociedad como elemento determinante para comprobar si se 

alcanzaron los objetivos planteados o cuál fue la falla en todo el proceso, desde 

la estructuración del problema que se pretendía resolver, el monitoreo, los 

pronósticos, etc. 

La Política pública debe contener como mínimos seis elementos básicos39
: 

1. El Problema, 

2. El Diagnóstico, 

3. La Solución, 

4. La Estrategia, 

5. Los Recursos y 

6. La Ejecución. 

La política pública tiene como origen un problema percibido o presentado 

como público que es diagnosticado, ubicando sus causas y algunas de las 

medidas que lo puedan resolver o mitigar, por ello es previo a la solución y 

teniendo ésta, se define la estrategia que nos hará llegar a ese fin . 

Posteriormente deben considerarse los recursos con que se cuenta y los que 

habrán de generarse para proceder con la ejecución. 

En este sentido es necesario destacar que el éxito de las políticas públicas 

radica en el hecho de considerar todos los elementos que harán posible su 

implementación, es decir implica un procedimiento, estrategias y alternativas de 

solución, de esta forma la política pública contendrá varios objetivos a alcanzar, 

pero como lo describe Aguilar Villanueva40 "lo que resulta bastante interesante es 

dar seguimiento a una política pública, más allá de la intención de resolver un 

problema". 

39 Montes de Oca N., Juan, op. Cito p. 59 
40 Aguilar Villanueva, Luis F., Políticas Públicas l/: La Hechura de las Políticas Públicas. Estudio 
Introductorio, , Edit. Miguel Ángel Ponúa, México 1996 p.42 
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Esto se refiere a la solución alternativa y paralela de situaciones que sin ser 

parte directa del problema, se resuelvan en la medida que se presenten como 

parte de una solución integral teniendo los elementos para resolverlos. 

Los elementos para definir una política pública son41
: 

1. Agenda de los poderes, delimita a los problemas que habrán de atenderse. 

2. Actores, participantes en la formulación y ejecución de la política pública. 

3. Escenarios, contexto de la actuación pasada y presente de los actores. 

4. Ecología, relación de equilibrio entre los humanos y el medio ambiente. 

5. Gobernabilidad, capacidad del gobierno para solucionar conflictos, 

satisfactoriamente para las partes en pugna. 

6. Conflicto, situación en la cual existe contradicción de intereses. 

1.6.1 Diferencia entre Política Pública y Programa de Gobierno 

Las políticas públicas siempre van impregnadas del gobierno en turno, incluso 

dependen en mucho del tipo de régimen y sistema político administrativo. 

El éxito de una política pública radica en el consenso que conlleva de todos 

los actores que participan en ella, es decir se deben involucrar, hay una 

retroalimentación constante entre los que implementan, ejecutan, monitorean, 

evalúan y los que reciben los beneficios. Cuando el consenso no se realiza, 

entonces seguramente lo que se implementará no es una política pública sino 

una política sexenal. 

Una política pública puede presentarse y llegar a la población objetivo como 

un programa de gobierno en este caso se dice que: "existe un consenso relativo 

41 Montes de Oca, Juan, Op. Cit. p. 36 
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entre politólogos y sociólogos, en definir su naturaleza y sus límites que 

generalmente se le atribuyen las siguientes características: ,42 

1. Un contenido.- La actividad pública se identifica bajo la forma de un 

contenido. Se movilizan recursos a fin de crear resultados o productos. 

Estos (outcomes) son los que los analistas revisan como un problema de 

investigación para la acción, y resultan de un proceso de trapajo y de 

acción. 

2. Un programa.- Una política pública no se reduce a un acto concreto o 

aislado, es decir, los actos se articulan sobre uno o algunos ejes 

específicos como común denominador; el sector de intervención, el 

problema tratado, la constancia del decisor público en sus opciones e 

intenciones. 

3. Una orientación normativa.- Presupone que la actividad pública no es 

resultante de respuestas aleatorias sino, por el contrario, la expresión de 

finalidades y de preferencias que el decisor, concientemente o no, 

voluntariamente o bajo el peso de las circunstancias, no puede dejar de 

asumir; por lo tanto, el analista deberá reconstruir. 

4. Un factor de coerción.- La actividad gubernamental procede según la 

naturaleza autoritaria del actor gubernamental. Osea (sic), éste último 

posee legitimidad bajo el marco de la autoridad legal o ejerce coerción bajo 

el monopolio de la fuerza del Estado. El acto público se impone, pues está 

habitado en virtud de las potestades públicas, por lo tanto, la autoridad que 

la enviste se impone a lo público. 

5. Una competencia social.- Por último, una política pública se define por su 

competencia, por los actos o disposiciones que afectan la situación, los 

intereses y los comportamientos de los administrados. El analista de 

policy por obligación, debe identificar el público, individuos, grupos e 

42 En material proporcionado por el Maestro José Enrique Bailleres Helguera en el Seminario Taller 
Extracurricular en apoyo a la Titulación "Análisis de Politicas Públicas para Asuntos de Gobierno" en el 
Módulo Tres La Puesta en Práctica de Politicas Públicas, FES Acatlán México 31de Enero, 2004 
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instituciones que componen el campo donde se ejercerá la acción del 

gobierno. 

La política pública refleja la actividad de una autoridad pública sobre la base 

de dos aspectos; la gestión interna a través de la cual se realizan actividades 

concretas para fines de la organización gubernamental y la gestión de las 

políticas públicas, normadas por una autoridad quien será responsable de su 

eficiencia, de ajustar los recursos y productos generados. 

La autoridad pública al perseguir un fin externo o solucionar un problema, vá 

más allá al provocar efectos o impactos, es decir que toda política pública oculta 

una teoría del cambio social, cuando esto no ocurre, será necesario realizar un 

análisis de la política pública como propuesta metodológica para conocer porqué 

no se produjeron los efectos esperados y dependiendo de la etapa en la cual se 

encuentre o nivel de ejecución, deberán reducirse desviaciones a fin de producir 

los impactos esperados. Una de las formas consiste en identificar a través de los 

objetivos43
, los contenidos e instrumentos de que se allega la autoridad pública 

para producir efectos o impactos sobre el tejido social, ya que es aquí donde 

generalmente está la falla al no contar con los instrumentos idóneos. 

1.6.2 Implementación de la Política Pública 

La Fase de Implementación es considerada el "Talón de Aquiles" 44 de las 

políticas Públicas. Presman y Wildavsky, reconocen como parte de la 

Implementación las siguientes etapas: 

1a etapa: Elaboración de Lineamientos.- En esta se transita de intención 

legislativa a las prescripciones administrativas. 

2a Etapa: Distribución de Recursos.- En esta fase se da el proceso de asignación 

del presupuesto, dándose el momento político del presupuesto público, el cual 

43 Meni, Ives y Thoenig, Jean Claude; Las Políticas Púbicas, versión espaftola a cargo de Francisco Morara, 
Edit. Ariel, S.A., Barcelona 
44 Bailleres Helguera, José Enrique, Op. Cit. pp 16,17. 
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favorecerá a algunos sectores, áreas, ramas y clases, en detrimento de otras, por 

lo que es especialmente conflictiva. 

3a Etapa: Supervisión.- Esta etapa incluye los procesos de inspección, auditoría y 

evaluación de la puesta en práctica de la política. 

Estas etapas deben visualizarse como un proceso circular, y no como una 

secuencia lineal de acciones, ya que efectivamente, en la práctica puede resultar: 

que los lineamíentos no estén apegados a los casos concretos que serán tratados 

como parte del problema y basándose en esta necesidad, deben ser cambiados o 

adaptados; que los recursos no hayan sido asignados equitativamente o se esté 

haciendo mal uso de ellos; y por último, la supervisión debe ser constante en todo 

el proceso, lo que permitirá detectar las anteriores. 

A continuación, expongo las siguientes etapas como parte integrante del 

proceso que permite llegar a la elaboración de lineamientos, distribución de 

recursos y supervisión y que a su vez representan asimismo un "proceso 

dialéctico de causación circular (o en espiral) entre unas y otras" 45, yendo de la 

planeación I negociación a la evaluación y control de manera cíclica y 

autoretroalimentativa, a fin de irla replanificando, renegociando, reejecutando, etc. 

a. Planeación/Negociación.- En esta etapa, se formula la planeación de la 

puesta en práctica de la política, considerando dar respuesta al que se va 

a hacer, en cuánto tiempo, quiénes son los actores involucrados y cuáles 

son sus compromisos; qué grandes aspiraciones, objetivos y metas se 

pretenden lograr, etc. Asimismo, se da la negociación política entre los 

actores, a fin de determinar los costos y ganancias en cada uno de ellos. 

b. ProgramaciónlPresupuestación.- Se especifica mayormente la etapa de 

planeación, exponiendo con claridad los responsables de las acciones, los 

recursos involucrados, el presupuesto (s) para lograr los fines su 

ministración en el tiempo, etc. 

4S Ibidem. 
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c. Organización: Conlleva el determinar la integración óptima de los recursos 

y personas o actores involucrados, con todo un esquema lo más 

racionalmente posible, de la participación de cada uno de ellos, su grado 

de intervención en cada fase, midiendo los tiempos y tipos de 

participación . 

d. Coordinación/Cooperación: Esta etapa es el talón de Aquiles de las etapas 

de implementación, que a su vez es el talón de Aquiles de las politicas 

públicas, ya que sin una adecuada (o racional) coordinación y cooperación 

entre los actores políticos, sociales e institucionales, no hay sencillamente 

resultado posible. La puesta en práctica implica sobre todo estoss (sic) dos 

conceptos teóricos del cuerpo de doctrina más amplio de la administración 

pública. 

e. Ejecución: Es la etapa más práctica de la puesta en práctica, aunque 

suene redundante. Es el momento de la praxis, de la verdad de la 

ejecución concreta de las intenciones de un gobierno. Toda la 

implementación lo es, lo que aquí se distingue es el hecho de materializar 

el objetivo central, la misión de la política pública. 

f. Control: Significa mantener las actividades de la implementación tal y 

como fueron planeadas y formuladas, estableciendo en su caso, las 

medidas correctivas; ya sea ex-ante, durante o ex-post. 

g. Evaluación: Significa el determinar si la implementación se está llevando a 

cabo conforme a lo planeado, también puede ser antes, durante o después 

de concluida la misma. 

Este proceso dialéctico es determinante para detectar fallas y no perder de 

vista los niveles alcanzados o precisar a tiempo los errores que no permitan 

alcanzar los impactos esperados. Regularmente se considera al proceso de 

implementación como un quehacer rígido, apegado a preceptos normativos, sin 

embargo, el monitorio dejará ver fallas, situaciones no previstas o contempladas y 

se estará en condiciones de resolverlas. 
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Capítulo 2 

Pobreza: una realidad mexicana 

En México como en todas partes del mundo existen factores externos que obligan 

a replantear las politicas públicas implementadas por el gobierno, tales factores 

son la europeización, globalización e internacionalización de la economía; de 

igual forma inciden factores internos como los cambios de valores, nuevos roles 

de las mujeres, transformaciones en los mercados laborales, transiciones 

demográficas o integración de la población inmigrante. 

Las condiciones actuales de este país en el ámbito económico, representan 

para el gobierno mexicano un desafío para superar los efectos de la 

globalización; para ello, se busca sentar las bases de un nuevo patrón de 

desarrollo y fortalecer a las instituciones responsables de su implementación, de 

tal forma que los efectos económicos que inciden de manea directa en el ámbito 

social sean superados. 

Existe una preocupación generalizada en el contexto mundial actual sobre 

alcanzar limites para superar la pobreza, en el caso de México se han hecho 

grandes esfuerzos por parte del gobierno y sus instituciones en torno a este mal 

mundial. La Secretaría de Desarrollo Social encargada de la politica social del 

gobierno, en un primer paso para tratar a la pobreza en México, intenta describir 

las necesidades de cada sector y estrato de la sociedad de tal forma que llega a 

medirla sobre la base de necesidades que enfrentan (infra) y requieren y que 

regularmente varían y llegan a ser diversas en un mismo sector de la población. 

Esto será el primer intento para ofrecer soluciones y enfocar los programas 

que se tienen actualmente para superar la pobreza. 
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2.1 Antecedentes 

La desigualdad y la pobreza son dos fenómenos sociales que siempre se han 

mantenido a lo largo de la historia de la humanidad. En México nunca fue una 

preocupación central, ni en la Nueva España, ni en la época de la Independencia, 

mucho menos ante los problemas políticos suscitados durante el siglo XIX en la 

cual los gobiernos fueran liberales o conservadores. La inestabilidad política 

impedía establecer una política social para mejorar el nivel de vida de la 

población inmersa en situación de pobreza. 

Es en la época de la Revolución que se empieza a hablar de justicia social sin 

que se defina una política orientada a atacar la pobreza, solo se asume el 

compromiso de enfrentar el problema de justicia social, de esta forma la 

Constitución de 1917 refleja un compromiso con los más desfavorecidos, se 

crearon servicios sociales, agencias públicas, leyes y reglamentaciones que 

buscaban atenuar las carencias de muchos para reducir la desigualdad. 

Algunas variables que inciden en la acentuación de la pobreza en México se 

deben en gran medida a la etapa de industrialización, experimentada en este país 

en los años setenta, esto trajo como consecuencia que las grandes ciudades 

crecieran debido a una fuerte migración de la población del campo; originada por 

la idea de buscar mejores condiciones de vida en las ciudades. Pineda Morales, 

afirma: 

Con el gradual establecimiento de una buena parte de la población rural en 

las principales ciudades de nuestro país, se produjo una situación que, si 

no en sus causas, sí en sus manifestaciones, era asimilable a aquella 

experiencia europea a finales del siglo XIX, donde la cuestión era: ¿cómo 
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asegurar la reproducción y el disciplinamiento de la población -ejes de la 

integración social-, desligando al Estado de toda responsabilidad. 46 

En el Estado de bienestar, la asistencia social se asume generando bienes y 

servicios a la población, inicialmente a la clase trabajadora a través de 

instituciones que instrumentan programas con características distintas en las que 

ha existido interés especial por incluir a los sectores marginados al desarrollo 

nacional. 

Por su parte, las corrientes neoliberales han puesto gran énfasis en abatir la 

pobreza y se han aplicado estrategias de corte asistencial, populista o 

neopopulista, políticas subsidiarias, etc.; sin embargo, la pobreza y marginación 

de cierta parte de la población, se ha acentuado en los últimos años dejando ver 

la ineficacia del estado y generando críticas hacia el Estado del Bienestar Este 

panorama es perfectamente descrito por Fernando Pineda Morales: 

A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, también 

se asiste al desmantelamiento del Estado de bienestar y a su reemplazo 

por el Estado subsidiario, concepción inherente a las estrategias de ajuste 

ahora dominantes. Los subsidios connotan una visión residual de las 

políticas públicas: al Estado sólo le cOffesponde actuar allí donde el 

mercado no llega o donde no hay mercado. 47 

2.2 Contexto actual 

Para hacer frente a esta realidad social surgen programas asistenciales como el 

SAM, Coplamar, Solidaridad, Procampo, y actualmente el programa 

Oportunidades que ha sustituido al Progresa, para aliviar la situación social 

prevaleciente. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, los rezagos en los 

46 Pineda Morales, Fernando Hacia el Análisis de un Modelo que no debemos seguir, Semanario de 
Infonnación y Análisis Político, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México, julio de 2002 
47Ibidem. 
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niveles de bienestar y pobreza se han mantenido y se agudizan gradualmente, 

constituyéndose en los principales desafíos que hoy por hoy enfrenta nuestro 

país. 

Las crisis económicas y situaciones de carencias acentuadas en los últimos 

años, han sido enfrentadas por la población mexicana cambiando hábitos de 

alimentación y vestido, aseo personal y salud, es decir, han prescindido de 

algunos bienes de consumo o en su caso, los han sustituido por otros menos 

costosos. No así, ante la necesidad de obtener más ingresos para el hogar, se 

han visto en la necesidad de que más miembros de la familia, sea la esposa o 

hijos, tengan que buscar un empleo a fin de conservar su poder adquisitivo y 

preservar su nivel de vida. 

En otro de los casos, este contexto trajo como consecuencia que familias 

enteras buscaran otras opciones como son salir de sus lugares de origen, buscar 

actividades no asalariadas aunque poco lícitas. Esto constituye una premisa bajo 

la cual Hipólito Rodríguez considera que "la respuesta de los grupos domésticos 

pobres a la crisis, implica una reorganización social que tiene una manifestación 

espacial, la cual tiene una doble expresión tenitorial": 48 

Esta doble expresión a la que hace alusión el autor son: 

a) restricción del consumo; esto se refiere según el autor, a dedicar menos 

recursos al espacio habitacional obviamente pagar renta o alquiler de una 

vivienda no está contemplado porque definitivamente no alcanzaría; 

frecuentemente se opta por la vivienda en propiedad, pero las condiciones en 

las que las adquiere o el precio que paga por ellas aseguran su acceso a 

espacios residenciales pobres, tanto por la calidad de la vivienda como por la 

calidad del entorno donde ésta se ubica: sin infraestructura, en áreas 

ambientalmente deterioradas y lejos del equipamiento y el mercado de trabajo 

urbano ..... .... . 

48 Rod.riguez, Hipólito, Nueva Pobreza Urbana. Texto a petición de la SEDESOL, CIESAS Golfo, p. 2 
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b) Multiplicar las fuentes de percepción, significa que más miembros de las 

familias se incorporan al mercado de trabajo sean mujeres, adolescentes o 

niños pero aunado a esto, el autor adhiere que estas opciones de ingreso son 

diversas, pudiendo ser éstas formales o informales, asalariadas o por cuenta 

propia sin importar si se encuentran lejos del hogar. 

Frecuentemente esto sucede como efecto secundario de vivir en una 

propiedad de bajo precio pero lejana y poco comunicada, originando largos 

desplazamiento, dispersándose las familias y anulando la convivencia, ante esto, 

el autor señala: 

Es cada vez más frecuente encontrar hogares con un miembro situado 

fuera de ella, en otra región, en la frontera norte, o en otro país, en la 

economía estadounidense, desde donde se envían remesas esenciales 

para la reproducción de la economía familiar. En México, la migración 

internacional forma parte de los cambios experimentados por los hogares. 

En su conjunto, todos estos procesos apuntan hacia la configuración de 

una nueva estratificación en las ciudades, donde tanto al interior de la 

misma unidad doméstica como en el mismo espacio urbano conviven en 

contigüidad espacial diversas trayectorias, experiencias e identidades 

laborales. 49 

Ante tal situación, las grandes ciudades presentan una dualización o 

polarización del espacio urbano como la llama Hipólito Rodríguez, esto se 

expresa por un lado por la expansión de las zonas habitacionales pobres que por 

constituirse en áreas desprotegidas se convierten en territorios idóneos para 

refugios de delincuentes; por otro, espacios privilegiados que, al albergar a los 

estratos sociales con mayor ingreso y poder de consumo, requieren 

sobreprotección y se alejan convirtiéndose en colonias o fraccionamientos 

privados, vigilados, urbanizaciones cerradas, etc. 

49 lbidem. 
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En las ciudades, los hogares pobres se encuentran lejos de los mercados de 

trabajo, y en las regiones, al no haber fuentes de empleo, los trabajadores 

emigran en busca de este. Esto genera lo que el autor llama "nuevos modelos de 

segregación espacial y una nueva división espacial del trabajo'óC. 

Al cabo de los años, nuevas lógicas de localización residencial e industrial 

emergen. La nueva estratificación social que surge de la reestructuración 

económica, se manifiesta en una reorganización del territorio. Todo esto, obliga al 

estado a replanear sus intervenciones y directrices con la sociedad. Hipólito 

Rodríguez comenta: 

La intervención del Estado sobre el tenitorio ha ido paulatinamente 

disminuyendo, y la época de la planificación regional que operaba 

siguiendo mecanismos redistributivos ha quedado atrás. Al conceder al 

mecanismo del mercado la facultad de asignar recursos y distribuir a la 

población y a las actividades productivas sobre el espacio, el liberalismo ha 

redefinido la posición del Estado, poniendo en tela de juicio incluso el 

concepto de soberanía. Más que procurar a las ciudades y a las regiones, 

dotándolas de equipamiento e infraestructura, ahora la intervención estatal 

tiende a reducirse a atender las extemalidades negativas que las 

imperfecciones del mercado generan. 51 

Lo importante es que el estado asuma su responsabilidad con la sociedad y 

se atiendan las nuevas necesidades, independientemente de quien las haya 

generado para que la pobreza en la cual se encuentra inmersa, no se trasmita 

a las nuevas generaciones. 

so Ibidem. 
sl Ibidem. 
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2.2.1 Pobreza y Desigualdad 

La pobreza se da en los diferentes ámbitos y roles de la sociedad mexicana, de 

diversas formas, una gran parte de la población vive una situación de 

marginación, otros sufren carencias, desigualdades y falta de oportunidades; la 

pobreza es experimentada de modos diferentes según grupos sociales de 

género, edad y ocupación; de esta forma la pobreza como concepto que define la 

situación en la que se encuentra inmersa más de la mitad de la población 

mexicana es entendida como "la expresión más fehaciente del incumplimiento de 

los derechos humanos sociales y económicos". 52 

La pobreza no sólo no se redujo sino que aumentó; la desigualdad persistió y 

es que en este contexto es necesario definir que pobreza y desigualdad son dos 

términos diferentes aunque dependientes: 

"La desigualdad es una consecuencia de la pobreza, toda vez que esta 

última es causada por la ausencia de capacidades básicas: nutrición, salud, 

educación y vivienda adecuadas. Sólo enfrentando el problema de la 

pobreza se podrá atenuar, en el tiempo, el de la desigualdad,ó3. 

La desigualdad implica en principio que hay ricos y pobres, unos tienen 

acceso a los servicios básicos y otros no; a esto se debe que al atender esas 

diferencias, se estará homogeneizando la población al erradicar la pobreza. 

2.2.2 Pobreza en los Hogares encabezados por Mujeres 

Los hogares encabezados por Mujeres Jefas de Familia se han incrementado de 

manera significativa en el último cuarto de siglo. De acuerdo con los datos del XII 

52 Boltvinik, Julio y Damián, Araceli, Derechos Humanos y Medición Oficial de la Pobreza en México, El 
Colegio de México, p. lOO, México 2003 . 
53 Milton Friedman: Price Theory. Nueva York, Aldine, 1976, pp. 10-11 
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Censo General de Población y Vivienda de 200054
, alrededor de uno de cada 

cinco unidades domésticas en el país (4.6 millones) tienen estas características. 

Esta situación se da en el ámbito urbano, ya que en las ciudades y zonas 

metropolitanas residen ocho de cada diez Mujeres Jefas de Familia. 

Más de la mitad de los hogares que son encabezados por mujeres cuentan 

con bajos ingresos, las mujeres que los encabezan, con frecuencia se ven 

obligadas a asumir el papel de proveedora principal y a hacerse cargo del 

cuidado y crianza de los hijos y de otras tareas propias del ámbito doméstico con 

la consiguiente sobrecarga de trabajo. 

Diversas iniciativas provenientes tanto de los gobiernos como de la sociedad 

civil y la comunidad científica, han mostrado la importancia de impulsar el 

desarrollo social y transformar el hábitat popular desde una perspectiva que 

incluya las demandas e intereses de las mujeres y de otros segmentos de la 

población con necesidades especiales para contrarrestar las condiciones que 

propician la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

En México, la respuesta a estas necesidades por parte del Gobierno Federal 

(infra) es lo que motiva esta investigación, por lo que la forma de solucionar los 

problemas a los que se enfrentan estas mujeres será retomado en los siguientes 

apartados para un análisis más minucioso. 

2.3 Actuación del Gobierno en torno a la Pobreza 

El gobierno de este país tiene la obligación constitucional de planear 

democráticamente el desarrollo nacional, esto significa que tratándose de un país 

con diversidades regionales en lo económico, social, político y cultural, nadie 

debe quedar excluido. 

54 Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa Hábitat, 25 de marzo, 2003; México, 
D.F., p.2 
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La pobreza en México en la cual se encuentran inmersos millones de 

mexicanos, es un problema que a lo largo de varios años se ha intentado superar 

a través de varios programas sociales, sin embargo, las condiciones actuales 

obligan a los gobiernos a replantear y proponer nuevos mecanismos de 

coordinación para llevar a cabo estrategias e instrumentos de planeación. 

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala: 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la Nación. Los fines del proyecto nacional 

contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de 

los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un 

Plan Nacional de Desarrollo ... 55 

2.3.1 La Secretaría de Desarrollo Social busca reducir la Pobreza 

Las atribuciones del Estado son delegadas a Instituciones que forman parte de la 

Administración Pública Federal; la política social de la cual se encarga la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), busca mejorar las condiciones de 

vida de los mexicanos, para ello, reducir la pobreza se ha convertido en el eje 

principal de esta Dependencia; el espíritu enmarcado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, será un eje rector muy importante del cual se desprende el Programa 

Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, y resume 

el encargo que tiene la SEDESOL como sigue: 

ss Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 26, Edit. Grijalbo, México 2002, p.18 
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Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del Gobierno 

Federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en las materias de su 

competencia: lograr la superación de la pobreza por la vía del desarrollo 

humano integral a fin de alcanzar niveles suficientes de bienestar con 

equidad; y mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en los 

espacios rurales y urbanos, mediante las políticas y acciones de ordenación 

del territorio, desarrollo urbano y regional, y vivienda. 56 

En este marco de referencia, conjuntamente con las atribuciones que le 

confiere la Ley de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Desarrollo 

Social sobre el Desarrollo Urbano - regional y la ordenación del territorio, conjuga 

los objetivos rectores señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 -200657 

1. Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión 

social y cultural. 

2. Integrar un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el desarrollo regional 

en condiciones de sustentabilidad: gobernabilidad territorial, eficiencia y 
.' 
competitividad económica, cohesión social y cultural , y planificación y 

gestión urbana. 

3. Integrar el suelo urbano para desarrollo como instrumento de soporte para 

la expansión urbana por medio de satisfacer los requerimientos de suelo 

para la vivienda y el desarrollo urbano. 

Para cumplir estos tres objetivos de gran visión, se presentan tres estrategias 

específicas altamente complementarias entre sí:58 

S6 SEDESOL, Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, Resumen 
~ecutivo, México, 2003 ; pp. 21-27 
s Ibidem. 
S8 Ibidem. 
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• Diseñar, proyectar, promover, normar y articular, en el contexto del Pacto 

Federal, una Política de Estado de Ordenación del Territorio y de Acción 

Urbana - Regional 

• Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar, en el contexto del Pacto 

Federal, una Política Nacional de Desarrollo Urbano y Regional e impulsar 

proyectos estratégicos con visión integral en regiones, zonas 

metropolitanas y ciudades. 

• Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del Pacto Federal, una 

Política Nacional de Suelo y Reservas Territoriales. 

2.3.1.1 Medición de la Pobreza 

La SEDESOL agrupa a la población por su nivel de ingreso, a partir de la 

propuesta que le hiciera el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza con 

base en criterios establecidos por el Comité y la información de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2000. Esta medición 

refleja que para el año 2000, México cuenta con 53.7 millones de pobres, pero 

esta pobreza se manifiesta de diversas maneras:59 

1. Umbral de Pobreza Alimentaria: hogares cuyo ingreso por persona era menor 

al que se consideró como necesario para cubrir las necesidades de alimentación, 

equivalentes a 15.4 y 20.9 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y 

urbanas, respectivamente. En ese año el 18.6 por ciento de los hogares del país 

(24.2 por ciento del total de la población) contaba con un ingreso inferior a este 

punto de referencia. 

2. Umbral de Desarrollo de Capacidades: hogares cuyo ingreso por persona era 

menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación (definidas de 

igual forma que en el grupo anterior), además del ingreso requerido para asumir 

S9 Cortes, Fernando, Et.al, Evolución y características de la pobreza en México en la última década del 
siglo XX. Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Sedesol, México, 2002. p.5-7 
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los gastos en educación y salud, lo que equivalía a 18.9 y 24.7 pesos diarios del 

2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. En ese año el 

25.3 por ciento de los hogares a nivel nacional (31 .9 por ciento del total de la 

población del país) contaba con un ingreso inferior a estos montos. 

3. Umbral de Desarrollo de Patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona era 

menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el consumo 

básico en salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Dicho 

ingreso era equivalente a 28.1 y 41 .8 pesos diarios del 2000 por persona en 

áreas rurales y urbanas, respectivamente. En el año 2000, 45.9 por ciento de los 

hogares del país (53.7 por ciento del total de la población) contaba con un 

ingreso inferior a este punto de referencia. 

Cuadro 1 
Pobreza en México 

Proporción de Población Pobre en Zonas Rurales y Urbanas en México, para el año 2000. 
Porcentaje del total de hogares 
Urbano 9.8 

Pobreza alimentaria Rural 34.1 
Nacional 18.6 
Urbano 16.2 

Pobreza de capacidades Rural 41.4 
Naciona~ 25.3 
Urbano 37.4 

Pobreza de patrimonio Rural 60.7 
Nacional 45.9 
Porcentaje del total de personas 
Urbano 12.6 

Pobreza alimentaria Rural 42.4 
Nacional 24.2 

Pobreza de capacidades Urbano 20.2 
Rural 50.0 
Nacional 31 .9 

Pobreza de patrimonio Urbano 43.6 
Rural 69.3 
Nacional 53.7 . 

Fuente: Cálculos de la Secretana de Desarrollo Social con base en la metodologla oficial de 
medición de la pobreza aplicada a la ENIGH 200060 

60 Ibídem. 
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Cuadro 2 
Puntos de referencia para la planeación del desarrollo social 

Icon base en la información estadística del año 2000) 
Proporción del total Lineas de Pobreza 
de hogares o 
individuos 

Pobreza de Patrimonio 
Hogares 45.9% Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es Pesos Urbano Rural 
Personas 53.7% menor al necesario para cubrir el patrón de consumo Por persona $41.8 $28.1 

básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, Por dia 
salud, transDorte Dúblico, educación v otros bienes. 

Hogares 25.3% Pobreza de Capacidades Pesos Urbano Rural 
Personas 31 .9% Pobreza de hogares cuyo ingreso por persona es por persona $24.7 $18.9 

menor al necesario para cubrir el patrón de consumo por día 
básico de alimentación , salud v educación. 

Hogares 18.6% Pobreza Alimentaria Pesos Urbano Rural 
Personas 24.2% Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es Por persona $20.9 $16.4 

menor al necesario para cubrir las necesidades de Por día 
alimentación correspondientes a los requerimientos 
establecidos en la canasta alimentaria de INEGI-
CEPAl. 

Fuente: Calculos de la Secretaria de Desarrollo SOCial con base en la metodologla oficial de 
medición de la pobreza aplicada a la ENIGH 200061 

Los estudios realizados por la SEDESOL reflejan datos importantes que 

denotan características específicas entre los hogares pobres y los no pobres, 

como se especifica en el cuadro 3; por su parte según ese cuadro los hogares 

pobres:62 

• Son más numerosos, sus miembros dependen de un número menor de 

personas para lograr su sustento; es mayor la proporción de niños que no 

asiste a la escuela y de adolescentes que trabaja; asimismo, en ellos es 

mayor la proporción de mujeres que figuran como jefes del hogar. 

• Los jefes del hogar tienen menores niveles de escolaridad (el 50% de ellos se 

encuentran bajo la condición de rezago educativo: sin instrucción o sin 

primaria completa). La pobreza tiende a estar más generalizada entre los 

hogares con jefes jóvenes (21 a 40 años). 

• Viviendas construidas con piso de tierra, no cuentan con energía eléctrica, 

agua entubada y no disponen de baño. 

61Ibidem. 
62 Rodrlguez, Hipólito, Op. Cit. p.19 
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Cuadro 3 
C aractensticas de los hogares urbanos pobres y no pobres 

Pobres Pobres No 
extremos patrimoniales Pobres 

Características de los hogares 
Personas en el hogar (promedio) 5.1 4.5 
Indice de dependencia económica (promedio) 2.8 2.2 
Indice de dependencia demográfica (promedio) 1.2 0.9 
Indice de hacinamiento (promedio) 2.8 2.1 
Niños menores de 12 años (promedio) 1.9 1.3 
Personas de 15 años y más con primaria incompleta (%) 42.3 25.9 
Jefes mujeres (%) 14.9 17.5 
Escolarídad del Jefe 51 .1 34.5 
Sin instrucción o primaria incompleta (%) 
Edad del Jefe 1.3 1.2 
Menor de 20 años (%) 53.0 47.8 
Entre 21 y 40 años (%) 
Características de la vivienda 
Viviendas sin energía eléctrica (0/0) 2.2 0.5 
Viviendas sin agua entubada (0/0) 14.1 6.2 
con agua en el terreno(%) 60.6 57.1 
con agua en la vivienda(%) 7.5 19.9 
Viviendas sin drenaje (%) 40.1 30.3 .. 
Fuente: SEDESOL con base en la mformaclón del XII Censo General de Poblaclon y 
Vivienda, año 200063 

3.4 
1.3 
0.5 
1.1 
0.6 
11 .5 
21 .7 
14.0 

1.3 
36.6 

0.2 
1.0 

29.1 
62.7 
7.7 

Las brechas son menores conforme se eleva la línea de pobreza empleada 

por la SEDESOL. Con la transición demográfica en México, en los noventa han 

disminuido el tamaño medio de los hogares, los índices de dependencia 

económica y demográfica, así como el de hacinamiento, tanto para los hogares 

pobres como no pobres. 

De acuerdo a las líneas de pobreza manejadas por SEDESOL, sabemos que 

hacia el año 2000 en su línea de pobreza correspondiente a la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, uno de cada 5 hogares mexicanos tenía un ingreso 

per cápita que era insuficiente para comprar la canasta que cubre los 

requerimientos nutritivos necesarios para vivir, en tanto que casi 5 de cada 10 

hogares, tenían un ingreso que no alcanzaba para satisfacer el conjunto formado 

por las necesidades alimenticias, vestuario, vivienda, transporte, salud y 

educación y lo que es más alarmante aún es que cerca de 6 de cada 10 hogares 

no tenían recursos económicos para satisfacer el perfil de consumo de aquellos 

63Cortes, Fernando, Op. Cit. p. 9 
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hogares que tienen un ingreso total per cápita suficiente para comprar la canasta 

alimentaria. 

2.3.1.2 Treinta y un barrios escogidos por su pobreza. 

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) a petición de la SEDESOL, coordinó a finales de 2002 la realización de 

un estudio de corte antropológico dedicado a captar las necesidades y 

experiencias de organización social de los habitantes de 31 barrios escogidos por 

su pobreza, en otras tantas ciudades de México64
. 

Los 31 barrios65 forman parte de un conjunto demográfico compuesto por 

cerca de tres millones de personas que se sitúan en lo que SEDESOL denomina 

alta y muy alta pobreza. Aunque se les denomina barrios, en realidad se trata de 

zonas urbanas compuestas por múltiples y heterogéneos hogares que según 

Hipólito Rodríguez, se agrupan en colonias donde no siempre se ha desarrollado 

una identidad territorial clara. 

Sus habitantes se articulan en cerca de 670 mil hogares (en promedio 4.5 

personas por hogar) caracterizados por la carencia de alguna 

infraestructura (en algunos casos agua potable, en otros drenaje o 

electrificación), o algún tipo de servicio (salud, educación, transporte, 

recolección de basura, etc.). La mayor parte de los pobladores de estas 

64 En colaboración con Agustln Escobar, el autor de estas lineas diseñó y coordinó la estrategia de 
investigación que reunió a más de diez académicos para realizar en menos de cuatro meses los 31 estudios 
sobre pobreza w-bana que el CIESAS y la SEDESOL auspiciaron a fines del año 2002. 
6S Este estudio llegó a la detección de necesidades sociales a partir de un proceso de consulta y discusión con 
los habitantes de los barrios. Esto se hizo en tres pasos sucesivos. En primer lugar, se conocieron los 
planteamientos de las autoridades w-banas y municipales, de los jefes de manzana, párrocos, maestros, 
médicos, delegados municipales y otros líderes, que se consideraron informantes cruciales. La entrevista 
fue de manera abierta, con objeto de conocer sus puntos de vista sobre las necesidades y formas de 
organización de cada colonia y de arribar a conclusiones independientes que rebasaran sus opiniones 
particulares. En segundo lugar, se realizaron múltiples entrevistas abiertas con jefas y jefes de hogar, con el 
objeto de definir sus necesidades y demandas más sentidas, y obtener sus percepciones de las formas 
existentes de representación y liderazgo barrial. Con estos dos antecedentes se organizaron grupos de 
enfoque en donde los participantes discutieron a fondo el carácter de cada necesidad. En muchos casos, 
además, ordenaron dichas necesidades según su importancia. 
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áreas poseen, como es habitual en la población pobre, índices de 

escolaridad bajos y niveles de ingreso extremadamente bajos. 66 

Estos barrios se encuentran situados en 31 ciudades distribuidas por todo el 

territorio nacional. Algunas son capitales estatales, ciudades medias que juegan 

un papel relevante en términos microrregionales, otras son importantes por su 

participación en la economía nacional, algunas llevan años sumergidas en el 

estancamiento o viceversa que se caracterizan por cierto dinamismo. 

Dentro de estos barrios que a su vez se encuentran identificados en las 31 

ciudades del país escogidas por su dinamismo, existen zonas específicas de 

concentración de la pobreza y han sido identificadas por la SEDESOL mediante 

la utilización de la técnica de análisis discriminante para medir la pobreza y la 

aplicación de algoritmos y herramientas georreferenciadas; de esta forma se van 

conformando los "polígonos" 67 o conglomerados de manzanas donde es mayoría 

la población en situación de pobreza patrimonial. 

El gobierno federal , en principio, pretende superar los problemas de pobreza 

patrimonial que enfrentan estas ciudades, específicamente en los barrios 

descritos; sin embargo, la pobreza no es propia de barrios, de ciudades, de 

sectores, etc.; la pobreza es una cuestión que va mucho más allá. Lo interesante 

de todos estos aspectos es saber si en alguno de esos barrios descritos o zonas 

que se han trazado de acuerdo a los estudios de la SEDESOL, se supera la 

pobreza patrimonial con las acciones que se implementen para tal efecto. 

66 Rodríguez, Hipólito, Op. Cit. p.2 1 
67 www.sedesol.gob.mx. 15 de octubre, 2003 
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2.3.1.3 Reducción de la Pobreza en el período 2000-2002 

Recientemente la SEDESOL 68 a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares del año 2002 aporta datos importantes que pueden ser 

comparables a la del año 200069 (infra). Estos datos revelan que el ingreso por 

hogar se redujo en términos reales en un 2.6 por ciento entre esos dos años. Este 

cambio es consistente con la disminución en el Producto Interno Bruto per cápita 

en términos reales de -2.44 por ciento en el mismo períod07o. 

Los resultados muestran según el cuadro 4 que entre el 2000 y el 2002: 

1. La proporción de la población en situación de pobreza alimentaria a nivel 

nacional se redujo de 24.2 a 20.3 por ciento de la población. 

2. La proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de 

capacidades se redujo de 31.9 a 26.5 por ciento de la población. 

3. La proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de 

patrimonio se redujo de 53.7 a 51.7 por ciento de la población. 

Esto implica que 3.4 millones de personas cruzaron el umbral de pobreza 

alimentaria, lo que significa que en el paso entre 2000 y 2002 pasaron a una 

situación en la que pueden cubrir sus necesidades de alimentación y están en 

posibilidad de invertir, si bien modestamente, en educación y salud. 

68 Medición del Desarrollo México 2000-2002, 23 de junio del 2003, SEDESOL, México, 2003 pp. 6-8 
69 En la ENIGH 2002, se utilizaron el mismo marco conceptual, períodos de referencia, unidades de análisis, 
cobertura geográfica, instrumentos de captación, diseflo muestral y procedimientos de operación en campo, 
~ue se emplearon en la generación de datos de la ENIGH 2000, 

Cálculos propios en base al Banco de Infonnación Económica de INEG!. 
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Umbral de clasificación Población 

Pobreza Hogares 
Alimentaria Personas 
Desarrollo de Hogares 
Capacidades Personas 
Desarrollo de Hogares 
Patrimonio Personas 

Cuadro 4 
Evolución de la Pobreza 

20002002 -
(%) del total 

2000 
18.6 
24.2 
25.3 
31 .9 
45.9 
53.7 

2002 
15.8 
20.3 
21 .1 
26.5 
44.1 
51 .7 .. 

Fuente: Calculos de la Secretana de Desarrollo Social con base en la metodologla oficial de 
medición de la pobreza aplicada a la ENIGH 2000 Y a la ENIGH 2002 del INEGI. 

Para obtener un panorama más detallado de la evolución de la pobreza entre 

2000 y 2002, el Cuadro 5 presenta la evolución de la pobreza en zonas urbanas y 

rurales por separado. Las principales conclusiones que se derivan son las 

siguientes: 

1. La proporción de la población en situación de pobreza alimentaria en zonas 

urbanas se redujo de 12.6 a 11.4 por ciento, mientras que en zonas rurales la 

proporción cayó de 42.4 a 34.8 por ciento. 

2. La proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de 

capacidades en zonas urbanas se redujo de 20.2 a 16 por ciento, mientras que 

en zonas rurales la proporción cayó de 50.0 a 43.8 por ciento. 

3. La proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de 

patrimonio en zonas urbanas se redujo de 43.8 a 42 por ciento, mientras que en 

zonas rurales la proporción cayó de 69.3 a 67.5 por ciento. 

Cuadro 5 
Evolución de la Pobreza en zonas Urbanas y Rurales 

2000-2002 
Umbral de clasificación Urbano Rural 

2000 2002 2000 
Pobreza Hogares 9.8 8.5 34.1 
Alimentaria Personas 12.6 11.4 42.4 
Desarrollo de Hogares 16.2 12.2 41.4 
Capacidades Personas 20.2 16.0 50.0 
Desarrollo de Hogares 37.4 35.4 60.7 
Patrimonio Personas 43.8 42.0 69.3 

2002 
28.5 
34.8 
36.5 
43.8 
59.4 
67.5 . . 

Fuente: Cálculos de la Secretana de Desarrollo Social con base en la metodologla oficial de 
medición de la pobreza aplicada a la ENIGH 2000 Y a la ENIGH 2002 dellNEGI. 
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Según apreciaciones de la SEDESOL, la pobreza en México entre el año 2000 

y el año 2002 se redujo bajo un contexto de disminución en el ingreso total. En el 

periodo mencionado se observó un crecimiento en el ingreso de los sectores de 

menores ingresos, lo cual generó la caída en la pobreza. 

La misma Dependencia en lo que ella llama una aproximación muy general, lo 

atribuye a 4 factores71
: 

1. La expansión y mejor focalización de los programas sociales 

2. El aumento en el poder de compra de los salarios 

3. El aumento en el flujo de remesas del exterior 

4. La reducción en los precios de algunos artículos de consumo básico derivada 

de la estabilidad económica. 

71 Medición del Desarrollo México 2000-2002 Op. Cit. p.26 
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Capítulo 3 

Programa Hábitat México 2003 

El hábitat natural es la premisa bajo la cual se circunscriben los esfuerzos dirigidos 

a crear el Programa Hábitat; la primera expresión es la siguiente: 

Para conocer la expresión territorial de la pobreza, es necesario identificar 

su caracterización económica, los procesos socioeconómicos que suscita 

su aparición, las diversas expresiones culturales que la identifican y los 

procesos de empobrecimiento-enriquecimiento que se dan en cada 

territorio 72. 

La pobreza que es el tema central de esta investigación, es un problema que 

enfrenta la sociedad mexicana y que se encuentra en la agenda de gobierno. De 

esta forma, Hábitat México pasa a ser parte de la política social del gobierno 

federal y esto se plasma en los lineamientos normativos como sigue: 

... busca avanzar del asistencialismo a una política social subsidiaria, 

mediante el fomento de acciones que promuevan un proceso permanente 

de ampliación de las capacidades de las personas y las comunidades y el 

desarrollo de su potencial productivo, en concordancia con sus 

necesidades y aspiraciones. 73 

72 Estudios Urbanísticos y Ambientales en 75 Barrios correspondiente a 31 ciudades del SUN, Programa 
Universitario de Estudios Metropolitanos-SEDESOL México, 2003 pp. 3,4. 

73 Lineamientos Específicos para la Operación del Programa Hábitat 2003, Sedesol, Subsecretaria de 
DesarroIlo Urbano y Ordenación del Territorio p. 2 
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La estrategia de desarrollo social del país para reducir la pobreza se plasma en 

la nueva estrategia llamada Contigo, la cual se basa en promover el desarrollo de 

capacidades en la población beneficiaria; debido a que ya existen programas 

sociales como Oportunidades, el programa Hábitat se suma para reforzar los 

existentes con el fin de aumentar su efectividad, focalizando intervenciones 

multisectoriales a nivel de barrios. Las Reglas de Operación del Programa, lo 

expresan así: 

El Programa Hábitat es la respuesta del gobierno federal en busca de 

superar los rezagos y los profundos contrastes sociales en las ciudades y 

zonas metropolitanas, para ello pretende transformarlas en espacios 

seguros, ordenados y habitables. 74 

Este Programa está dirigido al desarrollo urbano; sus acciones van 

encaminadas al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento de las zonas 

urbano-marginadas con la entrega focal izada de servicios sociales y acciones de 

desarrollo comunitario. 

Otras acciones que incluye, van encaminadas a apoyar la constitución de las 

reservas territoriales necesarias para alojar la expansión prevista de las ciudades, 

en particular, la provisión del suelo requerido para el asentamiento de las familias 

en situación de pobreza patrimonial; acciones de ordenamiento territorial, 

orientadas a reducir la vulnerabilidad de los hogares en esa misma situación 

establecidos en zonas de alto riesgo frente amenazas de tipo natural; y un 

conjunto de medidas dirigidas a apoyar el fortalecimiento de la gestión urbana, así 

como a asegurar que las ciudades cuenten con instancias promotoras de 

proyectos encaminados a mejorar su funcionalidad, potenciar su competitividad y 

superar la pobreza. 

74 Reglas de Operación del Programa Hábitat 2003, Op. Cit. p.6 
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De inicio este programa en base a lo planteado en el apartado de políticas 

públicas, (supra) involucra a la sociedad que será beneficiada, los estudios 

realizados por la SEDESOL, son los que dan forma a este programa y comprende 

la definición de los problemas que se pretende resolver, el diagnóstico y la forma 

en que se pretende solucionarlo a través de diferentes modalidades (infra) que 

responden a necesidades planteadas en los estudios de referencia, así como la 

selección de ciudades en las que se implementarán, 

3.1 Objetivos e Indicadores del Programa 

El objetivo principal es apoyar los esfuerzos del Gobierno de México para 

enfrentar la pobreza en el País, mejorando las condiciones de vida de la población 

urbano- marginada y perfeccionando los instrumentos de evaluación de impacto 

de los programas sociales (supra). 

Los objetivos específicos del programa son: 

• Ampliar el acceso de los hogares a servicios sociales que reduzcan la 

vulnerabilidad de grupos poblacionales específicos (niños, jóvenes, adultos 

mayores, mujeres jefas de hogar, entre otros); 

• Extender la cobertura de infraestructura, equipamiento y servicios 

básicos de las zonas urbanos marginadas e incrementar el valor de los 

activos de los hogares beneficiados; 

• Mejorar la integración de los asentamientos informales a la ciudad 

formal; y 

• Proporcionar a la SEDESOL instrumentos para generar información 

oportuna para la toma de decisión sobre el diseño y la ejecución de sus 

programas y la asignación de recursos fiscales. 75 

75 Programa de Atención a la Pobreza Urbana y Evaluación Social, www.iadb.org México, 3 de septiembre, 
2003 p. 10-11 
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Es de esta forma como el programa contempla como beneficiarios a los grupos 

más vulnerables que sufren los rezagos sociales al no involucrarlos en el 

crecimiento económico del país. 

El Cuadro 6 resume los indicadores preliminares de impacto que se esperan 

alcanzar con el programa propuesto. 

Cuadro 6 
Indicadores preliminares de impacto esperado 

• . Reducción del indice de pobreza en los polfgonos beneficiarios del programa. 

• . Aumento de la cobertura de atención infantil para los ninos mayores de 18 meses y menores 

de 6 anos en los polígonos beneficiarios del programa. 

• . Aumento del porcentaje de viviendas de los poligonos beneficiarios que cuentan con agua 

entubada. 

• . Aumento del porcentaje de viviendas de los polfgonos beneficiarios que cuentan con sistema 

de disposición de aguas servidas y servicio de recolección de desechos sólidos. 

• . Aumento de la valorización inmobiliaria en los polfgonos después de un ano de haber 

completado la intervención. 

• . Reducción del porcentaje de enfermedades transmitidas por via hidrica. 

• Evaluaciones continuas de impacto de corto y largo plazo de programas de SEDESOL 

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Atención a la Pobreza Urbana y 
Evaluación Social, p.10 

Los indicadores propuestos, responden a recomendaciones de organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; 

este último es qUien financia el programa, pero independientemente de ello, los 

indicadores servirán para delimitar el rumbo que se pretende seguir y lo que se 

busca alcanzar con lo que se va a invertir en el programa 

Los indicadores están integrados en las 6 modalidades que forman parte del 

Programa Hábitat: 

1. Superación de la Pobreza Urbana 

2. Mujeres Jefas de Familia 

3. Mejoramiento de Banios 
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4. Agencias de Desarrollo Hábitat 

5. Ordenamiento del Territorio 

6. Reserva de Suelo 76 

Un aspecto importante que se busca es impulsar el desarrollo y la integración 

social y cultural de las ciudades y zonas metropolitanas de acuerdo con las 

iniciativas y la participación de los ciudadanos, además, se incluye a sectores 

públicos y privados en la instauración de proyectos de desarrollo con el 

compromiso de instrumentar este programa bajo los principios de equidad, 

integralidad, subsidiariedad, corresponsabilidad y transparencia; considerados en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 Y plasmados en las Reglas de 

Operación77
: 

Equidad: El Programa se dirige, en sus distintas modalidades, a la 

población en situación de pobreza patrimonial e incorpora acciones para 

promover la equidad de género. 

Integralidad: El Programa Hábitat identifica, mediante el apoyo de sistemas 

de información y procedimientos de micro-focalización, los barrios y zonas 

urbano-marginadas donde una proporción mayoritaria de la población se 

encuentra en situación de pobreza patrimonial. Este principio se ve 

traducido en la estimación del número total de hogares establecidos en los 

barrios y zonas urbano-marginadas seleccionadas y de los hogares en 

situación de pobreza patrimonial (supra), que es una información necesaria 

para el cálculo de los montos de apoyo federal y de las aportaciones 

locales. 

76 Lineamientos Específicos del Programa Hábitat 2003, SEDESOL, México 2003, p. 16. 
77 Es el instrumento jurídico que fonna parte de la nonnatividad aplicable al programa, estas a su vez derivan 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2003; del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la' Federación para el Ejercicio Fiscal 2003. Este instrumento establece 
la fonna de aplicación, y distribución de los recursos del Programa Hábitat 
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Transparencia: El Programa contempla mecanismos que garantizan la 

asignación de recursos a la población que más los necesita. Asimismo, la 

selección de los barrios y zonas urbano-marginadas responde a criterios de 

elegibilidad y prioridad claramente establecidos. El destino final de los 

apoyos del Programa se difundirá a nivel nacional, estatal y municipal. La 

información del Programa se dará a conocer en la página de Intemet de la 

SEDESOL, pormenorizada por entidad, municipio, barrio o zona 

urbanomarginada y proyecto. Las copias de los expedientes técnicos de los 

proyectos estarán disponibles oportunamente para su consulta en las 

delegaciones de la SEDESOL. 

Corresponsabi/idad: En las acciones sustantivas aportan recursos los 

gobiemos federal, estatales y municipales, así como las comunidades 

beneficiarias, incluidas las organizaciones de la sociedad civil que deseen 

sumarse y apoyar estos esfuerzos. En base a este principio y de acuerdo a 

los documentos normativos firmados al efecto, como son el Convenio de 

Desarrollo Social y Humano, Acuerdo de Coordinación para la Asignación y 

Operación del Programa Hábitat, se establecen los montos por acción en el 

Programa se integran sumando a los subsidios federales, las aportaciones 

de los gobiemos estatales, municipales y, en su caso, de los beneficiarios o 

de otras instancias. 78 

3.2 Ejecución del Programa 

Con fundamento en los artículos 33, 34 Y 37 de la Ley de Planeación y las leyes 

en materia de planeación y administración de cada Entidad Federativa, así como 

de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2003 y Lineamientos 

Específicos del mismo Programa79
, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 

7a Reglas de Operación del Programa Hábitat 2003, Diario Oficial de la Federación, 25 de marzo de 2003, 
México 2003. 
79 La normatividad jurídica descrita, contiene los lineamientos que rigen la ejecución del Programa Hábitat 
2003. 
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de Desarrollo Social, promueve con los Gobiernos de los Estados la suscripción 

de Convenios de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que establecen 

la planeación, ejecución y coordinación de acciones dirigidas a reducir la pobreza, 

propiciar el desarrollo urbano y avanzar en la ordenación del territorio. 

En el marco de los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Social y 

Humano que suscribe la SEDESOL con cada Estado, se defin la instrumentación, 

ejecución coordinada, seguimiento y evaluación de los programas que con cargo a 

los recursos asignados, impulsen el desarrollo social, regional, urbano y 

·ordenación territorial, a fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio 

fiscal 2003, el cual indica que con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, los programas deberán 

sujetarse a Reglas de Operación, que para el caso de Hábitat 2003, fueron 

publicadas el 25 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación. 

Del Convenio de Coordinación derivan acuerdos y anexos de ejecución en los 

que la Federación y los Estados se comprometen a erogar recursos destinados a 

regiones y espacios geográficos determinados, adoptando un esquema de 

aportación asociado y complementario. 

En dichos instrumentos se establece la distribución de los recursos del 

Programa Hábitat, identificando las ciudades o zonas metropolitanas que ambas 

instancias se comprometen a apoyar; las bases y compromisos que permitan dar 

cumplimiento a las estrategias de las políticas de desarrollo social, regional, 

urbano y de ordenación del territorio; las atribuciones y responsabilidades de los 

Estados y Municipios en el ejercicio del gasto; y las asignaciones presupuestarias 

que se destinen para la ejecución del Programa por parte del Gobierno Federal, 

los gobiernos estatales y municipales y las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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La SEDESOL es la dependencia responsable de administrar, liberar y, en su 

caso, operar los recursos presupuestarios asignados al Programa Hábitat; para 

esto, se apoya en las Delegaciones de la SEDESOL en las entidades, en las 

Unidades Administrativas coordinadoras de las obras y acciones en las 

modalidades y en la Dirección General de Suelo y Reserva Territorial, que funge 

como la Unidad Coordinadora del Programa. 

3.2.1 Hábitat: Un Programa Intergubernamental e Interinstitucional 

Los Gobiernos Estatales y Municipales son responsables de la ejecución y 

correcta aplicación del Programa y del ejercicio de los recursos que se ejerzan en 

el marco del Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de 

Recursos del Programa Hábitat80 que para el efecto se suscriba; para ello 

deberán: 

• Presentar a la Delegación de la SEDESOL en la entidad, las propuestas de 

inversión de las modalidades del Programa Hábitat, así como los elementos 

necesarios para la aprobación y liberación de los recursos asociados. 

• Convenir con los beneficiarios los mecanismos de la aportación. 

• Verificar el cumplimiento de las obras y acciones, justificar en los casos que se 

requieran los apoyos correspondientes y resguardar la documentación 

comprobatoria y justificativa, conforme al ámbito de competencia. 

• Integrar la información programática y presupuestaria que se requiera y en 

particular la que formará parte del Cierre de Ejercicio, de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal y del Informe de Gobierno correspondiente al 

Programa Hábitat. 

• Generar las actas de entrega-recepción de las obras y acciones 

• Aplicar la Cedula de Información Socioeconómica 

80 Lineamientos &pecíficos del Programa Hábitat 2003. Op. Cito p. 16-32 
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La participación de las Delegaciones de la SEDESOL en las entidades es 

imprescindible ya que, como representante del Gobierno Federal en la entidad 

donde se vaya a aplicar el Programa, deberá contribuir en lo siguiente de acuerdo 

a los Lineamientos Específicos del Programa81
: 

• Formular conjuntamente con el COPLADE las propuestas de inversión. 

• Efectuar pagos y liberar los recursos presupuestarios. 

• Efectuar el seguimiento y verificación al desarrollo y ejecución de cada obra o 

acción. 

• Remitir según corresponda, a las áreas centrales, la información programática 

y presupuestal del ejercicio de las modalidades del Programa. 

• Presentar y conciliar el Cierre del Ejercicio del Programa Hábitat. 

• Elaborar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Programa Hábitat. 

• Realizar la promoción y divulgación de las acciones en las modalidades del 

Programa, dando a conocer las que se realizarán en Barrios o Zonas Urbano

Marginadas, así como los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos. 

• Informar a la ciudadanía de este Programa del Gobierno Federal, que opera 

con recursos públicos y en coordinación con dependencias Estatales, 

Municipales, beneficiarios ú Organizaciones de la Sociedad Civil. 

De igual forma se contempla la participación de otras Instituciones y 

Dependencia como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 

Función Pública y la Contraloría del Gobierno del Estado, a fin de participar en la 

revisión del cumplimiento y el ejercicio del gasto del Programa Hábitat, pudiendo 

intervenir en el ámbito de sus atribuciones y mediante los mecanismos de 

auditoría, en todo momento y en cualquier etapa de la administración de los 

recursos. 

La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y beneficiarios 

serán impulsados por los Gobiernos Locales a través de la organización vecinal 

con la finalidad de realizar un autodiagnóstico, donde se identifiquen las demandas 

81Ibidem. 
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comunitarias para la modalidad correspondiente; se elabore, según el caso, un 

Plan de Desarrollo Comunitario y la integración de comités vecinales. 

La forma en que se implementará este programa, define perfectamente a los 

actores encargados de su ejecución, además, las instituciones y los actores 

principales de los tres niveles de gobierno deberán reflejar una buena actitud y 

disponibilidad para la consecución de los objetivos nacionales, lo que fortalecerá a 

las Instituciones responsables de su implementación; por otro lado, puede decirse, 

en relación con el enfoque de políticas públicas, que la implementación de este 

Programa, delimita claramente la forma en que deberá realizarse el primer 

proceso de implementación y que comprende: la elaboración de lineamientos, la 

distribución de recursos y la supervisión. 

No hay que perder de vista que la buena disposición no es suficiente y queda 

pendiente saber si los actores están realmente capacitados para ejecutar las 

acciones y materializar el objetivo central, es decir si la puesta en práctica de las 

acciones, responden a las intenciones del gobierno de superar la pobreza 

patrimonial. 

3.3 Modalidad Mujeres Jefas de Familia 

Para el objeto de esta investigación, será abordado lo relativo a la modalidad de 

Mujeres Jefas de Familia. De acuerdo a la apertura programática 2003 del 

Programa Hábitat62 esta modalidad contempla acciones que se clasifica como se 

especifica según el cuadro 7. 

82 Lineamientos Especificos, Op. Cito p. 33 
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Cuadro 7 

Programa Hábitat: Apertura Programática 2003 
Ramo 20.- Desarrollo Social 

Elementos Programáticos Denominación Metas 

Unidad de Medida 

Proyecto Institucional Programa Subprograma Proyecto Beneficiarios 

y/o proceso 

Modalidad TB MUJERES JEFAS DE 

Mujeres Jefas de FAMILIA 

Familia 

01 Educación, capacitación y Curso Mujer 

formación Taller 

Video 

Paquete 

02 Promoción de servicios de Centro Nino 

cuidado infantil Lote de equipo 

03 Atención médica y nutricional Análisis Mujer 

Consulta 

04 Casas de Atención Infantil 

Rehabilitación o adecuación Casa Mujer 

Equipamiento Casa Mujer 

Apoyo a Organizaciones Casa Mujer 

05 Otras acciones Ración Persona 

Evento 

Lote de equipo 

Fuente: Anexo de los Lineamientos Especificos del Programa Hábitat 2003, SEDESOL 
México. 

Este cuadro muestra las acciones a emprender dentro de esta modalidad como 

Educación, Capacitación y Formación; Promoción de Servicios de cuidado infantil; 

Atención Médica y Nutricional; Casas de Atención Infantil, que comprende 

rehabilitación o adecuación, Equipamientos, y Apoyo a Organizaciones 

3.3.1 Aportaciones de los Gobiernos y de los Beneficiarios 

El financiamiento dirigido a las Personas Adultas Mayores; a las acciones de 

instalación y equipamiento de las Casas de Atención Infantil, así como a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil encargadas de la selección y capacitación, 

asesoría técnica, seguimiento y supervisión de Casas de Atención Infantil, podrá 
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ser exclusivamente federal o bien combinar aportaciones federales y locales 

establecidas mediante convenio, siempre y cuando no excedan los montos que se 

establecen en las Reglas de Operación del Programa Hábitat 200383 y que 

corresponden como sigue: 

Para las modalidades de Superación de la Pobreza Urbana, Mujeres Jefas de 

Familia, Mejoramiento de Barrios y Ordenamiento del Territorio, se otorgará un 

apoyo que en conjunto no excederá del monto que resulte de multiplicar el número 

de hogares en situación de pobreza patrimonial a beneficiar, localizados en cada 

zona urbano-marginada seleccionada, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil 

pesos 00/100 M.N.). Este monto podrá aplicarse como techo máximo para la 

realización de cualquier combinación de acciones agrupadas en las cuatro 

modalidades enunciadas. 

Hasta un máximo de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por 

acción dentro de las modalidades de Superación de Pobreza Urbana y Mujeres 

Jefas de Familia. 

Hasta un máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para 

apoyar la instalación y equipamiento de cada una de las Casas de Atención 

Infantil, de acuerdo con el modelo establecido en los Lineamientos Específicos 

para la Operación del Programa. La operación de las Casas de Atención Infantil 

estará sujeta a cuotas mensuales aportadas por las madres beneficiarias. 

Hasta un máximo de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) durante el 

primer año por cada Casa de Atención Infantil dirigido a apoyar a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil encargadas de llevar a cabo tanto las 

acciones de selección y capacitación, como de asesoría técnica, seguimiento y 

supervisión. 

83 Reglas de Operación del Programa Hábitat 2003, Op. Cit. pp. 36-38 
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Las acciones o proyectos dentro de esta modalidad que son de interés para 

efectos de esta investigación son las Casa de atención infantil, para ello se 

describirá lo relativo a su funcionamiento y forma de ejecución. 

3.3.2 Descripción del Problema que se pretende solucionar 

La mujer en los últimos tiempos se incorpora cada vez más al trabajo asalariado; 

esta situación genera graves problemas de carácter social que acentúan aún más 

la precariedad de su situación al no contar con servicios de vivienda, salud, 

guarderías, centros recreativos, etc. 

Ante la falta de cuidado y protección a las niñas y niños menores de cinco años 

por parte de las madres y padres de familia durante la jornada de trabajo, se 

busca atención del cuidado de los pequeños por parte de guarderías, sin embargo 

la falta de éstas, ocasiona que se acuda a solicitar los apoyos que brindan los 

familiares es decir, abuelos, hijas e hijos o nietos mayores que vivan o no bajo el 

mismo techo; sin embargo, no siempre se cuenta con ellos por lo que un gran 

porcentaje de menores permanece en condiciones de desprotección y en 

ocasiones de abandono, debido a la escasez de espacios existentes para darles 

atención 

La desigualdad de la condición de la mujer y el rechazo cuando ésta se 

encuentra al frente de una familia, es persistente en los estratos sociales pobres, 

ésta no sólo es rechazada por su familia, sino que el infante al encontrarse sólo es 

susceptible de padecer las consecuencias de maltrato y rechazo en el momento 

en que ella sale a trabajar. Simplemente la madre trabajadora no tiene opción, por 

no poder llevárselo con ella a trabajar. 

Esta situación desemboca regularmente en una desintegración familiar por la 

falta de convivencia, falta de educación y atención a temprana edad, asegurando 
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con esto generaciones con altos índices de delincuencia y como se describe en 

estudios de la SEDESOL: 

Si a esto sumamos la rápida modificación de las estructuras familiares y la 

difusión de nuevos valores culturales y sociales, se perfilan situaciones de 

crisis urbana y social que se manifiestan principalmente en altas 

proporciones de familias desintegradas, atención deficiente de los menores, 

drogadicción y delincuencia. 84 

El brindar atención y cuidado a estas niñas y niños se hace evidente, si 

tenemos presente que es en la primera infancia cuando se construyen las 

estructuras físicas, afectivas, sociales y cognoscitivas que marcarán los patrones 

de conducta, crecimiento, desarrollo y los costos del desamparo se traducirán en 

índices de bajo rendimiento y deserción escolar, desadaptación familiar y social, 

etc. Este problema se traduce en la siguiente propuesta: 

Debido a que la oferla de servicios para el cuidado de las niñas y niños es 

muy limitada, la SEDESOL, a través del Programa Hábitat, propone un 

modelo alternativo denominado Casas de Atención Infantil que brinda 

atención a las hijas e hijos de mujeres trabajadoras, habitantes de colonias 

populares, a un costo accesible y con horarios adecuados a sus 

circunstancias familiares y laborales. 85 

3.4 Modelo Casas de Atención Infantil (CAl) 

El modelo Casas de Atención Infantil surge como una respuesta ante la 

problemática, en un país donde más del 45% de la población es menor de 18 años 

y de este grupo, 13.3% es menor de 4 años, o sea, alrededor de 10.5 millones de 

niños.86 

84 Manual de Operación de las Casas de Atención Infantil, SEDESOL, México 2003. p. 7 
85Ibidem 
86 Cifras de la SEDESOL en base a encuestas del INEGI 

74 



La Secretaría de Desarrollo Social, a través de del Programa Hábitat en su 

modalidad Mujeres Jefas de Familia, busca contribuir con la sociedad civil 

organizada, apoyando proyectos dirigidos a las mujeres integrantes de los hogares 

en situación de pobreza patrimonial que requieran del servicio de atención infantil. 

En estas Casas se brinda protección, salud, educación y recreación a niñas y 

niños que, teniendo entre 18 meses y 5 años 11 meses de edad, son hijas e hijos 

de Mujeres Jefas de Familia que no tienen acceso a servicios similares y que 

viven en condiciones de pobreza patrimonial. 

El Programa Hábitat pretende que este modelo pueda reproducirse en las 

diferentes ciudades del país, asegurando su permanencia a través de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, especialistas en el ramo, con apoyo de los 

recursos asignados en la modalidad Mujeres Jefas de Familia de tal manera que el 

modelo opere en cada ciudad de manera eficiente y con calidad, con un equipo 

humano capaz y una organización autosuficiente, reconocida por su aportación y 

trascendencia a la sociedad. 

La modalidad Casas de Atención Infantil, se basa en el modelo presentado 

por UNICEF en el mes de Septiembre del año 1989 en el Plan de Acción 

suscrito por 72 paises en la Cumbre Mundial a favor de la infancia. 87 

Este modelo responde a un tipo de franquicia social entendida ésta como 

una transferencia de tecnología que implica una profesionalización del 

servicio social. Esta profesionalización pretende garantizar la calidad del 

servicio y la satisfacción de los usuarios88 

87 Manual de Operación de las Casas de Atención Infantil, Op. Cit. p. 7 
88Ibidem 
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3.4.1 Objetivos por alcanzar 

Las Mujeres Jefas de Familia son el elemento importante para solucionar los 

problemas que por su condición se generan, para ello, atender sus necesidades 

es prioritario, las líneas de acción a seguir consisten en "Apoyar iniciativas para el 

empleo y la obtención de ingresos de las mujeres en condición de pobreza,89 

Con la instalación de las guarderías, además de proporcionar empleo para 

mujeres que lo necesitan a través de la capacitación, se estaría atendiendo de 

igual forma la nutrición y salud de los infantes mientras sus madres trabajan; en 

segundo término, apoyar un mayor acceso a guarderías y en tercer lugar, se 

fomentará la capacitación para llevar a cabo una actividad que aumente sus 

posibilidades de auto desarrollo. 

Para realizar estas acciones es importante el esfuerzo corresponsable e 

iniciativa de las mujeres interesadas en mejorar sus condiciones de vida y con 

esto las de su familia. 

Basándose en el Manual de Operación de las CAl, el problema que intenta 

superarse con las Instalaciones y Operaciones de las CAl buscará: 

Promover el desarrollo integral de las niñas y niños menores de seis años, 

a través de una estrategia de atención y educación infantil, que responda a 

sus necesidades, a partir de esquemas operables de seguridad, salud, 

nutrición, juego, construcción de conocimientos, expresión y socialización, 

apoyando así a las Mujeres Jefas de Familia con un servicio de calida~o. 

89 Ibidem 
90 Ibidem 
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Lo objetivos particulares contemplan situaciones a alcanzar tanto para las 

niñas y niños como para las familias usuarias y la comunidad y se describen como 

sigue91
: 

En cuanto a las niñas y niños: 

• Elevar su nivel de salud, es decir, que vivan sin enfermedades y con 

energía suficiente para crecer y desarrollarse. 

• Apoyar su crecimiento con afecto y pertenencia grupal. 

• Crear las condiciones necesarias para que construyan estructuras 

cognoscitivas, destrezas y conocimientos sólidos. 

• Crearles un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo físico. 

En cuanto a las familias usuarias y la comunidad: 

• Fortalecer el desarrollo integral de mujeres y hombres, a través de talleres 

de capacitación como: Autoestima, Valores, Equidad de Género, Liderazgo, 

Derechos de la Mujer, Salud Sexual y Reproductiva, etc. 

• Ofrecer a las Mujeres Jefas de Familia un sitio seguro, sano y estimulante 

donde dejar a sus hijas e hijos durante sus jornadas laborales. 

• Sensibilizar, construir conocimientos y habilidades en los adultos de las 

comunidades para que estimulen y apoyen el crecimiento y el desarrollo 

integral de las niñas y los niños. 

• Propiciar la organización y participación de las comunidades en la atención 

de las niñas y los niños pequeños. 

• Contribuir con el diseño y perfeccionamiento de modalidades de atención 

para beneficiar a los grupos de población más vulnerables, como medios de 

la política social. 

91Ibidem 
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3.4.2 Ejecutores de las CAl 

El Manual de Operación de las CA192
, especifica que para la instrumentación de 

las CAl, se busca básicamente la participación de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, las cuales se invitan a participar en el programa, a través de una 

convocatoria pública. Cada una de las organizaciones seleccionadas será 

responsable de coordinar la operación de módulos que pueden constituirse por 10 

a 25 Casas de Atención Infantil. 

La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil queda sujeta a los 

siguientes requisitos: 

• Acreditar su constitución legal, a través de acta constitutiva y su Registro 

Federal de Contribuyentes. 

• No tener fines de lucro ni llevar a cabo acciones de proselitismo de ninguna 

índole. 

• Que el objeto social de la organización sea acorde con los objetivos del 

proyecto y de la modalidad. 

• En caso de haber sido beneficiada en ejercicios anteriores por algún 

programa de la SEDESOL, haber concluido satisfactoriamente el proyecto 

apoyado. 

• Presentar a la Delegación de la SEDESOL en la entidad o al Gobierno 

Local, un proyecto y su correspondiente plan de trabajo. 

Se consideran los siguientes aspectos para la operación de las CAl: 

• En caso de seleccionar a Organizaciones de la Sociedad Civil éstas 

deberán integrarse por un patronato o consejo, un director, un asistente, una 

trabajadora social, una educadora y una psicóloga. 

• Cada Casa de Atención deberá atender a un promedio de 15 niños y/o 

niñas. 

92 Ibidem 
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• El lugar donde se provea la atención deberá ser seguro, confortable y 

proporcionar estimulación temprana, educación y valores, alimentación 

balanceada y vigilancia en su crecimiento. 

• Los niños y las niñas serán aceptados en las CAl sin excepción si su edad 

está entre 18 meses y 5 años 11 meses. 

Las características físicas básicas que se requieren para instalar la Casa de 

Atención Infantil son: 

• Contar con espacio suficiente y áreas para que niños y niñas se desplacen, 

jueguen y realicen actividades propias de su edad. 

• Disponer de agua potable y energía eléctrica o con adecuaciones 

necesarias para que disponga al menos de letrina o equivalente. 

• Posesión legal del inmueble, o bien autorización por escrito del propietario 

legal, o residente para la instalación de una Casa de Atención Infantil 

durante por lo menos 2 años. 

• Las adecuaciones a las Casas de Atención Infantil se realizarán sobre la 

base de los acuerdos determinados por la asociación conforme manuales 

de operación de las CAL 

3.4.3 Operación de las CAl 

Lo descrito en este apartado en relación con la operación de las CAl, se ejecutará 

conforme a los Lineamientos Específicos, Reglas de Operación, Manual de 

Operación. Las Organizaciones de la Sociedad Civil o las dependencias o 

entidades del gobierno estatal o municipal a cargo de instrumentar el modelo de 

Casas de Atención Infantil se comprometerán mediante convenio con la 

SEDESOL 
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El modelo de CAl sugerido por la SEDESOL, contempla el mejoramiento de las 

condiciones de vida tanto de la Madre Educadora como de los niños que acuden a 

la Casa de Atención Infantil y las Mujeres Jefas de Familia. 

Se considera a la Madre Educadora como núcleo principal para lograr el 

óptimo funcionamiento de la Casa, por lo que deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Ser residente de la comunidad y mayor de 18 años. 

• Aprobar el examen psicológico. 

• Ser reconocida por la comunidad como una persona honesta y participativa. 

• Estar en condiciones de destinar a la CAl el tiempo equivalente a una 

jornada normal de trabajo. 

El Ejecutor se obligará y responsabilizará de proveer a la Madre Educadora de 

los elementos necesarios para que desarrolle su trabajo de manera óptima, 

contando con los siguientes apoyos para su superación: 

• Proveer material didáctico para atender a 15 niños y niñas en promedio. 

• Convenir un seguro contra accidentes de manera colectiva que cubra a la 

Madre Educadora y a la Madre Auxiliar durante la jornada de trabajo y a los 

niños y niñas desde que salen de sus casas hasta que regresan 

(incluyendo los traslados al jardín de niños en su caso). 

• Capacitación continua a través de un Diplomado de por lo menos 80 horas, 

de preferencia avalado por una Institución de Educación Superior que 

contenga el tratamiento adecuado de temas en las siguientes áreas: 

Salud 

Nutrición 

Educación Preescolar 

Manejo de Materiales Didácticos 

Autoestima 

Superación Personal 
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La cuota mensual de recuperación será utilizada para pagar el servicio de 

atención y cuidado infantil prestado por la Madre Educadora y la Madre Auxiliar, 

así como para sufragar los alimentos de niños y niñas. 

La capacitación de las Madres Educadoras también podrá realizarse en el 

marco de otros programas que ofrecen el certificado laboral de atención de niños y 

niñas. 

3.4.3.1 Participación de los Beneficiarios 

En el diseño, elaboración, implementación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, la participación de los beneficiarios es vital para alcanzar el éxito. 

El programa Hábitat basado en los lineamientos normativos, contempla la 

participación de la población que reside en lugares en la elaboración de un 

diagnóstico y de un plan de desarrollo comunitario, como parte de un proceso de 

micro planeación participativa, que permita identificar sus necesidades y dar 

prioridad a los proyectos. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de manifestar datos personales como 

son nombre, edad, sexo, domicilio, situación socioeconómica, Registro Federal de 

Causantes (RFC), Clave Unica del Registro de Población (CURP), grado máximo 

de estudios, número de dependientes económicos, entre otros, establecidos en la 

Cédula de Información Socioeconómica (CIS). 

Asimismo, deberán cumplir con el porcentaje de la aportación comunitaria que 

les corresponda; para el caso de las CAl, los beneficiarios aportan cuotas de 

recuperación, posterior a la instalación de las Casas; deberán utilizar los apoyos 

para los fines que fueron creados; de participar en las reuniones relacionadas con 

la instrumentación del Programa; y de informar a la SEDESOL con relación a 

cualquier irregularidad que detectasen en la aplicación de los recursos. 
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La participación social en las actividades de control y vigilancia del Programa 

estará a cargo de los beneficiarios del proyecto aprobado, así como de las 

organizaciones de la sociedad civil que hayan suscrito convenios de concertación 

para la Transparencia y el Combate a la Corrupción con la SEDESOL, quienes 

podrán constituirse en instancias de contraloría social. 

3.4.3.2 Participación de Otras Instituciones 

Es indispensable establecer enlaces con Instituciones Públicas y Privadas para el 

óptimo funcionamiento de las Casas de Atención Infantil, ya que la colaboración 

entre los diferentes actores de la sociedad garantizará tanto la operación del 

modelo de las CAI93 como su transparencia. 

1. DIF Estatal/Municipal: 

• Procuraduría de Defensa del Menor: Aplicación de exámenes psicológicos de 

las candidatas a ser Madres Educadoras, lo cual permite otorgar la acreditación 

para desarrollar este trabajo. 

2. Secretaria de Salud: 

• Convenio de colaboración para que se otorgue el alta en Regulación Sanitaria, 

a cada una de las casas y su verificación sea realizada de manera formal. 

• Aplicación de exámenes médicos a las Madres Educadoras favoreciendo la 

detección de cualquier enfermedad. 

3. Secretaría de Educación Pública: 

• A través de los mecanismos que procedan para la certificación de la 

enseñanza preescolar a las Madres Educadoras. 

4. Escuela de Nutrición: 

• Elaboración de menús de acuerdo a las características de la región, siendo 

fundamental brindar una buena nutrición a las niñas y niños. 

5. Escuela de Medicina: 

93Ibidem 
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• Revisión periódica a las niñas y los niños, a través de prestadores de servicio 

social, que permita llevar un control del desarrollo físico de los mismos. 

6. Escuela de Psicología: 

• Asignando pasantes de psicología para realizar estudios específicos a niños 

con problemas de conducta o de aprendizaje dentro de la Casa de Atención 

Infantil y de manera conjunta con la OSC, sean canalizados ellos y sus familias 

para recibir atención. 

7. Escuela de Trabajo Social: 

• Elaborando estudios socioeconómicos y realizando visitas domiciliarias para 

detectar mujeres candidatas a ser Madres Educadoras, entrevistándolas y 

valorando su entorno familiar. 

8. Fundaciones u Organizaciones donantes: 

• Apoyando a la OSC con recursos financieros para llevar a cabo las diferentes 

acciones. 

9. Liconsa: 

• Aportando dotaciones de leche para las niñas y niños de las Casas de 

Atención Infantil. 

3.4.4 Las CAl: Acciones Emblemáticas 

Dentro del Programa Hábitat 2003, existen varias metas de alcance nacional que 

requieren la instrumentación de ciertas acciones específicas, identificadas como 

acciones emblemáticas. Por ello, en la ejecución del Programa Hábitat en las 

ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas, se procurará llevar a cabo, entre 

otras, las siguientes acciones emblemáticas94: 

• Establecimiento de Casas de Atención Infantil (CAl) 

• Centros de Desarrollo Comunitario (Centro de Barrio Hábitat) 

• Establecimiento de Espacios Recreativos y/o Deportivos 

• Agencias de Desarrollo Hábitat 

94 Lineamientos Especificos del Programa Hábitat 2003, Op. Cit. p.28 
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Estas acciones son una forma de condicionar el apoyo y al mismo tiempo, 

dejar precedente de las obras que se construyen con el programa gubernamental. 

3.5 Consideraciones particulares al Estudio de Caso 

Para la evaluación bajo el enfoque de políticas públicas del Programa Hábitat 

México 2003, se consideró como muestra la implantación de proyectos de Casas 

de Atención de Infantil realizada en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

La ciudad de Toluca resultó idónea por presentar grandes contrastes sociales y 

la disponibilidad de los tres niveles de gobierno. Al formalizar sus participaciones 

oportunamente, dejaban ver el éxito del programa; sin embargo, a lo largo del 

proceso de negociación para la firma de Acuerdos de Coordinación para la 

Asignación y Operación de Recursos, presentó algunos ajustes de metas, esto se 

puede apreciar según información interna de la SEDESOL anexo l. 

Las características demográficas de la ciudad de Toluca son: 

• población de 6666,596 habitantes, con un 

• área urbana de 16,066.33 ha.; 

• densidad de 41 hab./ha. y 

• viviendas 145,600 (aproximadamente).95 

Según clasificación de la SEDESOL como se especifica en el cuadro 8, la 

ciudad de Toluca pertenece a la región centro, esta ciudad ocupa un lugar 

promedio respecto a las tasas de crecimiento en comparación con las otras 

ciudades que integran esta región, siendo de 3.9 la máxima para Tehucán y la 

mínima de 3.1 para Tlaxcala. 

95 Estudio de la SEDESOL Pobreza Urbana en México. Estudio cualitativo sobre necesidades y formas de 
organización social en poblaciones bajo condiciones de pobreza en 31 ciudades de México. CIESAS, 2003 
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Cuadro 8 
Ciudades de más de 100.000 habitantes con mayor tasa de crecimiento 

demográfico en 1990-2000 

Región Tasa Región Tasa Areas Tasa Región Sur Tasa 
Centro anual Fronteriza anual turisticas anual anual 

(%) Norte (%) (%) (%) 
Tehuacan 3,9 Ciudad Acuña 7,5 Cancún 9,1 San Cristóbal 4,4 
Querétaro 3,6 Tijuana 5,5 Puerto 5,0 Chilpancingo 4,0 
Pachucha 3,6 Reynosa 4,3 Vallarta Tuxtla Gutiérrez 3,9 
Toluca 3,4 Ciudad Suárez 4,2 Oaxaca 3,2 
Cuernavaca 3,3 Heroica Nogales 4,0 Villahermosa 2,4 
Colima 3,2 Nuevo Laredo 3,6 
Tlaxcala 3,1 Heroica 3,6 

Matamoros 2,4 
Monterrev 

Fuente: SEDESOL con base en la información del XI y XII Censo General de Población y 
Vivienda y los datos provenientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

La región centro resulta de gran interés debido a que la mayor parte del sur 

del país emigra a las ciudades del centro en busca de mejores oportunidades de 

empleo para mejorar sus condiciones de vida y terminan por traer a su familia a 

radicar en esta región. 

Cuadro 9 
Tasa de Hogares debajo de la línea de pobreza 

Nooales 18.04 Querétaro 31.78 Cuernavaca 42.37 
Cancún 18.94 Colima 32.03 Uruapa 42.66 
La paz 20.00 Tehuacan 32.38 Acapulco 44.12 
Tiiuana 21.28 Aouascalientes 33.14 Duranao 44.70 
Cd. Juárez 22.24 Tepic 34.08 Toluca 46.53 
Cd. Acuña 23.83 Villahermosa 35.29 Coatzacoalcos 46.69 
Monterrev 24.56 Oaxaca 38.42 Mérida 48.78 
León 26.21 Zacatecas 39.22 Cd. Valles 51 .94 
Culiacán 29.88 Pachuca 40.59 San Cristóbal 52.37 
Cd. del 30.94 Cd. Victoria 41.40 Tlaxcala 54.88 
Carmen 

Fuente: Pobreza Urbana en México. Estudio cualitativo sobre necesidades y fonnas de 
organización social en poblaciones bajo condiciones de pobreza en 31 ciudades de México. 
Investigación realizada bajo los auspicios de SEDESOL para apoyar el Programa HABITAT 
CIESAS, 2003 
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Toluca al presentar una tasa de crecimiento del 3.4 la convierte en una 

ciudad promedio cuyo crecimiento responde a las expectativas que buscan los 

miles de pobladores de los alrededores. 

Según los cuadros 9 y 10 Toluca ocupa el penúltimo lugar dentro de la región 

centro con más hogares por debajo de la línea de pobreza, siendo de 46.53; 

Tlaxcala es la que ocupa el último lugar, esto significa que el crecimiento de la 

ciudad en números de habitantes y la persistencia de la pobreza, reflejan la 

incapacidad del gobierno de otorgar los servicios mínimos e indispensables que se 

traduzcan en mejores condiciones de vida de su población. 

Cuadro 10 
Tasa de Hogares Pobres 

Cd. Juárez 10.1 Cd. del Carmen 16.8 Cd. Victoria 24.4 
T~uana 11 .5 Pachuca 17.7 Uruapan 24.6 
Monterrey 12.8 Nogales 18.2 Oaxaca 25.6 
Cancún 12.8 Culiacán 18.3 Coatzacoalcos 26.0 
Colima 13.1 Cd. Acuña 18.5 Acapulco 27.5 
Villahermosa 13.1 Querétaro 19.5 Toluca 30.8 
Tepic 15.1 La paz 21 .0 Cd. Valles 33.5 
Zacatecas 15.4 Cuernavaca 22.6 Mérida 35.0 
Aguascalientes 15.7 Tehuacan 22.8 Tlaxcala 36.2 
León 16.5 Durango 24.3 San Cristóbal 40.9 

Fuente: Pobreza Urbana en México. Estudio cualitativo sobre necesidades y tonnas de 
organización social en poblaciones bajo condiciones de pobreza en 31 ciudades de México. 
Investigación realizada bajo los auspicios de SEDESOL para apoyar el Programa HABITAT 
CIESAS, 2003 

El cuadro número 11 que se presenta a continuación, refleja de igual forma que 

Toluca ocupa nuevamente el penúltimo lugar en hogares con jefe analfabeta, con 

un porcentaje de 11 .9; el último lugar de esta misma región lo ocupa Cuernavaca 

con 13.9. 
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Cuadro 11 
Tasa de Hogares con Jefe Analfabeta 

Nogales 4.3 Monterrev 7.90 Querétaro 11.5 
Cd. Juárez 4.6 Tepic 8.01 Toluca 11.9 
Tijuana 5.1 La Paz 8.03 Uruapan 12.6 
Cancún 5.3 Zacatecas 8.05 León 12.7 
Cd. Acuña 5.8 Aguascalientes 8.14 Coatzacoalcos 13.0 
Villahermosa 6.2 Pachuca 8.87 Cd. Valles 13.3 
Durango 6.4 Culiacán 9.09 Cuernavaca 13.9 
Cd. Victoria 7.3 Oaxaca 10.2 Mérida 14.2 
Cd. del Carmen 7.4 Tehuacan 10.6 Acapulco 15.6 
Colima 7.5 Tlaxcala 11 .0 San Cristóbal 18.2 

Fuente: Pobreza Urbana en México. Estudio cualitativo. sobre necesidades y formas de 
organización social en poblaciones bajo condiciones de pobreza en 31 ciudades de México. 
Investigación realizada bajo los auspicios de SEDESOL para apoyar el Programa HABITAT 
CIESAS, 2003 

El cuadro 12 muestra a los hogares con jefatura femenina; Toluca tiene un 19.4 

y de la región centro, es de los más bajos, esto no lo pone en una situación 

privilegiada ya que el porcentaje mayor es de 29.5, apenas 10 puntos debajo de la 

muestra nacional y de la región centro Tehuacan es la que ocupa el último lugar 

con 26.6. 

Cuadro 12 
Tasa de Hogares con Jefatura Femenina 

Monterrey 15.3 Zacatecas 19.5 Cd. Valles 24.2 
Cd.Acuña 16.4 Cd. Victoria 20.1 Uruapan 24.3 
CancÚll 17.2 San Cristóbal 20.1 Coatzacoalcos 24.8 
Mérida 17.4 Culiacán 20.5 Cuemavaca 25.5 
Nogales 18.3 Querétaro 21.0 Tijuana 25.6 
Tlaxcala 18.6 Durango 22.1 Pachuca 26.5 
Aguascalientes 18.6 Cd. del Carmen 22.2 Colima 26.6 
La Paz 18.8 Villahermosa 23.3 Tehuacan 26.6 
León 19.0 Tepic 23.6 Oaxaca 27.6 
Toluca 19.4 Cd. Juárez 23.9 Acapulco 29.5 

Fuente: Pobreza Urbana en México. Estudio cualitativo sobre necesidades y formas de 
organización social en poblaciones bajo condiciones de pobreza en 31 ciudades de México. 
Investigación realizada bajo los auspicios de SEDESOL para apoyar el Programa HABIT AT 
CIESAS, 2003 
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Los proyectos de CAl que se implementaron, según anexo 11, estuvieron a 

cargo de la Delegación de la SEDESOL y el Ayuntamiento de Toluca; el órgano 

encargado de implementarlos fue el Instituto Municipal de la Mujer. 

Con la implantación de estos proyectos se pretende resolver parte de los 

problemas que presenta la ciudad de Toluca, la cual no queda excluida de los 

problemas sociales que enfrentan las grandes ciudades por representar para 

poblaciones aledañas, una opción para mejorar sus condiciones de vida, 

generando con esto, otros problemas propios de las grandes ciudades como el 

contraste entre el centro y la periferia. 
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Capítulo 4 
Evaluación para un mejor Desempeño en las Inversiones. 

Evaluar los programas no es una idea que haya surgido del interior del gobierno, 

es una condición que muchos de los Organismos Internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) ponen a los países prestatarios. 

Evaluar significa según un grupo de expertos en Evaluación de Programas de 

Asistencia Internacional de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico/Comité de Asistencia para el Desarrollo (OC DE/CAD): 

"un escrutinio -- lo más sistemático y objetivo posible -- de un proyecto, 

programa o política en ejecución o terminado, y sus dimensiones de diseño, 

ejecución y resultados. El propósito es determinar la pertinencia y logro de 

los objetivos y la eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del 

desarrollo. " 96 

El BID se ha comprometido a mejorar el desempeño y los resultados de las 

inversiones para el desarrollo, con esa finalidad se están definiendo sus 

estrategias y políticas globales así como en los proyectos y programas de países, 

particularmente los que se dirigen a beneficiarios de bajos ingresos, la mujer en el 

desarrollo, el ordenamiento ambiental y apoyo a microempresarios 

Una de las estrategias se refiere a evaluar la sustentabilidad financiera de los 

proyectos de los sectores sociales; estas evaluaciones deben estar dirigidas a 

todas las etapas del ciclo del proyecto e incluir a todos los participantes, esto 

servirá de igual forma como herramienta para mejorar el desempeño de los 

proyectos patrocinados por el BID; de igual manera, se contribuirá a: 

96 Aspectos Institucionales de la Refonna de las Empresas Públicas: La experiencia del BID, \vww.iadb.org, 7 
de abril, 2004 
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1) ayudar a analizar el desempeño del Banco en las etapas de definición y 

planificación de los proyectos y en la supervisión de su ejecución; 2) medir el 

progreso obtenido en la consecución de los objetivos de los proyectos, 

esencial para una buena gestión; 3) respaldar el desempeño de las agencias 

ejecutoras mediante el monitoreo y la capacitación en métodos de 

evaluación; 4) medir hasta qué punto se alcanzan los resultados previstos y 

analizar los factores que obstaculizaron o contribuyeron a este logro; y 5) 

evaluar los efectos e impactos de los proyectos sobre sus beneficiarios. 97 

El BID condiciona los prestamos a los países a cambio de presentar resultados 

a través de una evaluación que puede ser llevada a cabo por Instituciones 

prestigiadas de manera externa, así también, se debe realizar una evaluación en 

todas las etapas del programa por los ejecutores "La meta de la evaluación 

básicamente ha pasado de la auditoría y culpabilidad a la meta actual del 

entendimiento y el aprendizaje en función de experiencias adquiridas. '¡J8 

La generación de buenos resultados de evaluación es una de las maneras en 

que los países pueden asegurar transparencia y hacer que las acciones de 

gobierno inspiren confianza en el público. Esta cultura de evaluación busca 

constituirse en una verdadera herramienta para reducir la corrupción en el 

gobierno y hará de alguna forma que los funcionarios encargados sean más 

responsables respecto del desempeño de las inversiones del gobierno. 

Los administradores del sector público necesitan contar con evaluaciones para 

proporcionar datos confiables y válidos sobre el desempeño de las inversiones 

públicas. También deben ser capaces de sacar las conclusiones apropiadas de la 

información disponible, a fin de facilitar la toma de decisiones estratégicas en el 

interés público. 

91 Ibídem. 
98 Ibídem. 
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Dado que contribuyen al continuo examen de las políticas, programas e 

inversiones públicas: las evaluaciones eficaces son una buena herramienta para 

respaldar la responsabilidad asumida por el sector público. Este nuevo paradigma 

constituye un verdadero reto y permitirá que los servidores públicos estén más 

preparados y facultados para la toma de decisiones. 

4.1 Evaluación Ex-post 

Existen dos tipos principales de evaluación: "formativa", que ocurre durante las 

etapas de preparación y ejecución del proyecto, y "sumativa", que se realiza al 

terminar, y después de terminado el proyecto. Estos tipos de evaluación son 

descritos como sigue según estudios realizados por el Banco Interamericano 

Desarrollo.99 

Una evaluación puede realizarse a lo largo del ciclo del proyecto desde su 

preparación, ejecución y terminación. Ya vimos en el primer capítulo que las 

etapas del proceso de implementación de una política pública es cíclico y no 

deben verse como una secuencia lineal de acciones (supra). 

Por ejemplo, en la etapa de preparación, la evaluación genera información 

sobre experiencia adquirida y prácticas óptimas que pueden sugerir mejores 

enfoques para el diseño de los nuevos proyectos. En esta etapa, un proyecto debe 

incluir datos de referencia e indicadores de desempeño que son esenciales para el 

trabajo futuro de monitoreo y evaluación del desempeño de los proyectos. En la 

etapa de ejecución, la evaluación adopta la forma de monitoreo continuo, lo que se 

busca es mejorar constantemente la ejecución del proyecto. 

99 Aspectos Institucionales de la Reforma de las Empresas Públicas: La Experiencia del BID; Infonne de 
Evaluación www.bid.org; 14 de abril, 2003. 
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Una vez terminada la implementación, el proceso de evaluación reexamina la 

identificación y diseño original e indaga sobre su ejecución y desempeño de 

desarrollo. 

4.2 Propósito de la Evaluación 

LA evaluación tiene como propósito aportar una opinión lo más objetiva posible a 

fin de dejar ver a las autoridades encargadas de la implantación de los proyectos, 

la responsabilidad que como autoridades tienen ante la reforma del sector público, 

de tal forma que mejorar el impacto de desarrollo de los proyectos es una 

obligación y al mismo tiempo constituirá un instrumento de aprendizaje para 

reducir los riesgos en los que se incurren en el proceso de ejecución 

Para disminuir ese riesgo se debe tener la disponibilidad e incluso la humildad 

para aceptar los errores y de esta forma, asegurar que se hagan los ajustes 

necesarios durante la ejecución de los proyectos. 

Aun cuando esta evaluación pueda no ser oportuna para los proyectos que se 

implementaron, las experiencias adquiridas serán una herramienta importante que 

pueda usarse para mejorar el desempeño de los proyectos por implementarse. 

4.3 Resumen del Proyecto 

Los proyectos de Casas de Atención Infantil que se encuentran en el anexo 11, 

reflejan que se aportaron los siguientes recursos como lo especifica el cuadro 

número 13, por nivel de gobierno. Se presenta un formato (PH01) por cada CAl y 

se pretende establecer 12 CAl en la ciudad de Toluca. 
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FEDERAL 

$600,00000 
I 

Cuadro 13 
Aportaciones Intergubernamentales 

ESTATAL MUNICIPAL 

1$311,000.00 $311,000.00 

TOTAL I 
$1'222,000.00 I ., . , 

Fuente. Elaboraclon personal con datos del Anexo Técnico de Aprobaclon e Información 
Complementaria al Anexo Técnico de Aprobación, formatos PH01 y PH02 respectivamente, 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2003, elaborados por 
SEDESOL Estado de México. 

Estas aportaciones dejan ver inicialmente que se cumple con el principio de 

complementariedad de acciones entre los tres niveles de gobierno. Se debe 

mencionar que las Reglas de Operación en esta Modalidad especifican claramente 

que la aportación para la instalación de las CAl puede ser solo federal ; situación 

que deja ver el interés de los gobiernos locales para apoyar las necesidades de 

las mujeres. 

Los lugares en donde se instalaron estas CAl en la ciudad de Toluca según los 

proyectos son: 

D escrlpclon e os royectos 
Cuadro 14 

d I P 
Lugar Número de Obra 

San Andrés Cuexcontitlán NUP T074 
NUP T075 
NUP T076 

San Pablo Autopan NUP T077 
NUP T078 

San Cristóbal Huichochitlán NUP T079 
San Mateo Otzacatipan NUP T080 
Santa Cruz Atzcapotzaltongo NUP T081 

NUP T082 
San Pedro Totoltepec NUP T083 

NUP T084 
NUP T085 

TOTAL DE MUJERES A BENEFICIAR 

d I CAl e as 
Mujeres a Beneficiar 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
204 .. Fuente: Elaboración personal con datos del Instituto MUnicipal de la MUjer en Toluca, 

Estado de México 

El Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, fue el órgano encargado de 

implementar estas acciones 100 

100 La infonnación que aqui se detalla, fue proporcionada a través de una entrevista realizada con 
personal de la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México y del Instituto Municipal de la Mujer en 
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4.3.1 Descripción del Proyecto 

Los proyectos consisten en rehabilitar 12 Casas de Atención Infantil en casas 

habitación proporcionadas por mujeres que no tienen empleo y se encuentran en 

posibilidades de ser capacitadas; con ello se dará atención de 10 a 15 niños de la 

comunidad en la cual se instalarán, estos proyectos deben implantarse en barrios 

o polígonos seleccionados cuya población se encuentra en los lugares que 

especifica el cuadro 14 y que tienen como principal característica la pobreza 

patrimonial. 

Se pretende beneficiar a 17 mujeres jefas de familia; 15 madres de los niños 

que asistirán a la CAl así como la madre educadora y la madre auxiliar. Los niños 

que asistirán serán mayores de 18 meses y menores de 6 años. La instalación de 

las CAl deberá concluirse antes del 31 de diciembre de 2003. 

El interés mostrado por el gobierno estatal y municipal en la instalación de las 

CAl, para el caso del estado de México, se deja ver en las metas que se 

propusieron alcanzar, las cuales quedaron estipuladas en el Acuerdo de 

Coordinación para la asignación y Operación de Recursos del Programa Hábitat, 

mismo que se firmó entre los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y 

municipal), se celebraron dos, uno con fecha del 12 de mayo en el cual quedó 

establecido que se realizarían un total de 68 CAl en el estado; sin embargo 

posteriormente se firma otro Acuerdo con fecha 18 de agosto en el cual finalmente 

Toluca el día miércoles 12 de mayo del 2003, los entrevistados directos fueron el Lic. Humberto Hernández 
Varela, Jefe de Departamento de la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la 
SEDESOL en el estado de México, as! como la Lic. Marisol Ferreira Bobadilla, Asistente de proyectos 
Productivos del Instituto Municipal de la Mujer en Toluca; éstas personas fueron encargados directos del 
seguimiento operativo para la implantación de los proyectos de las Casas de Atención Infantil. La 
información proporcionada se basa en documentos oficiales como los proyectos que se implantaron en 
formatos establecidos (PHOl y PH02), el Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de 
Recursos del Programa Hábitat, firmado por los tres niveles de gobierno en el cual se comprometen recursos, 
se establecen metas y compromisos para beneficiar a la población objetivo, establecida en barrios o zonas 
urbano - marginadas. También proporcionaron papeles de trabajo como listados, que sirven de referencia para 
ubicar a los beneficiarios como las direcciones exactas de los lugares donde se establecieron las CAl y las 
encargadas de cada una de ellas. 
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se comprometen con 27 CAl, 12 serían instaladas en el Municipio de Toluca y 15 

en el Municipio de Chimalhuacán. 

Las metas estipuladas en el primer Acuerdo de Coordinación para la 

Asignación y Operación del Recursos del Programa Hábitat de fecha 12 de mayo 

que correspondían a la Instalación de 68 CAl, fue estipulada inicialmente en 

proporción a los recursos asignados al Estado de México, ya que como quedó 

asentado, corresponden a acciones emblemáticas del Programa; posteriormente 

las 27 CAl que se comprometen en el segundo Acuerdo, representan cifras más 

reales y es por eso que reducen la meta, en virtud de que sería la primera vez que 

se emprenderían estas acciones y no tenían la experiencia para implementarlas. 

Los compromisos que hasta aquí se establecen de acuerdo a los proyectos 

(anexo 1) están en concordancia con lo estipulado en la reglamentación normativa 

del Programa Hábitat. Es decir, se cumple con la formalidad para dar paso a la 

etapa de ejecución. 

4.4 Resumen de los Objetivos 

Los resultados finales o de impacto de un programa, se traducirán en un 

mejoramiento significativo y, en algunos casos perdurable en el tiempo, en alguna 

de las condiciones o características de la población objetivo que se plantearon 

como esenciales en la definición del problema que dio origen al programa. Este 

beneficio recibido podrá expresarse a mediano o largo plazo 

Para el caso de las Casas de Atención Infantil, los servicios que se ofrecen 

buscan apoyar a las Mujeres Jefas de Familia en el cuidado de sus hijos. La 

instalación o equipamiento de estas Casas, constituyen un activo fijo que permitirá 

general las condiciones idóneas en las cuales se atenderán a los infantes y una 

vez establecido, proporcionarán servicios de cuidado a mediano plazo. 
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4.5 Resultados obtenidos 

Para determinar el grado de focalización en la población objetivo, se presenta el 

cuadro número 15. 

NUP MADRE 
EDUCADORA 

74 Aurora Avilés Flores 

75 Blanca Luz Camacho 
Pozos 

76 Consuelo Mejla 
González 

77 Monserrat Torres 
Fioueroa 

78 Margarita Martinez Mejra 

79 Manuela Hemández 
Zamora 

80 Yolanda Martínez 
Contreras 

81 Yolanda de la Cruz 
Flores · 

82 Adriana Rias Hemández 
83 Hilaria Dorotea Martinez 
84 Delfina Castañeda Rojas 

85 Cecilia Delgado Trejo 

Cuadro 15 
Beneficiarios Directos de las CAl 

NOMBRE DEL NINO FECHA 
NAC. 

Elizabeth Cervantes Camacho 27/10/1998 

Betsabe Ortiz Romero 
.,,' 

07/12/1999 

Jehu Ortiz Romero 23/1012001 

Alma Dania Valencia Vázquez 28/0912000 

Ana Cecilia Mejia González 30/0312001 

Vanesa Diaz Cruz 14/11/2002 

Salvador Mejia Alvarado 11/09/12002 

Kevin Daniel Dominguez 4/0312001 
G6mez 
Mario Enrrique de la Luz Diaz 03/1212001 
Aldair de La Cruz Izasaaa 23/07/1998 

Antonio Tonatihu Sanchez 25/04/2002 
Mejia 
Eduardo Axel Hernandez 17/06/2001 
Martinez 
Diego Martinez Millan 13/1012002 
Sonia Martinez Campos 21/11/1997 

Daniela Michel Esquivel Millan 19/02/2001 
Ana Brenda Martinez Martinez 30/08/1999 

Alejandro Enrrique VIVeros 16/1112001 
Gomez 

Miguel Angel Luna Ramírez 20/0112000 

Carla Daniela de la Cruz 20/12/1997 
Terron 
Enrique Maximiliano Lopez 8/0712000 
Orejel 
Jesus Raciel Delgado Paduano 26/0512000 

Edwin Alejandro Delgado Trejo 24/0412000 
Jhonel Alejandro Valdez 
Enriquez 6/03/2003 
Alondra Michel Monrroy 
Delgado 27/09/2002 
Caren Yazmin Monrroy 
Delaado 4/05/1998 

EDAD 

5 Años 

4 Años 

2 Años 

3 Años 

3 Años 

2 Años 

2 Años 

3 Años 

2 Años 
5 Años 

2 Años 

2 Años 

4 Años 
6 Años 

4 Años 
4 Años 

2 Años 

4 Años 

6 Años 

3 Años 

3 Años 

4 Años 

1 Años 

1 Años 

6 Años .. 
Fuente: Instituto MUniCipal de la MUjer en Toluca, Estado de Mexlco 

SEXO NOMBRE DE LA 
MADRE 

F Felicitas Camacho 
Moreno 

F Emelia Romero Ruiz 

M Emelia Romero Ruiz 

F Leticia Vázquez 
Bacilio 

F Matilde Mejia 
Gonzalez 

F Erika Cruz Alvarado 

M Guadalupe Consuelo 
Meiia Gonzalez 

M Adelina Gomez 
Martinez 

M (Tia) Elizabelh Diaz 
M MIra. Yolanda Izasaga 

M Ma. Guadalupe Mejia 
Nuñez 

M Ma. Isabel Martinez 
Contreras 

M Maria Millan Zapi 
F Teresa Agustina 

Campos Mejia 
F Catalina Millan Zapi 
F Leticia Martinez 

Samabria 
M Gomez Hemandez 

Maria Esther 
I 

M Maria Esperanza 
Martinez Ramirez 

F Nieves Terron Romero 

M Enrique Lopez Medina 

M Modesta Paduano 
Rocendo 

M Cecilia Delgado Treja 
Cinthia Irais Valdez 

M Enrriquez 
Socorro Elisa Delgado 

F Trejo 
Socorro Elisa Delgado 

F Treio 
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Este cuadro refleja información relevante como el total de los beneficiarios de 

las CAl, los nombres de las Madres Educadoras asi como de beneficiarios directos 

e indirectos, correspondiendo al número de mujeres y niños respectivamente. 

También en este cuadro se deja ver que los proyectos NUP T79, NUP T082 y 

NUP T03 no están funcionando debido a la nula respuesta de la población 

asentada en los lugares donde se instalaron que son San Cristóbal Huichochitlán, 

San Mateo Otzacatipan y Santa Cruz Atzcapotzaltongo. Del resto de las CAl, 

puede decirse que sólo una está operando con el casi 50% de las metas 

programadas que son 7 niños. 

El cuadro 16 resume las metas programadas y las realizadas que comprende 

los beneficiarios: 

Mujeres Jefas de Familia 
Niños Atendidos 

Cuadro 16 
Metas de las CAl 

Meta Programada 
(12 Proyectos) 

204 
120-180 

Meta Realizada 
(12 Proyectos) 

47 
25 .. . . 

Fuente: Elaboraclon personal con datos del Instituto MUnicipal de la MUjer en Toluca, 
Estado de México 

Considerando que en cada proyecto se establece atender a 17 mujeres jefas 

de familia, y sin embargo según información proporcionada por el Instituto 

Municipal de la Mujer, únicamente se han beneficiado a 47 mujeres como se 

refleja en el cuadro 16, que corresponde como sigue, las madres de 23 niños (son 

25 niños, pero según información proporcionada en el cuadro 15, dos niños son 

hermanos y un niño más tiene como beneficiario a su padre), 12 madres 

educadoras y 12 madres auxiliares; y 25 niños son los que asisten a las 12 CAl 

instaladas en promedio 2 por niño, pero hay que contemplar que 3 CAl no están 

funcionando pese a que están en condiciones de hacerlo. 

De igual forma, es importante resaltar que de acuerdo a lo que establecen los 

lineamientos, se tiene el propósito de atender a 15 niños por CAl haciendo un total 
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de 180 niños, situación que deja mucho que decir el hecho de que actualmente se 

atiendan únicamente 25 niños en las 12 CAL 

4.5.1 Medición de los Resultados 

Es obvio que dadas las circunstancias descritas, no se produjo el impacto 

esperado por lo que es necesario medir los indicadores, sea éste de proceso, 

producto, resultado intermedios o finales, a través de su eficacia, calidad , 

eficiencia y economía, tal como se especifican y describen en este trabajo de 

acuerdo con Juan Carlos Martínez101 

Los componentes del Programa se refiere a los bienes y/o servicios que 

produce o entrega el programa para cumplir su propósito, éstos deben expresarse 

en acciones o trabajo terminado (sistemas instalados, población capacitada, calles 

pavimentadas, etc). Un componente es un bien y/o servicio dirigido al beneficiario 

final o en algunos casos, dirigido a beneficiarios intermedios. 

La forma de verificar el nivel de logro alcanzado por el programa en el 

cumplimiento de sus objetivos, se hace a través de indicadores, que expresan una 

relación entre dos o más variables y permite la comparación entre distintos 

períodos, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso. Las 

dimensiones que son factibles y relevantes de medir a través de un indicador son 

a decir del autor, su eficacia, calidad, eficiencia y economía 

a) Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de un 

programa a nivel de propósito (objetivo general) y/o componentes), sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener medidas de 

eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos de un programa. Así, 

101 MARTÍNEZ, Juan Carlos, "Del Sector Agroalimentario a la Economía Rural: Reflexiones sobre un 
Proceso en Marcha, Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org, México, 3 de octubre, 2003. 
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servicios que producen un conjunto definido de prestaciones, orientadas a una 

población acotada, pueden generar medidas de eficacia tales como cobertura de 

los programas, grado de focalización en la población objetivo, etc. 

Los indicadores al nivel de propósito, serán representados por cuatro 

categorías que son eficacia, calidad, eficiencia y economía; los dos primeros, 

permiten concluir que el propósito u objetivo general se ha logrado. Deben medir 

el cambio producido (efecto) en la población objetivo que puede atribuirse a la 

ejecución del programa; los dos últimos dan cuenta integralmente del desempeño 

de un programa, es decir permiten concluir respecto de la gestión del programa en 

cuanto a su capacidad para utilizar y movilizar sus recursos adecuadamente y al 

menor costo posible para cumplir los objetivos. 

Por lo anterior, es necesario recordar que el objetivo de las Casas de Atención 

Infantil va encaminado a las Mujeres Jefas de Familia en proporcionarles un 

espacio para cuidarles a sus hijos, así como constituirse estas Casas en fuentes 

de empleo: 

• Instalación de CAl par atender entre 10 a 15 niños 

• Mujeres Jefas de Familia Beneficiadas. 

Respecto a las metas programadas tenemos que se programaron 12 CAl para 

atender de 120 a 180 niños y el funcionamiento actual es de 24 niños; luego 

entonces el objetivo no se cumplió si tenemos 

25 niños atendidos 

= .138X100=13.8 

'180 niños como máximo que deben ser atendidos 
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25 niños atendidos 

= .208 X 100 = 20.8 

120 niños como mínimo que deben ser atendidos 

El logro alcanzado para beneficiar a 204 mujeres se expresa como sigue: 

47 mujeres beneficiadas 

= .23 X 100 = 23 

204 mujeres para ser beneficiadas 

Si en realidad el objetivo de beneficiar a las mujeres jefas de familia consiste 

en otorgarles un empleo a través de las CAl y considerando que tres no están 

funcionando por lo que seis mujeres dejan de percibir un ingreso, entones el 

porcentaje alcanzado es aún menor y de esta forma se está en posibilidades de 

afirmar que los indicadores de impacto o resultados cuantifican el logro del 

objetivo mismo y este no fue alcanzado. 

41 mujeres beneficiadas 

= .2 X 100 = 20 

204 mujeres para ser beneficiadas 

b) Calidad. Es una dimensión específica del concepto de eficacia, que se 

refiere a la capacidad para responder en forma rápida y adecuada a sus clientes, 

usuarios o beneficiarios. Evalúa atributos del producto entregado por el programa 

tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del \. 

servicio, comodidad y cortesía en la atención. 

Este indicador no pudo medirse ya que se estará en posibilidades de hacerlo 

hasta que puedan funcionar todas las CAI's en más del 50% para que de esta 

forma se pueda tener un nivel de confiabilidad en el número de población de 

referencia y que estén recibiendo los servicios para los que fueron creados. 
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c) Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de 

un producto y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de 

producto. En otros términos, se refiere a sí las actividades de un programa se 

ejecutaron, administraron y organizaron de tal manera que se haya incurrido en el 

menor costo posible para generar los productos y/o componentes esperados 

(asignación y uso óptimo de recursos de manera que se maximiza la entrega de 

productos y/o componentes para un presupuesto o monto de recursos dado). En el 

ámbito de los programas públicos existen muchas aproximaciones a este 

concepto. 

En general, se pueden obtener mediciones de costo medio de producción 

(costo por beneficiario, costos por componente, etc.) y medidas de productividad 

media de los distintos tipos de factores (usuarios atendidos por unidad de tiempo, 

consultas diarias por médico, índice de ocupación de camas hospitalarias, relación 

horas de supervisión por escuela, número de docentes por alumno, etc.). 

En este sentido el costo de lo invertido entre lo realizado se relaciona como 

sigue: 

Para la instalación de las CAl en el Municipio de Toluca, se aportaron en total 

$1'222,000.00 (un millón doscientos veintidós mil pesos 00/100 m.n.) entre el total 

de beneficiarios que son 25 niños atendidos y 47 mujeres igual a 72 luego 

entonces: 

$1'222,000.00 

=$16,722.22 

72 beneficiados 

Los recursos se hubieran optimizado más en la medida en que la respuesta de 

la población alcanzara las metas establecidas, es decir que se hubiera logrado un 

verdadero impacto en la población. 
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Los costos son bastante elevados si consideramos que para las acciones que 

se implementan como ayuda a los adultos mayores, se le da $700.00 (setecientos 

pesos 00/100 m.n.) al mes, al año se les otorga un total de $5,400.00 (cinco mil 

cuatrocientos pesos 00/100 m.n.); es decir, el costo invertido por persona entre 

niños y mujeres beneficiados por las CAl en el 2003, representa el triple de lo que 

se le otorga a un adulto mayor en un año. 

c) Economía. Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución 

para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros de un programa. 

La administración de recursos exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la 

capacidad de generar ingresos. 

Algunos indicadores de economía pueden ser la capacidad de 

autofinanciamiento, la eficacia en la ejecución de su presupuesto o su nivel de 

recuperación de préstamos. Basándose en la dimensión de economía, no se 

tienen los elementos necesarios ni la información disponible para poder medirla. 

d) Calidad de los bienes y servicios entregados por el programa también puede 

considerarse como un resultado a nivel de producto. En este punto conviene 

distinguir, para fines evaluativos, entre la calidad objetiva y la calidad subjetiva. 

La primera se refiere a la calidad técnica de los bienes y servicios entregados, 

la segunda tiene relación con la percepción que tienen los usuarios respecto al 

bien o servicio recibido. 

La calidad objetiva en relación con las Casas de Atención Infantil, se refiere a 

los materiales que se compraron o en su caso que se produjeron con la 

Capacitación que la Organización de la Sociedad Civil proporcionó a la Madre 

Educadora para proporcionar el servicio de cuidado, atención, alimentación y 
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aprendizaje a los niños; sin embargo, esta calidad no es posible medirla por la 

situación descrita previamente de falta de respuesta de la población. 

Cuadro 17 

Entrega de Materiales y Equipo a las CAl 
El número I se utiliza para los materiales que se entregan con carácter definitivo, y 
el número 11 para los que se entregan en comodato. 

MOBILIARIO MATERIAL DIDÁCTICO 
3 Mesas Aros para ensartar 

12 Sillas Anzuelos de pesca 
3 Tapetes de alfombra Mascaras para disfraz 
3 Colchonetas ahuladas 2 Pelotas de plástico 
2 Estantes para material 3 Titeres de mano 
1 Manta anuncio logotipo 3 Cajas de plastilina 
1 Grabadora 4 Cajas de 24 crayolas 
1 Calentador 4 Cajas de 12 colores de madera 
1 Abanico de Techo I 2 Botes de Resistol 850 
1 Extinguidor 11 4 Cassettes de música Infantil 
1 Botiquín completo 11 1 Juego de Memoria de imágenes 
1 Paquete de carteles 11 8 libros de Cuentos 

2 Tijeras sin punta y patrones 

UTENSILIOS DE 1 Marco de botones 

COCINA 
12 Platos de melamina planos 1 Marco de agujetas 
12 Platos de melamina hondos 4 Rompecabezas de 12 piezas 
12 Platos de melamina dulceros 4 Rompecabezas de 24 piezas 
12 Vasos de plástico chicos 1 Esfera de cuerpos geométricos 
12 Cucharas 3 Dominos(frutas, colores, animales) 
12 Tenedores 1 Espejo de cuerpo entero 
2 Jarras de Plástico 1 Perchero para colgar sweter 
1 Batería de cocina de 5 piezas 1 Juego de escoba, trapeador infantil 
2 Sartenes medianas con teflón 2 Paquetes de cubos de colores 
1 Juego de cucharas de cocina 2 Paquetes de cuentas de colores 
1 Escurridor de trastes 12 libros de trabajo CAl 

1 Palangana de plástico 2 Delantales para Madre Educadora 
1 Juego de cuchillos de cocina 2 Detantales para Madre Auxiliar 
1 Comal 
1 Tabla para picar 
1 Basurero mediano con tapa 
2 Secadores de tela 
1 Tortillero 

Fuente: Anexo ge del Manual de Operación de las Casas de Atención Infantil, SEDESOL, 
México. 

Basándose en el Manual de Operación de las CAI102
, es de suponerse que el 

material es suficiente para quienes hacen uso de él. El material existente debe 

basarse en lo que se relaciona de acuerdo al cuadro 17. 

102 Manual de Operación de las Casas de Atención Infantil, Op. Cit. p. 47 
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4.5.2 Consecuencias imprevistas 

El modelo implementado para la instalación de las CAl no respondió a las 

condiciones de las comunidades en las cuales se encuentra asentada la 

población, tal es el caso de las madres que presentaban mayor disponibilidad y 

ofrecían su casa para la instalación de una CAl, posteriormente eran rechazadas 

debido a que la casa en la cual habitaban, no cubría los requisitos de espacio ya 

que las viviendas por el tipo de población, son muy pequeñas, o no cumplían el 

requisito de tener un documento que los amparara como propietarios de la casa, o 

en el último de los casos, el esposo se oponía a que las mujeres participaran. 

La ejecución directa de estos proyectos corresponde a los funcionarios 

públicos que pertenecen al Instituto Municipal de la Mujer; sin embargo, éste 

órgano municipal es de reciente creación, dejando ver la poca información que 

poseen de la población objetivo así como la poca experiencia que presentan con 

relación al desarrollo y manejo de guarderías en comparación con otras 

Dependencias municipales como el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), que 

lleva años realizando esta actividad como parte de los servicios que ofrecen a la 

población. 

El tipo de población a que están dirigidos estos beneficios, contempla 

principalmente a las Mujeres Jefas de Familias que se encuentran asentadas en 

estos sectores; estas mujeres se desempeñan como empleadas de labores 

domésticas y el pago que reciben máximo es de $80.00 (ochenta pesos 00/100 

m.n.) diarios; este ingreso se vería mermado considerablemente tomando en 

cuenta que los servicios de estancia para los infantes tienen un costo de entre 

$500.00 ó $600.00 (quinientos ó seiscientos pesos 00/100 m.n.) mensuales más 

$120.00 (ciento veinte pesos 00/100 m.n.) de inscripción, estamos hablando de 

$30.00 (treinta pesos 00/100 m.n.) diarios. Ante esta situación, la madre 

trabajadora prefiere seguir dejando a su niño con la abuelita, la tia, la madrina o 
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hasta con la vecina para ahorrarse ese dinero que le significa un kilo de frijol 

($8.00), un kilo de huevo($12.00), un litro de leche ($9.50) . 

El modelo a implementar de las CAl's, contempla la instalación de todos los 

servicios como son agua, luz, baño, etc. sin embargo, estas comunidades no 

cuentan con estos servicios, e incluso ni los usan por ejemplo la comunidad de 

San Andrés Cuexcontitlán no usan baño, ellos usan el temascal dos veces a la 

semana y en caso de instalarlos nuevos, el recurso asignado no alcanzaría. 

La Organización de la Sociedad Civil (OSC) Tech Palewi, hizo la capacitación a 

las madres trabajadoras tal como lo establece la normatividad jurídica; la 

capacitación se realizó con gran éxito, sin embargo, se deja ver una falta de 

planeación y coordinación al no contemplar gastos para promocionar estos 

beneficios para que al término de la capacitación, inmediatamente empezaran a 

funcionar las CAl, no así, apenas en los meses de marzo, abril y mayo del 2004, 

se están llevando a cabo labores de convencimiento con las madres para que 

hagan uso de estos servicios, a través de mantas, visitas domiciliarias, entregando 

volantes, conferencias con las comunidades, y perifoneo. 

Primero se hicieron las actividades de equipamiento e instalación de las CAl y 

posteriormente se difundió el programa. Cabe mencionar que los gastos de 

difusión de este programa, implica aplicar recursos adicionales a los ya invertidos. 

Estos gastos no son necesarios cuando se supone que la población está 

consciente de las necesidades que presenta y desea cubrir; no necesita ser 

convencida de tomar los servicios que el gobierno le ofrece. 

La falta de respuesta de la población trae como consecuencia que los 

proyectos queden inconclusos ya que las OSC al concluir la capacitación no 

pueden evaluarla si la CAl no está en funcionamiento. 
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Una situación bastante preocupante es lo manifestado por los ejecutores de los 

proyectos de las CAl; la OSC Tech Palewi expuso que no garantizaban la 

permanencia de las CAl debido a que los Lineamientos no especifican claramente 

la continuación del proyecto al dejar de financiarlos la SEDESOL; únicamente se 

mencionar que en los años posteriores a la Instalación su permanencia dependerá 

de las cuotas de las Madres. 

Cabe mencionar que el éxito de una política pública consiste en apropiarse de 

ella, cuando la población hace suyo el servicio y ésta pasa a formar parte de los 

roles que desempeñan. Si las CAl dejan de existir en la población donde se 

instalaron es simplemente porque no tuvieron éxito y que mejor que la SEDESOL 

deje de inyectar recurso innecesario. 

Al existir otras Instituciones federales como ISSSTE o IMSS e incluso locales 

como el DIF, que también otorgan estos servicios de cuidado infantil a madres 

trabajadoras, se duplica este servicio y pese a que el modelo de las CAl esté 

dirigido a mujeres cuya actividad no contempla estas prestaciones tales como el 

servicio doméstico, se ve limitado porque la poca remuneración que obtienen por 

sus servicios, oscila entre $70.00 (setenta pesos 00/100 m.n.) y $80.00 (ochenta 

pesos 00/100=diarios y este ingreso no le alcanza para pagar las aportaciones en 

las Casas de Atención Infantil lo que las hace acudir regularmente al DIF donde 

ofrece el cuidado de los hijos a un costo muy menor o en ocasiones de manera 

gratuita. 

4.6 Propuestas de Solución. 

Redefinir los proyectos y no condicionar a los gobiernos estatales o municipales el 

total de los recursos otorgados a cambio de la instalación de CAl; los servicios 

proporcione el Programa Hábitat, deben dejarse a libre demanda en base a las 

necesidades que realmente solicite la población. 
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Elaborar una agenda-compromiso con las autoridades encargadas de la 

implantación de proyectos, de tal forma que se contemple previamente un 

consenso con la población a beneficiar y de esta forma dejar constancia de que 

los servicios que se van a proporcionar sean solicitados para cubrir necesidades 

que realmente sean apremiantes; esto también permitirá que los ejecutores 

conozcan las necesidades y estén enterados de la prioridad de las necesidades 

que la población demanda. 

Esta agenda-compromiso establecerá fechas previas de diálogo, 

sensibilización e información de tal forma que el conocimiento pleno de los 

servicios que se ofrecerán permita a la población objetivo tomar una decisión 

correcta y acertada de que realmente los servicios cubran necesidades reales. 

Posterior a esto, se empezará a implementar el proyecto que se trate. 

La participación en la selección de polígonos es de vital importancia, sobre 

todo de instituciones que realmente conozcan las necesidades y estén cerca del 

problema que se intenta solucionar, lo que permitirá seleccionar de la manera 

más acertada posible; para efectos de las CAl, tendrán que seleccionarse en lo 

sucesivo los polígonos que se encuentren en zonas más urbanas en los cuales el 

ingreso de las madres sea mayor y puedan pagar por estos servicios; de igual 

forma deberán asegurarse que cuenten con los servicios básicos de agua, luz, 

drenaje, etc. para que el equipamiento cueste menos; así como que sean 

propietarios de las viviendas y puedan demostrarlo para cumplir con este requisito. 

Contemplar en las instalaciones de las CAl, gastos de promoción y becas para 

las madres educadoras, de tal forma que el costo que se tenga que cobrar por la 

estancia de los niños pueda ser menor. 

Reducir las edades de los niños es decir, si actualmente se contempla que 

estas oscilen entre los 18 meses a 5 años 11 meses, que puedan ser de 4 meses 

a 4 años, considerando que después puedan ingresar a un Kinder ya que este 
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requisito será obligatorio para el 2005 o en caso contrario, expedir un documento 

que sea aceptado por la SEP y se considere como oficial. 

Para esto último, tendrán que realizarse convenios entre las Dependencias que 

den certeza jurídica y legal para que el tiempo invertido en estos espacios por los 

nií'ios genere confianza, prestigio y credibilidad ante los padres de familia. 
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----------------- - - -

Conclusiones 

Las políticas públicas no son una forma de hacer política que esté de moda para 

llegar a la población, es una necesidad urgente que marca los procesos y los 

tiempos de las variables que deben considerarse para que tengan éxito las 

acciones del gobierno. 

Los administradores públicos, conscientes de la crisis por la que atraviesa~ la 

política en México en virtud del nivel de corrupción, deben asumir los retos que los 

nuevos tiempos demandan, para ello, se debe empezar por recuperar la 

credibilidad de la sociedad hacia el gobierno respondiendo de manera acertada a 

las necesidades que presentan, respetando los derechos sin distinción de raza, 

credo, sexo, edad, etc. 

A lo largo de este trabajo hemos dejado asentado (hasta donde nos fue 

posible por la información obtenida), la forma en que el gobierno a través de la 

implementación de Casas de Atención Infantil del programa Hábitat pretende 

beneficiar a cierta población en la ciudad de Toluca; sin embargo hemos 

constatado que no se produjo e impacto esperado en virtud de la falta de 

conocimiento o ausencia del involucramiento de la población a beneficiar. 

A pesar de que los Lineamientos Específicos del Programa Hábitat, las Reglas 

de Operación y el Manual de Operación de las CAl contemplan la participación de 

la población en la elaboración del diagnóstico a través de un plan de desarrollo 

comunitario, encaminado a identificar sus necesidades, esto no se consideró al 

menos en la ciudad de Toluca, ya que la población que debía beneficiarse, no 

tenía conocimiento y no estaba totalmente convencida de adoptar los servicios de 

cuidado infantil. 
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De lo descrito en el párrafo anterior podemos afirmar que el Programa Hábitat 

contiene en teoría todos los elementos que deben considerarse en la hechura de 

las políticas públicas; desde la percepción del problema, la forma en que se 

realizaron los diagnósticos, la solución a los problemas planteados de pobreza, las 

estrategias que son las modalidades, los recursos y la ejecución; sin embargo, 

hay una incoherencia entre lo diseñado y lo realmente ejecutado. 

Existe una falta de consenso de todos los actores que participan en ella, es 

decir no hay una retroalimentación constante entre los que implementan, ejecutan, 

monitorean, evalúan y los que reciben los beneficios; esta situación trae como 

consecuencia que no se produjeran los impactos esperados. 

En la medida en que nos acerquemos a la sociedad para atender sus 

demandas conociendo el origen de los problemas que se pretenden resolver, se 

tendrán más elementos y juicios para la propuesta de soluciones sin 

generalizarlas, considerando que la sociedad mexicana es diversa y plural. 

En la etapa de implementación, la nula respuesta de la población a los 

proyectos de las Casas de Atención Infantil se debe a que no corresponden al tipo 

de población a beneficiar, ya que los servicios que se ofrecen de guarderías tienen 

un costo que ellos no pueden pagar. En este sentido, queda claro que los tiempos 

actuales exigen de los administradores públicos decisiones acertadas, que en 

caso contrario los costos políticos, económicos y sociales pueden ser muy altos ya 

que la población pone sus esperanzas de un mejor nivel de vida en las 

autoridades que los representan. 

Es necesario mencionar que la comunicación directa y constante que las 

autoridades municipales -como ejecutores directos- tengan con la población, 

permitirá adoptar proyectos a sus comunidades previo consenso y solucionar de 

manera idónea sus necesidades. 
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Las CAl son acciones emblemáticas del programa Hábitat y por tanto, la 

selección de polígono no responde a las acciones propias de la modalidad de 

Mujeres Jefas de Familias y sí a la de Mejoramiento de Barrios, Reserva de Suelo 

y Ordenamiento del Territorio. Estas acciones emblemáticas son impuestas como 

metas a alcanzar en base a los recursos asignados. 

En este sentido, se deben eliminar las acciones emblemáticas de los 

programas ya que ésta situación deja mucho que ver en la seriedad de un 

programa y deja la impresión de que lejos de cubrir necesidades reales, se busca 

dejar precedente con la imagen comercial. El éxito de un programa traducido en 

mayor bienestar a la población que fue beneficiada, es el mejor precedente que 

pueda dejar un programa público. 

Los problemas que actualmente enfrentan miles de mujeres deben ser tratados 

de manera específica sin generalizar las soluciones, la calidad de éstas permitirá 

que se vayan superando los rezagos en los que se encuentran inmersas. De nada 

sirven las estadísticas que reportan acciones del gobierno en un afán por dejar ver 

que se está trabajando, si la forma en que se trabaja no se ajusta a la realidad de 

millones de mexicanos. 

En relación con las evaluaciones del BID para seguir financiando el programa, 

considero paradójico que los servidores públicos para Mejorar la calidad del 

servicio público basen su actuación en una aprobación de organismos 

internacionales y no en una aprobación de la sociedad a la que servimos 

respondiendo eficiente, eficaz y oportunamente. 

El presente trabajo fue terminado el día 28 de junio del 2004, los datos 

proporcionados no fueron suficientes para medir los efectos que debieron 

producirse y que sirvieran de parámetros en un plano más general. Esto se 

menciona porque la falta de información deriva de la mala implementación de las 

acciones del programa; los cierres del ejercicio presupuestal no han sido 
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entregados por parte de los ejecutores, la información oficial que sirve de 

parámetros no está disponible, con esto vemos que la ley de Acceso a la 

información, recientemente creada, no puede rendir los frutos esperados en virtud 

de que todavía hay muchos errores humanos en las etapas previas de diseño de 

programas e implementación. 

Por lo que se refiere al diseño de acciones que presenta un programa, no se 

contempla el tiempo necesario para que las acciones que se implementan 

respondan verdadera a las solicitudes de la población y se solucionen problemas 

reales. Más bien siguen respondiendo a intereses de política interna como son 

cifras maquilladas. Basta mencionar que las Casas de Atención Infantil instaladas 

aunque son productos terminados, no cumplen los propósitos para los que fueron 

creados pero surge aquí una pregunta ¿Los encargados de preparar los informes 

presidenciales y estadísticas nacionales tendrán conocimiento que las 

instalaciones de las CAl no cumplieron el propósito de emplear a 24 mujeres y 

beneficiar en total a 204 mujeres? 

Con toda certeza se puede afirmar que seguramente el hecho de concluirse 

con las instalaciones de las CAl se da por alcanzada la meta. Considero que falta 

mucho por alcanzar en nuestro país los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y 

economía que se requieren para superar los altos índices de pobreza. 

Lo verdaderamente rescatable en los proyectos, es la capacitación recibida por 

parte de las 12 madres educadoras y 12 madres auxiliares, ya que constituye un 

paso muy importante para alentar las capacidades de estas mujeres, así como 

una herramienta que pueden utilizar personalmente para emprender un negocio 

de guardería privada . . 
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'Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Orden2 'n del Territorio 

Reglas de Operación 

Tipo d. Movimie.nto: "A=====:.-:c:-7'==-=C 

" ~~~~~~;;~ ., 
PH.II:/ 

'--,. ~·~i.,~if~·; 
20tU 

Página : 81 

Modalldod : MUJERES JEJ!ASl)TFAMTIJA .. -·-----
Oficio d. Auitorltadón No,: SQlLQTIDGSRT·3131l1Ajill' ATI, 351AIQQ4I2Q!)1 

Número d. E>.p04llnt.: W!;I1iiM.!.!Q2.tl.L-

Municipio : 106· TOLUCA 

Cludld : 343 • ZM TOLUCA-l..ERMA 

o.".n •• ",,'. Normotl •• : 2Q·SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

-----,_._._-~,------_ •... _ ..... " .. , 
Oe~nd.ncia EJ.euto,~ : 1 5106·AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ....-

oneio de AprotNic::ión:S4141PH.A:002J2QQ3 
_:2110812003 

'rogr • .,. : TB·MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

SUb"og ..... ; 04 • CASAS DE ATENCION INFANTIL' O· 
REHABILITACION V eOUIPAMIENTO 

Este prC...gr'é:rYi 3 e-s de Caracter P~oli~o no es pafrXlfI ,1 1)() ni D(CifT".Qvldo por paolOO PIJIII',:O .'lgUM '1 sus ((:C ;'::"SOS pro'"ienen oe K)S Impuestos que D3c¡an 1000S 
~o~ 'l~~~ ~1~:I~('J :'i p!er.:orales ce luC=-O y OIr:"}C; ~ : ' ..: ' . ; , I 'c') ~o,¡:at;,i ec:idos "':u¡en t i" ).! ' . .:l,~ Incebldo de los r(.~wsos de e$~e program. "eberá ser ·,cormo 

::---.~ ... 
luyentes . Esla c lohrOIOO eJ liSO de 8f :~ programa 

anciona~ de acue -:b t! .., .··.1 \~w.-dt-le y an:e le 

/ 



Secretaría de DesarrollC" <:Ocial 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 01 lamiento del Territorio 

FORMATO 
PH·02 

HOJA2f.Z 

VIGENCIA SECl\ET ARiA DE I (l N ro r¡ 
DESARROUO .' ilt \IJ 

SOOAL J U u" 
Ramo 20.- Desarrollo SC'Cial 
Información Comple mentaria al Anexo Técnico de Aprobación 

Entidad Federo,;",, : :.:' S:.-M::.::EX::::IC::O:.-_______________ _ 

011<'0 d . .... t ..... " 6o No.: SDUOTiOGSRT-313íHABITATl13S1A1OO4I2003 

Nú,,*o de EJ.pedi.nte: PHl135JMJ10207 

...... TERI ... LES 

ACONDICIONAMIENTO DE CASA 

lOTE DE EOUIPO 

TOTAL 

Reglas de Operación 

REHASIUT AOION I 0.000 ~Mot dMd. 

LOTE DE EOUIPO' 1 0.000 Cannot chid. 

CASA I t .OOO 100.000.00 

Subtotal : 

Total : 

2003 

Página ; S, 

Ofl<,o d. AprabaclOn: S41JIIPH-A-002I2OO3 
F •• ,,", IT.~._ =~: . 

0.00 0.00 0.00 1 0.00 

0.00 0.00 0.00 ooo[ O. 

~,OOO.OO 25.000.00 25.000.00 0.00 100.000 

~.OOO.OO 25.000.00 25.000.00 ·· 0.00 100.000. 

50.000,00 25.000,00 25.000.00 0.00 : 100.000 

.",~ 

Este pr'XV!f¡ma es de Gara ::: ~r publ '~\' . no es r dlfOCmaoo ni promovIdo por J artido p.::lílico '-:!:.lunO y SuS reCIJ,liOS pro"ioner. oc io"s impuestos ~ue paSan lodos loS contribuyente a prorll:'¡io el use de est", y (ogr'8ma con t: t'es OOIitiws 
e¡eclo~les de luc:fO '11 :,)"05 :]lo;,; ,f"I!OS (( ! ,~; establecldos_ O tI len haoa uso 'm .. ( .:)Ido de los r~cu(soS ce eslt'l orO.Jtam8 deber¡" sel dCtlllnciado y sanclonado;\e acuerdo a la olicable" am •. lí . aulondad comoefenle 



SECRETARiA DE I'~ n f1 f1l 
Of.SARRO\lO ;'1 !; ~: ~ 1 

SOC, .\ L ..,; lJ ,.1 _. _ 

Ramo 20, ~ Desarrollo Social 
Anexo Técnico de Aprobación 

EMidad Federativa: l S-MEXICO 
Proceso o Pror..c~o InSl fluc:ionat : ·Ú3048:PAOGRAMA·HASíTAT .. _··_··_····· .. · 

Mod.lid.d : MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

Municipio : 106. TOLUCA 
elu .... : S-:3-ZM·:'T"'O"'L':'U--:C-A-.U:-C--:R-MA--

e.pendenciA NormMlv. : 2O·SECFI'ETARIA CE DESARROLLO SOCIAL 

v.pend,nci.l ej~Ulora : 15106-AYUNTAMIENTO DE TOlUCA ,. 

FOR .... TO. ' '1 
I'H.QZ 

1ubsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordena' . '., del Territorio 

Reglas de Operación ;; ,;': :';:¡;:':' •. ~: I 
204l I 

Página: 82 

Tipo d, MoYimiento:A 
O"elo d. Auitoriueicln No.:SDUQTlDGSRT ·3~~TATIl351A/QQ4/2Qro 

NUmero d. E1ped~nt.: EJ:il.1a.5lM.JLQ20Z 
Oficio do AProbaclón:~.1:I:.&.QQ2lZ;QQ~="'3:------·-----

,,",,0.:2110812003 

p' ......... , TB·MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

SUbP,og .. ma : 04 · CASAS DE ATENCION INFANTIL / O
REHABIUTACIQN y EQUIPAMIENTO 

~~:'e pr09r31'T\a e:; de C.U t'\Clc.: Publ iCO no ~s potroclnado ",; ptOfl1IJ \r¡¡lo 1)(.11 1 »'l lh l~ . j)ulillC() (lhJun : ~ '\;1; IQUlrtios CU'lt ifl\rtll c..t~ 1(1' IIUt,,,ósli).:! 'lIJO P¡\llit/, lóOO' 
:~~_.~~.~~ ~~I~?~_ ~~:CIOfale::i :!~ lucre y o!ro~ dt'hntos 8 los eS',:!l)rOCIOOs Quier. haga uso ,ndeb.do de IO!i recursos do ~sle p'ograma C1~bera ,er denunci 



Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Or\ amiento del I errnono HOJA Vil 
VIGENCIA 

2003 
~F CRETAi" A Dl I C,;-r'¡" ,(l !' 

DESARIlO LLO \. ; . i!;- \ ¡ ¡' 
se'ClAL lJ L '-' ... l} ,~ 

Ramo-2-0-·-D-e-s-a-"ollo S¿ "al 
Información Compler"entaria al Anexo Técnico de Aprobación ------ _ .. _ - -- - -

Entidad Fedcl'l!iva: 15-MEXICO ----
(;,fi~ io cs_ AuitoriZ,Q r: l j t1 No.: s o u oriOOSHT .31 J. h46ITAT/1351AJ0()AJ'2()()3 - - ----_ . . 

NUmo<Ito de E.l ¡:. o<Ji.m.: _p_Hl_1~AJJO _ _ 2_07 _ _ ... ___ _ _ _ _ • _____ _ 

V08scrlpción' de ',it Obra. :', 
'1':' ¡· 'Proyecto O Acción "1' 
3.{~~~~~~- .:~·,~';¿;/i'J')·~,· ~~. ~, " .. y''", ; . 

Reglas de Operación 

.'~"' . .... ·~:';¡,}~~N--.,q,,:;;'- ;'-:·'-:~"~~{ii :¡; ' ~~-. :-:---~ . . ~ : . ~ · ,; · : ·!Y~;, :;~; ... .... 
'~'¡i~~i";~i',¡,;¡t.}! ConCeptos. de obra,_ .~"!.tI!r -f!i 21 
¡;'-:-l· t';l)l.iff~'{~l" '· "! "'" - . .:. 1 >r,'!'> _.,.,.t~, ~ . .. ·· ..• M ,"'J~" ' ,' 

.. :kk~lr~~1~~~. 1 ~~~J~""IO Unn: ~i~: 

Pagi"" : 52 

Otlclo de APfob.c:ión~ ~ 1_~PH·A.()():2/2003 
Foch., 2.1~-·-·"- - .. .. 

.~~~~:~~;~:.;,;~, 
Municipal I;r~l~~ • Total 

Este ~tog'a,"a es '.:'0 C;,u acle ' Publ.c·J. no es palr~Clnü::O ni promovido por partido po ¡!leo alf. • .;no y II¡-.;.'i recu rSos provj~nen de los ¡"..puestos quo pa!lan lodos los contrib'JYenl~proh¡btdo el lo ~ de este !)rogtarr.e con fines pol iti,;os 
elr<;IO(,11~S .,~ h¡ero \1 O~(CS :j IQ,nI05 11 lOS ~,iI1bl 'wrdO:; Ol1i ~'n h~HJa u50 ¡ ~ dfthldo ')'" ~ ,!,; recursos rl~ ~tCite c roorama ¡':hmorá ser denul'lCl.1do v s30cionado d~ ~ C: \J~w:~o a Ja~tcaole \' anl8 la auto~ " a j eomoelenle. 



SE<~ETARIA DE I (-¡- ;;,.. \,i:1 i 
DESARROLLO " ~ ti! t \: J: ! 

SOC.\ ~ -..,J ~ U t.." ~ l. 

3ubsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordene 

Reglas de Operación 

n del Territorio ;z:_~ :.~,~~TO 
PH-D2 

-.?:"="-" ~. HQ.lA 112 

-»;:~:; -~ . 
2003 

Ramo 20. - Desarrollo Social 
Anexo Técnico de Aprobación Página : 79 

Enfld.ld Feceraliv.: ~1 5.ME~~ ___ . ____ ~_._ . Tipo d. Moylmi."to : ~~ __ _ 
Proceso O Proyecto In5tfluc:ion.tl : .~ :5048: PROGRAMA HABITA T .•. _-. __ . __ ."." Oficio de Auitorlucion No.: S,OJJ.OrlOGSAT.31 )'HABITA T/135tA/OO4t2QQ3 ' __ 'H' _ __ -'--

Mod." .... ; MUJERES JEFAS DE FAMILIA Nume,o'o ExpoG .. nl' ;l:P!JHlLllC13!1'5IMJI02O~~!l.7L,..,.-_________ _ 
,", unicipio : 1Ci). TOLUCA Oficio d. AProo.ci6n :~~2lWJ,-_ ___________ _ 

Ciuda' ; 3,13 _ ZM TOLUC';-LERMA Fach.;2110812003 

O.~nd'''N No,,,,.,i •• ; 2o-secrl ETARIA DE DESARROLLO SOCIAL P,ogro"", ; TB-MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

O"?e"denct~ EjecU"lO'. ; 15106·)'YUNTAMIENTO DE TOLUCA SubP,og,oma ; 04 - CASAS DE ATENCION INFANTIL I D
REHABILITACION V EQUIPAMIENTO 

I ""N ' ~ '~::C""'!~~:;;~~~~~~':-: :", .. "'*'"1 " .. ~ ,,=.,1 .... .,i '''' 1 ,/ 

Sub10Uil 

.oIl:CIWOQ¡ 

:6 S'7U'IO10 ¡ 1?J\'l:'OOO! 

~;)O i 

,"'! UI.""OO¡ 1 7':'4001 

Es!e ::IfOg¡ <lrJId "!S oe CaraCle l PuOhC.: no es pal ro.-:ln6~O nI OfomOVIQO p~)r 'J,¡r.I'~() POIitlCO alQuno y SUS m eUrSíJ:; p fO"I'lnan de los :mputl:SIOS Qüe paga,,~ eon lrl:: .. ~tl(\ l e'i E.~ti1 :>f't;;-:,bIOO ti uso de t>t;10 ~rc~ra""'", 
~c~ ~ .~:":'~ ~~:!~:~ .. ~:.~· forales ("le ItI';l"1 y CHUS olstint!)s:I le, :'bt;'b!e t:'·"! If • .:,. 1'~'1 "I~q il ',:-;t' rndN)hX> 08 los re :..¡ Uw~· ') .' este pf09"ama cl,'Oo,a ~e r denunciaO<.' y sar'\Clcnadr, \: p. a( . jcr~:k> J 'iJ I~)' ?U:lhC30id y ar ', ., 



... ~~~ .
~~~~~" Secretaría de Desarrollo St1Clal I~ 'R?.~~- " ';: 

~ffP~cir' - Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Or\ amiento del Territorio 
PH-OZ 

c,;-;_ HOJA ZI2 

'/}' f" SECRETARiAOE I "íOfSOl ' (r. DESARROLLO \ " , 
- ,,~ SOOAL ULU 

Reglas de Operación 

Ramo 20.- Desarrollo Social 
Información Complementaria al Anexo Técnico de Aprobación 

Entidad Feder.tiv. : _'_5_.M_E..:;X_IC..:;..:;O ______ _ 

OfIcio d ...... ol1uclón No. : SOUOTJt>GSRT-313/HABrTATII3S1A100412003 

Número de E:apedlente: PHI. :1=35MII02O===7 ________ _ 

ACONDICIONAMIENTO DE CASA AEHA6JlITACION 0.000 !e.nnOl divide 

LOTE DE EOUI PO 0 ,000 IcoOOOI -

1000 100.000 .00 

L.OTE oe EQUIPO 

TOTAL 

SubtOUI: 

TotaJ : 

~.OOO.OO 

50.000.00 

50,000.00 1 

, : ,: '{IGENCIA 
2003 

Página : 53 

Ohelo d. Aprobación: ~ !~i>!:1-~-99?12003 
F_: 21l08l2003 - . - . -.. _.- ~_._~-, . --- --.. _-

I 

2500000 I 25.000,00 

" ,000.00 1 25.000.00 

100.000,0< 000 

0.00 I 100.000.01 

25,000,00 0.00 t 100.000.01 

Enc .. ~.dO"~c. 0.1 
...-;; 

E~te ~'OGrama es de Carcc:et Publico. no es palrOClnf.do nI prome-vido n~( Plt/ lido po!iI,co alguno y sus (CClI(!)QS P"Ov,on';t da lOS Impuostos Que pagan todos los contriht.l\entcs St ; .Icido el uso de &stD programJ con fln&$ OOliIICO<; 
elp.clOta les dr ¡l/e,.., • OHO~ dlSTlnlmi ti lOS eSfabloc.qo<; ,) lIt\n haca uso Inc1eOrdo oc los re-::urSO!i de e~Hc: (}foo·am., aeDN~ sef denun(" lado v s~nc;onaC1o de acuerdo a 1:: ·e, ~ ! J." \1 an¡o la aUlortdaa comoeUtnfe 



'-,.."" ~ 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Or( . '1ción del Territorio 

SECRE'TARIA CE I n~ r f1 [~n 1] I 
•. ~!'f?IUAATO 

PH·~ 
HOJA ,n 

.: ¡ 
',. DfS.'"AOUO r 'u L l SOOAl _ 

Ramo 20.' Desarrollo 50ClaJ 
Anexo Teenico de Aprobación 

EJ1tllllJd F.cIU,Hlv. ¡ 15~EXICO 

P1 OC ... O lJ ;""0"'(. :0 Ins.UtuG:lona4! 1'S04a'=:-:P:::;ROG~:':RAW.=7:""HA=::::B=fT"A-=T 
1Iod. 1;,.,¡ , MUJERES JEFAS CE FAMI[lA 
loIuni<'¡;io , 106- TOLUCA 

C¡,.:w , 343-' '=ZM:=,:Tc:O;:.t,.,UC=A""-t.=ER=MA=-------

o. .. nd.nd . "","",Ii .. : 2C,,5ECRETARIA oe OESARROLLO SOCIAL 

------_.----~----. 
0. •• 04000 .. r oKU''''' : . ", !)I,j·AYUNTAMIENTO oe TOLÚe ... 

Reglas de Operación r -. *' . 
Página : 72 

TlpOd.MO~:,;:A'==========~="==--"'""--
Ofielo d<J Aultoriutl4ftNo.;Sl:ili.9~~~M»!u.;I2OO3;w,¡·,--_ __ _ 

N_O". [<~:,~P:l:!W~1~3~5!W'Q~l!20~7~-:------------
Olido d. Apoboci6t"Si141P11,...QQ2l2l103 

,, .. 110:21l08l2003 

P_: TB-MUJEReS JeFAS OE FAMIUA 

"'b"'OO ....... ; 04· CASAS oe ATENCION INFANTa. I O· 
REHASIUTACION y eOUIPAMlENTO 

ESle :;JfVo;Jrama es de :.:" '· ,Jcter Publico no es patrocinadO ni pfomO\l~O pOr panJdQ :'OI I\lcc: alq:mo '1 SUt- (.'Cursos provI4:m~ ~t 011 lo!. Irnoucsl(i3 Que pagan ~ cvntttbtiyenles. Es~ prorutldO el U~'J de este .,rogramtt 
CO:l !¡f',es p.o¡ ;,lCOS e !t" ' ·31~ .r ..:! ~ l .C:e r :;"Ir(' !t d ·r, l'nIOS a '0,)5 '!~t ,H ' 0;-.', ) )S CUlen ~<sC;11 .' '''.' · .. ~'~r .. !'J de !n ::i 18corsos de e')!/! o',» !ama í18bera ,er def'lun~ .. l:!o y S4/"ICl onddO ce ic\.:erO:' .. '''~ ,~, aC'l ,c.\~'d I ~ T';:' ,} 

I 
I 
f 



, ~$~";~:S:, . Secretaria de Desarrollo ~"cial ;)J:J.;'~ -:' '4, _:_ 

;~(Í'.'~ .,'tf;,:¡~,. SW'ETARiA OEI !l (In ( ~ n
L 
•. Subsec retaria de Desarrollo Urbano y On 3miento del Territorio 

PH·02 

HOJA 2I:l ' 
VIGENCIA 

2003 OESARROUO \ , • I tl U 
·v . SOOAl tJ_!.I "-

Ramo 20.' Desarre,¡¡o Social 
in formación Com plementaria al Anexo T Jcnico de Aprobación 

Entid~.l Feder~tiva: J5·MEXICO 

OlId o d. A", toriuci6n No.: SOUOTlDGSRT.~.!~~.~~AT/l:151~200:l __ ~._ .. __ ,_ .. _ 

NÜ"",' ,) <.l . Exp.a¡."I.;cP..:.HI~13:.:&=-'MJi~'020=-,-7 ________ _ 

D...s.:.' rÍpció~:~e la Ot%.. ';~;~ ~~r~*í;;;isgeno·i..~ I~.'~-:-: r< ",L,.tT o,,,, ',,, ., 
,5 . Proyecto' o Acción·.: .••. : ~"'.' ;' ," do, las' obras .;1;;:"1;" ., 
,'." . ;á~-: : .>~".~// :-;'~/::t;~;~¡.f:' ~1i~. ~ \:~,;~~~~ .. {i:::,¡?-;-?i{~$ .. ;~'., 

I NUP.TQ7i : AEHA8JlITACJON Y I E-\lUIPAMlENTQ oe UNA CASA OE 
¡ AíENCION IN¡:AH'nL EN $AH I C~ISToeAl HUCHQCt ttTLAN 

¡ 
! 
I 
! 

¡ ACorIDICIONA ... ~;'Tr~:~:ASA 
I L()T¡¡ oe eaUlPO 

I TOTAL 

I 
I 

Reglas de Operación 

¡~lÍcladTp;~~ Un/t. 

AEHASILlT ACION 

LOTE DE eoulPO 

0.000 ranool (jiv;do 

0.000 Cannol Ovld. 

I~ 
1.000 I 100.000.00 

SUblOtal : 

r Tolal: 

Pagtna : 54 

Ofic io d. Aproo.ción: ~t4lPH·A-002I2OO3 
F ..... , [@8iiQQ:i::'._" .. . . -. 

,.'A'. 

0001 
0.00 I 

0001 
0.001 ?ex 

0,00 0,00 I 0.00 0.001 0.0< 

50.000,00 25,00000 I 25,000.001 0.00 1 100,000.0< 

I 
10.000,00 25.000.00 I u.ooo.ool 0'001 

100.000,0-

50,000.00 25,000.00 25.000.00 0.00 100.000.0 

F.ncargodo a SEDESOL In.1 e,'ado 

ENe plogram.a es·de Cardaer F-ubltCO. n~ es p:wvcmaoo ni p.omovido por p3r" ICO poHteco al¡;uI,c, y Sus recvrsos ¡:,,·(")y!enen de loS impuostos que paCJan todos !C~ ":,Jnlribuyent05. . rohlbido el uso de este pmgrama con Unes coHticos 
electorales de lucm \' Clros ci,'¿ .i' IIQS a les 851abJecujos QUIen ha~ uso Indebtóo de lOS recursos c:e este orMlama d€D~Ha ser dcnunctado v s'' '("¡ooado c!e acu~:",Jo a la ~re v ante la JlJloridad CQrnDele,'le . 



.~ _· .. ··soa-;.~ 10LULLl UL 
Ramo 20.' Desarrollo Social 
Anexo Técnico de Aprobación 

e_ Fe •• ",'i .. : lS.MEXICO 
Proee.o o ProyKlr¡i In.l ifutionlJ: 1 $048: PROGRAMA HABITA T 

i ?H26 ¿EI6 i'\e ~ ...... " 0.11 MO<J .I¡id.d : MUJERES JEF ....... 101'- • '""V" .... ' .... 

Mf"W.cipio ; 106· TOLUl,;A 

c:" dad : 343 . ZM TOlUCA·LERMA ____ o 

o..,.nd.nc .. Non" .... : "u·SECRETARiA De DESARROLLO SOCIAL 

o..,.nóoncil Ei",,,,,,," : 15106-AYUNTAMIENTO De TOLUCA 

"<:;\:I'Cl::' u'" UfJ"" Cl~'U" l' I 
.' , VlGEItCIA · . I 

!IOOJ : 

Pág,na : 78 

l'ipode Moyimí.nto:"A=============",-_____ _ 
Oficio d. Al,¡itoriución No,; SPUQTIDGSRT:313(HA9!TAT/1351A1OO412OO3 

Nümero de EICP.dl.nl.;~.7::=::-________ _ 
Oficio d. Aprobación: S,4..MlE.t!"'-6"':QQ"""2J200....,"""3 _______ . ___ _ 

Focha: 2110812003 

Programo : TB·MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

SubPrograma: 04 - CASAS DE ATENCION L"IFANnL I D· 
REHABIUTACION y EQUIPAMIENTO 

... ----~ 

Este progra~3 es de Camcler PublICO 110 es ni1lfn(lr.ado nI promov~o por p.1l t1do ¡.!ohh:,1 alguno 'i sus rucutscs PIOV1cnt'tn de lOS unpueSIOS ,que pagan l~onlribUyontes . ESla pruh1btdo el. uso de ISle plograma 
:~~_~~:: ~l~_~~~clorales de lucro y olros d1S! lf'l10S ., lOS estabfecldos. QUien ha~a ":50 .ndebio:'l de ros recuf'S(\:' 11p. f.'I!'.I ', prograrr..;o debera ser ~? y sancIonado de acuerdo a la If'y aplicable y ante la 



.,,,:~1\.~":':--"-"""' ~' . 
.. .1/:-'.~~~:'~' .~~ 
-..... i?i:7-j_y.11 ....... ~"" ::'jf .u.~ -
J( , SEClIETARiA DE I '~ n 

DESA.ROLlO ". , 
:;OClAl d ¡) 

Ramo 20.' Desarrollo Social 

~O: 
'juL 

Información Complementaria al Anexo Técnico de Aprobación 

~ect el.iu ICi ut::' LJt::~dll vn,", ..,;Jv ..... Q' 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ore Imiento del Territorio 

Reglas de Operación 

fJH .. u;¡ 

HOJAVZ 
VIGENCIA 

2003 

Pagina : 55 

Entidad Federa.iva : 15·MEXICO OfiCio d. Aprobación: S4141PH ·A~2i2003 
F.ch.l ; 21~~.· .'_~~ .~._ -----_ .. _-_ ... _ .. ----

Ofic io d. Auitoriuclón No.! SOUOTIOGSAT-3131HABITATllJSlA/004/2003 

Nu.....,., do Ezpedionte, PW':.:;35IMJIO==::20;::.7'-_ _____________ _ 

~pC'ón ;;¡~eQb~' ~ Cél~~ri~~~~~~~~~~S!;·~{) -·tI- .. ~~~:;._~~;~ ~,t~~ ~;' . )4~~/~', ~~l, ---:.~n~~Pt~~~~b~~~i,;~ en ~:¡~~ :; ~~(.~~~2i~~:~~\' ~~ i~.~~~~Ú~~<I:lA- . 
.' proyectoo~"~:~:~> t ' <;~~~ ·delil;Ob{aS;:·F.~ .~>l .. ,~ .. . , ." . "',, ~ ~ . v·,,· ) ~~,~./~.,: ," ~· >'.~'~~ ... <:~~:':· ~··~<' .¡ ;~ ':t .: .. ".~'~~ . ;,~:~ '. : ', ,, , ~:::, ~ . . ';' <. ~ :"''' 'J ';' " :'~I " :. ~" ,.~ .:" : .~.:--: .. ~ .... : . ~ . 

. " ", ~ ,~ •• ~" l .• ' . <; . ' • ""'<:, .;%:; '1'. ",.'-'.'[' ,: ' , . . Concepto " I ~ U~de Medlda I Canlldad ·p,..,ro.unlt.l):" .Foc$eral.',i l. : ' Eaala! 1:. 'MlllliclpaI;¡¡ PlII1Iclpant.ea r i . Tola!: 
'. • ... ' ~~ ;¡¡5·':'~~" .! .' .:'t~ .. , ... , ?~ ..... t~ '"'l" .. ~ '''' '':':_ ;:.r~'';t?' ' ''' "'1 " ~', . , . "-1;- ~~?¡.lO.""-,,. ..",' •. ".;. "t·IJ':t.'¡~- l';:-· i'l!t,',~' .. " , .>,' - "!,,-~'~~ .. ~ rl "; ' .. J' '''~:-. .. '''l,:..,. •• rJ~,!~": .' :c ........ " , ...... 

NUP TOSO REHASlUT,IQ()N y I REHA8JUT AA UN eSPACIO PARA Li..EVAA- At-AOO-UijA CASA-OiCÁ TeNCIÓN- -- I 
EOUIPAMleNTO DE UNA CASA DE INFAliT1L PARA BljIHDARlES ATENClON A HIÑOS MAYORES DE 16 MeSES y 
An;;NCION INFAN11L EN SAN MeNORES De 8 ANOS DE MADReS mABAJADORAS. 
MATEO or .... CAnPAN. 

1

M ... T EllIAL!S 

ACONDICIONAMIENTO DE CASA 

I 
LOTE DE EOUlPO 

TOTAL 

i 
I 

i 
I 

REHABIUT AClON , 

I LOTE DE eouIPo I 
ICASA I 
I : 
, I 
. I . , 

0.000 ICannal divido 
0.00 1 

0.000 ICanf'lOl dIvide 
0 .00 1 

1.000 100.000.00 !IO.ooo,oo l 

Subtolal : 
i 5O.ooo.oo ¡ 
i 

Total : 50.000.00 1 

I 
000 1 

! 
0.00 I 

2'.000 00 I 
25.000,00 I 
25.000.00 I 

0.00 

0.00 

25000001 

25.000.00 I 
25.000.00 

I 
I 

ooo j 000 

0.001 
0.00 

O.OC 

'00.000.00 

0.00 100.000.00 

0.00 1oo.ooo.OC 

[n,argado 1/:-c . 

E~¡e ~rogra:t'lii es de C~r.k!or ~úbl!co. t'1,; \!S patroclnado~. ;:..ro01OVloo por oartldo polít:co alguno y Sus fer..:.;rsos provienen d~ lós. lI'1,puestos Que pagan :r,!i,s los contriboyent.),s. ~~o el ~ de este programa con Me') politicos 
elP.-:':!o~ les O~ hJCro v otro~ c:hshnlos a 10-:: 2' i:lanh:!Clcof. 01.;¡.:,n haoa usa Indf*bido de los r\~',:\J('30S de "SU:} OIOOtsma de09ra SM den"mClado v sanClol'lado (~'"t ,Icuordo SI la le\' ~~ ante ía aLJtondad CI>mD81&nte 



", .~ 

SECRHARIA DE I :. ¡ r ~.' :10 i 
OESARROUO \,. Vi ¡- \ L 

SOOAL l: c. l \J 

Hamo 20.' Desarrollo Social 
Anexo Técnico de Aprobación 

D>tidlld Fed.nniv,,, 15-MEXICO 
P,oeu o o PfO'V"'te10 'n,tituc:ioNI: 15048: PAO"'G"'RAM=-:-A:-7CH"'A::B:::,T"A:-:T:---

Modalidad , ¡~füJl:l'ilrSJEm-Cí~í1JA 
Io\unidplo , 106- TOLUCA 

Cludld , 343 - 2M TOWCA·LERMA 

O. ,.nd. nel ...... ',..Ilv. : 20-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

O . .. ndl nel. fiecvtora : 15106-AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ord· 

Reglas de Operación 

::ión del Territorio !. :· ,X,j, ~RW.TO 
PH · /R 

: .,: J: HO-IA 112 

." ~.: .. ~'\~:.~~ 
100J 

Página : 73 

TIpo efe MOvirna.nto:¡:A;:;;-;;;;=== = ========::-:-_ _ _ 
01ieio d. ".,"orlaeion No.: SDUOTIOGSRT-313/HABIT AT/l 3SWQQ4!2003 

Númofo d. hpe<jIo"'.:~p~H1~1~3~5!MJ/027'!~~07==------------
Oficio d • ...... _ Ión: 54 111PH·A=OO2I2OQ3 

FoeN:~ 

Progromo : TB·MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

SubProg,._: 04 - CASAS OE ATENCIOH INFANT1l , O
flEHABILrT ACION y EOUIPAMIENTO 

Es:e progrdma ser de C:.tr<tcle' P\.:JliCO no es palrOCínadO ni p romoVtQO por pé.irtldo pel(tlcO alguno V sus recursos prov1e'\pn de lOS :moueslos Que pagan t~s cÚfltñ6'Oyenfes. Esta Orohtbtdo el uso de HU: :>r.>g"""' ,t 
:~:~~~ .. ':'~~'::~.:',eC!(j~ ' ''''' rI~ '~Jcrc '1 OIrOS dlslil"'I(,)s a lo'S ~s!~:;-l~:dos . Ou'!'''! "<:'-:;03 '.;s c. ,ndetl~o oelof fOCl.,$(,'S tje '~ ','e p·r.g r , : ~a de~'a ser dcn\~ao 'f 5anc\Onaeo d.! d: ', ~"10" .t 'a ! .... a~hc~",1e , ~!"' • . 



,,~';;::'-;1:' --" " ~ 

t!;/!::;~>; .." 
/)' " SECRETARIA DE 111 t nl rfH1 i 
(( DESARROllO \ t I r ,\, ! 1 ¡ 
.' - SOCIAL tJ lh. U U ,_ 

Ramo 20.- Desarrollo Social 
Información Complementaria al Anexo Técnico de Aprobación 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y <.. anamiento del Territorio 

Reglas de Operación 
I~L=: 

2003 

Pégina ; 56 

Entiesad fedcratlv.: 15·MEXICO 01;'10 do A",oboc:"" ~14iPH'A-002J2003 
Focn.: 21ICiéi2iiCiL==_ ,~_ 011";0 d ............. IOn No" SDUOTiOGSRT-313IHABITATI'J5iAiOO4l2003 

NUm.ro d. ElCped~nt.:~P~HI.:..::I35i:::.:iYJI02O::::;=7:-____ _________ _ 

; ACONDICIONAMIENTO DE CASA 0.00 0,00 0,00 

LOTE DE EOUIPO LOTE DE EOOIPO 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 1,000 I 100.000,00 50.000.00 25.000.00 l00.00G 

Sub1olll: 100.00< 

L _ ... To ... l : 0,00 l00.00c 

':::;ie programa \!s ~1 <:! C':Hi:i;: tf: ! Publico. no es p2;rocU1<1(1Z) '\¡ ¡)'()m(: ~'iao oor panldo ooll tlce a l~fL,;r \, : 'f SltS ~t' CUISC$ ,)(OV;C¡'Of\ dt~ !():; Impwestos Cl.a8 pagan lOdos !()~ conlnOlJyen . ~st.á prOhibidO el uSO de este p"'grama cno fin,,~ OOllt¡';OS 
1~ 1 ('r: l t)r;) l e'5 ce i L C~O 11 () l m~1 :jI'>! " 10$ ti 103 es tab!eclcos C.;·'," t>(tr,a ,,:;o ·naeoiac de ~s reqJl~':"" .~. (~:o!e nr '1tlt3ma deb~ra ~ ""r t:l(:'Hm~ladf) v !\anr,lonJ.;ldo oe aCIJel~()j.. ' ' . d,hcabrt y an.e l a aUl!';ridad COrTl('tI • .t \te. 



J;p.
" ,.' -

.~/~"}~~ . SECREiARIA DE I r "UU"Ct,...¡C\.OIH~ \JO U\,;..::tUIIVUV ........ _ •• - I _. - -" • . 

l "?i's~=~;: // OE S.\RROUO , 
'<. ' SOOAL 1'; 

Ramo 20. - D t;~arrollo Social 
Anexo Técn ico de Aprobación 

Qt~J 

","·p-.,w¡ou ,..WUlUlltJV': lS-MEXICO 
Proceso G Proyl':Cto In6tltuó ONI: 15043: PROGRAMA H~------' 

""". lidad : MUJéJ!i~5JUASKFAMILlA 

1oI"";:;pio: 106- TOLUCA 
e h", •• , 343.ZMTOi:üCA.i:ERMA'------ --

o.pon'.n«. No",..,;.,. , 2o.SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Dltpcrncf.nc i$ ej.c ~Ot'1I: 1$ 106-AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ,/ 

" ~ 

~ ubtolal 

Reglas de Operación 
J ¡ ~ .. - . ~~-2Oi:ti"" 

' ..... Cfi\l)! 

Pág/l,. : n 

TipO de Movlrntento: A 
OficIO d. AuitOfizaci6n No.: SOUQWGSRT.31;lJl1A8fTATIl3>'A1OO412OO3 

Nümero d. ExIM(II.nl.:;P;:HI~I~3~MN';t>:~102O~7s:::;-_____________ _ 
Oflel. d. A."'bacI6n, 54 14/pH·A.QQ2I2003 

F.Cha:~ 

.0'09, ..... , TB·MWERES JEFAS DE FAMILIA 

S4JbP'og' ..... , 04.' CASAS OEATENCION INFANTIL I D
REHABILITACION y EQUIPAMIENTO 

Es!e prcx; ra"'''\3 es oe C arácl er PubliCO'') tlS p.lfrOC!l"aoo ni r.:OfT'lO'r.C(\ ocr r .... 1IOO t.- :,h llcc aIQ''''-c y ::.ll!. ! !:: C.J r:,.o~ p~ov:enen de I(J~ Ifnpu~,;>:OS ~ ... e :Jaoa!!-~s cC r'I:i ' \:" ': ,Jr,' ':'S Esta prohlbtOC' ~ uSO 10 cs:e ::',,>,;ra "", 
::-:n Iln'35 :X. :!lCOS etti;:i"10rales ;:le lucro J ~I~':' .. CI5"n:I}S a \ ..... :; eSl¡¡oi t:>:': ';I!) !, O IHen hil .: 1 uso Indebido dt~ '05 -e,:ursos de este programa cl'lcera ser denunciaoc y <.;ar ::lc)m1C10 al; acuerdO a la 14y aohcaote y .1"'(' la . .. , . .. .. .... _ ... _0. 

,--



"'''''''~~,""I''''''U' IQ "" .... """'QCJlt "' .. '" "'. "' ..... v 1 _, ... , .' ~.' ~ ~lAM zr~ 

. ~ VIGENCIA. ' .. . ". 2OIi3 . SECl!ETARIA DE I (Ir n[SOI 
DE5ARROllO ~ j'" U . 

SOOAl LI ~ J .. 

Reglas de Operación 

Ramo 20.' Desatrolfo Social 
Información Complementarla al Anexo Técnico de Aprobación 

Pagina ; S1 

Enrielad Ft:deratíva : _'..;5_·'_,.1E:.X_IC.c..;0 _______ _ _ _ _ _ ____ _ 

Ofic io d./u.u lt.W'iucIOn Uo.: SOUOTJt)GSRT.3131HABITAT/1351AJOO4I2~~00J~ ____ _ 

Ollclo d. Ap,o~dOn: ~~I±.~~ 
F.o .. ,2110812OO3 - ' -- --- -- - - -".-

-~~------_ .. -- .',--- .-. 

NUl'MfO ;;' Üpedi."t.: PK ' l . .;:35iMJ,:::.:;='==:-_ _____________ _ 

ACONDICIONAMIENTO DE CASA !REHABIUTACION 0.000 CIMOIdivkJ8 0.00 0 .00 O~I 0001 
O.OC 

lOTE DE EOUIPO LOTE DE eovlPO 0.000 C.""",_ 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC 

TOTAl CASA 1.000 102.000.00 50.000.00 2fl.000.00 2fl.OOO.OO 
0.001 

102.000,0( 

Subtotal: 50.000.00 21.000.00 2'.000.00 0.001 
102.000.Of 

Toe.l: 50.000.00 21.000.00 26.000.00 0.00 102.000.0' 

Est"! Oto<]'"ra es de Caracter Pu!:Mico. ;'\.) es pa:fQclnado ni promo\ id<. por oa't.do pe:;:'Co alguno y -SU!. .P.Cú' W:) pf'Ovieoen de lOS Im pJ\!S IOS Que pa:}a ll ll\dos los conlrbuyen1es. rri~hlbldo el uso 113 este prograf'IY. COt\ fmes potittcos 
e!ec(Ofa · e ~ •. ~f! I~.( .. ro '<1 Otros dl5tlnlJ ; a IC~ esta~~·cos CUlen hamo ... 5) • .,debldo do k>s recursos de es:e C'!)U I<lf" ' .1 1'l8t>era sef oonu"r:1300 v <;ñf'lcl~:'\ado do acuftrdo a la le ~ . :abre f In18 la aUlont1a(J comoelenle 



-">W: r 5ECR¡ 'rARIAOE I '1, '·¡ r '~ ·!~i . f/ DESARROllO ...... r ; { \ t 1\ 
'~~. SOCIAL ~ J,) .... -l:.u L 

Rumo 20.· Desarrollo Socia! 
Anexo Técnico de Aprobación 

~"u.v ...... 'IH .. t;V .. : 15-MEXtCO 
P IOc.eS ", o Pro'f4l' .. ! o 1n1t¡1l:I;.IQNlI : 15048: PRO"'G=RA7 M;\=-;-H"'A"'S'''IT'''"",,---' 

_." ••• , MUJEífl:s-JEffioEFAMi[iÁ- - --
Mullielpío : 106· TOlUCA 

Clú.'" , 3<3. ZM TOLUCA-I.EI3.MA= ___ _ 

o..''''.n", -.....1'. , N ·SECRETARI" DE DESARROLLO SOCIAl. 

n.p.ncN"~I. E¡.culure : ~ S 106·AYUNT AMIEr.rrO DE TOLUCA "", ' 

~,,..~. , ""' o lJZ 

,~~~.= 
m. 

Reglas de Operación 

Página , 76 

Tipo d. Movimiento:A 
Olil;io de Auilorixación Ho.:SDUOTIOOSBT -313tl1ABlTA!l1351MXl412OQ3 

Númtro d. El.pedient .. ,. ~P~Hl~1~3~5tMI!02O~~~Z~¡¡:=========== Oficio d. Aptoba~ión:54141PH.A=002/2003 
• ..-21l08l2003 

' ___ : TB·MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

SUbP<og"' ... : 04 • CASAS DE " ,TENCION INFANTIL I D
REHABlUTACION V eOUIPAMIENTO 

Es¡e ¡;ro..:;rarT'ltJ es de Ca/actar Publico no f! S pairc-clnado ni pror'l"lOVtoo por oanldo t)',JhIlCO alguno V sus recursos provienen de los impult~tos Que pagan !~con'ribuyentes. Estj prohibido 01 U!IO d6 este programa 
..:cn fines =~lhC05 ufec!(,)rale::; ce lur:ro V Olros dIstintos a los e Sla b lertOCS . Coten hJ<;; l'S' I'loebido de Io.~ ... ~~tSOS de ·25:(> ,I"'Ogtam¡ deberá ser dcnurttiádO y 5ane~ado de acueta~ a la ley aplicable y ar.¡e la 
~ . . _---------"----



SfCRETARrA OE I 11 r p¡ r ti (\ 1 
OESARROlLO \ J.. : 1 ~ \ I ~ ~. 

SOOAl vlULtJlJ L 

Secretaria de Desarrollo SOCial 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y O .1amiento del Territorio 

Reglas de Operación 

PH-OZ 

HOJAUl ' 
VIGENCIA 

2003 

Ramo 20.' Desarrollo Social 
Información Complementaria al Anexo Técnico de Aprobación 

Página : 58 

Entidad Fedorativa : ..,:1.;:5_."':,::E::.X:.:.IC::.O=-___________ . ___ • _ _ . ____ •. Ollclo d. Ap<oboci6n: ~!.4{ft±.~~ 
F .. ,..: 21~ . ___ .. _ . "" 

OfiCi. d, Auil.' .... i\ln No. : SDUOTIOGSAT.3131HABITATI13S1A1OO4/2003 

N"mwQd.ü~~m.:~P:.:.~~I~~~~20~7 _ _______________ _ 

~ripción d.·a;~~~~~)~, ,~ ~~~tát&tÍ~~'~~~.f~~·.'~~ ; --~ .. :-~:~~3I~i~~:·: :~i~~S.'~ :'" 
', Proyecto O ~.I .. ()~?~i,~ ':; :-, . d.la., ~br .. ·t8ifr,,:·~·· '" . l' . '."";. 1 . . -:---1 

_;.~.s}~.~ .. ,¡: . '. >. . ~~'i' . ,~~~j ~~¡. ,:>: ;' , ~, ! u~~ : fardcfpantea Total 

NUP. T083 . REHABIUTACION y I REHAIlIUTAA uN"EV-'CIO PAAJ;-u.evAA--'CAeO UNA CASA ce "TENCION - ---- I ----- -- ----,-- ,. 
EOVIPAMU!NTO DE UHA CASA OE INF4NTI~ PAA.\ 8RINDAAL.ES "l'EHCION" NIÑOS MAYORES DE 18 MESES Y 
ATENCION INFANT1L EN S4N MENORES DE I AÑOS DE w,oRES 'T\V.8"'-JI.OOR4S. 
PEOf'O TOTOL TEPEC I 

I MATERIALES I I I 
I ACONDICIONAMiENTO DE CASA RE ..... BIUT.\CION 0.000 Conno! dlvi<lO ¡ 0.00 0.00 I 0.00 o.oo ! 

I I LOTE DE EOUlPO I LOTE OlE EOUIPO 0.000 cannalOMó' l 0.001 0.001 .0.00 0.001 

I TQT AL I CASA 1.000 110.000.00 50.000.00 I 30.000.00 I 30.000.00 0.00 I 
¡ I , ,'1 I 

I I l ' I I SubloW : ! 50.000.00 30.000.00 30.000.00 0.00 I 
1 __ . ¡ To"I : ¡ .0.000.00. 30.000.00 I 30.000.~1 0.00 i 110.000 

110.000 

110,000 

IN 

Enc.rg''¡01~.~~l'd'" SEOeSOL on el Est.do 

Este Of'Ci9 rarr ¿, e:; de Carácter Público. nc!J~ ;>alrocinado OII;~mo"'ldo por pp,tido politico alguno y sus recortos prcvionen du ~s Impuestos que pagan 'oc'~s los e.ontnbuy6n!!'c. E ~ ' Ohibtd" el uso de eSI& ptOgroma con f¡"es pelillCOS 
efeCl0r(l l ~s dt> 1,.,( ro v Olros disllntos a IC!"i : ;1 ü>lecrdos. OUle,. haoo \,ISO Ind~hldo de los (ec\.rsos de este oroor,:¡ma cebe'~ ser oenl.nciado v sanclon;:¡do de "\(' uordo a la le" ~ ,.. le 1/ ante !a ¡utondad co,,:)etenre 



"" ,"",'~:I 

SECRE TAR'A CE 1,1 ¡ n r \(1 f", 
OESARROliO ... '. 1 '\~ :.J ¡I 

$OCAL t.JL U ... ' ti ... 
Ramo 20.' DeS<ltrol/o Social 
Anexo Técníco de Aprobación 

Enlic.9d F.C:S,uativ.: 15.MEXICO 
Procno o Proye,:Q tNtlluc;io",': 15048: PROO'= AA= MAC;-;-HA6= rr'AT 

..... Hd.d , MUJEReS JEFAS DE FAMILIA 

"""1<lpio ' lOO· TOlUCA 
elud.d : ~~ • ZM TOLUCA-l.ERMA 

O' ..... ne .. N ...... '¡ .. , 2O·SECRE TARIA DE DESARROlLO SOCiAl 

_ d_1o Ejoevton : 15 I OS-AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 

'Jbsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenac' • cel I ermOrlO 

Reglas de Operación 

I'H , 02 
HQJAll2 

YlClEIÍCI4~" . 
:tOIJ3 

PiglO" : 75 

TIpo de Movlmi.nto: ~_ . ____ _ 

O1ido do .... ftOlI_lón No. : SQ!J9T!OGSRT·31M1ABIT"'TI 1~ 
NYmlro ft Ex~wnUl: PHl13:wMJIQ2Q7 

O1lcl. do Aprobodón, 54141PH,A.QQ2I2QQ3 
Focho:21f0812OO3 

Programa : ra·MWEAES JEFAS DE FAMIUA 

_Prog ...... : 04· CASAS DEATENCION INFANTil I O
REHASILlTACION y EQUIPAMIENTO , 

Es.te p~ogram.l e1 \it:! C:\I, l ctCI Publ iCO no tn; ,.'itl'f)",: I1 .~ ' kl fll pl!.'~,h:!vll10 pOI P,"' f\ld ' p. 'I !t, ,1 1111 01 110 Y :,lUl r'!l~U r'OÍ\ j)I IJ\ ' ," \1l 11 ,1 " ¡t'" 1 1\1 ~) IjIHI I .' lI r¡~I(s I \qQi'P .lIJPaifl;(; ~·Q f\ 'f1 ~H." tH\lIhi ~ .1 " Pf\lll · i lia r¡~ : 1110 C$I "',. p((lQ~ma 
~~~_'~~~: (:.~,:::~_ : '.~r. l:::rale ', r, e lucro Y otros ,l 1!;!¡nlo:i:1 k'i lislaolecloos. at 'le~ "¡ ' {;'~ . l~, · ' !·" '.-:t)ldo <le IO!!i I(lCUfaf\S ti" ~'slo,! :'~tl'Jlama dalle!.' r t- lAoftor ,'(ff';; 1"" '" \' "\nc':.ln',,,q,J tht aC\Jo rd..).\ ,1 \f'" .t, 1 l('Ublf ) , hlf 1, 

,1/ 



Secretaria de Desarrollo l':ocial 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y On amiento del Territorio 

I 
~. ;:.::: n;:;,':7,~'" 

~1::: 'HOJA vz 
~¡;.,;,. , VlGEHCIA 

S<OIET ... ,1i ... O~ I ~,'rU"lt~SOl OESARHOU.O r . 
SOOAL z.. ~ 

Reglas de Operación 
" 

Ramo 20. ' Desarrollo Social 
Información Complementaria al Anexo Técnico de Aprobación 

En.idod Federali .. : _':.:5:..:.M:::E=X:::'::C::O~ _______________ _ 

o.", ......... ri .. d ón No.: SDUOTIOGSRT.313/HABITAT/1351A/OO412003 

N"""""'Ex .. d¡.n,,,~p.:.HI.:.::'3:::5IMJI02::::=::O:.:.7 ______________ _ 

OECAS.< IREHABtUTAC.ON 0.000 CaMordiViM I (lOO 

LOTE DE EOVIPO LOTE OE EOUIPO 0.000 C.MOl divide ' 0.00 

TOTAL CASA 1.000 '00,000,00 I 50,000.00 

I 

Sub10ta{ : I 10,000.00 

I 
T01l1 : I 50,000.00 

:!:'Ie proqrarr,,",·s do C~f::}c !cr ? .. ~~ICO . " O es pa::ocln;),do ni p· ...... mO\lI(jo por panteo político akJur.o y sus recursos pro .... umdn de I"t ImpUO$tos Que ¡ldgan !oa()~ los COf'ltObuyent8S. 
elp.<rl')r~j!!s!,",: l crr) 'ti Otros rk" IJntOS a los estableC1dos . OU!~n ~I,'lf'" uso indebido de los reC l "O;;O~ de eSle nr()oramn c ebf.>r~ SCf ·e.,unciaoo v san,:.on.1C'10 rit" í\cuef'::'lo a la le\l' --,' 

¡ ZOO3 

P~gina : 59 

Oficio de Aprobación: 541""H·A~ 
F .... : 21l08l2003 .----. 

0.00 0.00 1 0-00 

0.00 0.001 0.00 

I 
25,000.00 25,000.001 000 1 '00.000 

25.000.00 I 25.000.00 I 0.00 1 
100,000 

25.000.00 , 26,000.00 . 0.00 100,000 



SECRETARi .. DE I !1 r ~ t ., P'l 
OfSARROLLO \ t ~ ti 

SOOAL U iJ~l 

-i'a~; 20.' Desarrollo Social 
Mwxo Técnico de Aprobación 

oJC~'C:LQfla 'UG ..".''' ......... _ •• - --_._ . 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Orde! ión del Territorio 

Reglas de Operación 

i"",,,,','-'FOAiiATO .". "." I 
~"'f...:;..._ ... _ • • ~ ... ~ .• ~ ~." 

PH·1J2 
~"~~'H().J,J¡'iI2 ~i"- . I 

~I~~~·;~. 1' 
~ ! 

Página: 74 

-~.-- Entidad F~er1lfl ..... : 15-MEXJCO -----.------------------~~~~.-----------------------_._._,' __ . __ ........ ___ Tipo d.MovIM"t.o;!A~¡~:~:~~~~~~~~~~~~~~ r' IQ ~ ¡;D o 1'Ia)"fClO In.lituC~ONI; 1:)048: PROG~~~ HASITAT ' O'icio d. Auitoriuelón No.:SPUOTIQGSBT-313l}:lABITAT!13SlNOO4l2003 
lI""oI,d.d , MliJrn~m DEl'AMILIA HÜ<NfO d. Expodóon,., PHl135!MJ!Q201 
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