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Introducción 
 

Hablar de bienestar, es conversar en el marco de los recursos materiales 

y financieros que tiene la población para adquirir bienes, productos y 

servicios para satisfacer sus necesidades, en una sociedad donde la 

desigualdad está presente, cuando la riqueza de un país se concentra en 

pocas manos, pero también, es puntualizar en el quehacer del Estado, 

como un ente institucional, con poderes en los procesos de toma de 

decisiones para la asignación de recursos que contribuyan en los 

procesos de satisfacción de las necesidades básicas que son elementales 

para el crecimiento y el desarrollo que demanda la población, como un 

derecho, que los tres órdenes de gobierno y tres poderes políticos, deben 

asumir y garantizar en su calidad de administrados de los recursos 

públicos del país. 

 

Hablar de bienestar, es introducirnos en los procesos de satisfacción 

oportuna y permanente de las necesidades de la población, es dialogar 

con la pobreza, el desarrollo, la calidad y los estilos de vida, sobre todo, 

es salir de una situación de carencias para atender las necesidades más 

elementales que faciliten el desarrollo pleno de las capacidades y 

potencialidades de la población, es hablar de desarrollo humano, de 

libertades que tienen las personas para acudir a los diversos espacios e 

instancias públicas, privadas y sociales para adquirir los recursos que 

son esenciales para lograr una vida humana y digna en el sentido amplio 

de la palabra. 

 

Bajo esta perspectiva del quehacer de las instituciones públicas 

como administradoras de los recursos que la sociedad ha logrado 

acumular a través del tiempo y que muchos de ellos, provienen y son 

propios del territorio, y son producto del trabajo, el esfuerzo, el ahorro 

y el sacrificio, no de una persona, sino de todos, quienes conforman la 

sociedad y el papel o mejor dicho las funciones que tiene el gobierno a 

nivel federal, estatal y municipal, son fundamentales y necesarias para 

el pleno despliegue de las potencialidades de los sujetos y sectores 

sociales, pero también, son una responsabilidad de quienes asignan y 

aplican los recursos para el desarrollo de la población en un marco de 

justicia y estado de derecho, donde el poder judicial adquiere un papel 
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central en dicha encomienda, claro cuando este se apega de forma ética 

y con trasparencia en los proceso de toma de decisiones, cuidando 

siempre el beneficio de la mayoría de los mexicanos y no del beneficio 

de unos cuantos, sobre todo de los aplicadores de la justicia o en su caso 

del desarrollo de unos cuantos sujetos sociales, con capacidad 

económica y política para manipular, entorpecer y cambiar bajo su 

albedrio la ley para el beneficios de ellos a costa del sacrificio de la 

mayoría de los mexicanos, como hoy en día se aplica en el poder 

judicial. 

 

Asimismo, es pensar el bienestar, como un eje central del ideario 

político de quienes están y han estado al frente de la política pública, 

asumiendo procesos de toma de decisiones para el bien común en 

nombre de las mayorías; hablar de bienestar, no solo debe ser un tema 

central en el discurso, sino trascender de las palabras a los hechos, del 

papel a las acciones, de la visión del mundo y sus paradigmas, en 

modelos y directrices que permitan objetivar el pensamiento y las ideas 

en programas y proyectos de gran alcance e impacto a nivel local, 

regional y global; estas acciones de bienestar son aceptadas y avaladas 

por los diversos poderes del Estado, sobre todo, por el poder ciudadano 

que da soberanía a quienes han decidido asumir su compromiso y 

responsabilidad como servidores públicos, lo que les da legitimidad y 

certeza en los procesos de toma de decisiones. 

 

La presente obra denominada: “Bienestar, intervención y política 

social en México” está dividida en dos ejes temáticos; en el primero 

apartado se hace un análisis de los principales conceptos de bienestar, 

intervención y política pública, en el marco de las necesidades básicas; 

asimismo, se hace un análisis de la política social y el papel del Estado 

de Bienestar que se aplica en México, a través la política, denominada 

la Cuarta transformación de la vida pública. En el segundo eje temático, 

se abordan de forma descriptiva los principales programas sociales que 

se aplican en México, durante el sexenio de Andrés Manuel López 

Obrador en el marco de una política pública, denominada “Estado de 

Bienestar”, la cual está integrada por los siguientes programas: 

• Jóvenes Construyendo el Futuro. 

• Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

• Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 
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• Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

• Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad. 

• Tandas para el Bienestar. 

• Programa de apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos 

de madres trabajadoras. 

• Programa Sembrando Vida.  

• El Tren Maya. 

 

De los nueve programas estratégicos de la Cuarta transformación 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo; en esta obra, se abordan 

ocho programas y uno de ellos está enfocado al Bienestar de las niñas 

y niños, hijos de madres trabajadoras. Cabe señalar que una de las 

primeras acciones emprendidas por Andrés Manuel López Obrador en 

materia de Política Social, fue dejar sin efecto los programas 

estratégicos “Progreso-Oportunidades-Prospera” aplicados desde los 

sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 

 

En términos generales, con esta obra se busca centrar el análisis del 

bienestar y la intervención en los programas sociales que son 

estratégicos como parte fundamental de la aplicación y el desarrollo de 

la política pública de la Cuarta Transformación, sobre todo, cuando se 

aborda el tema de la política social que asume el Estado a nivel nacional, 

mediante la descripción de las principales características y alcances que 

estos programas tienen, así como los principales logros que han 

alcanzado en cinco años de su aplicación a través de un análisis de los 

diferentes modelos económicos que se han aplicado en México, donde 

el Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal han estado presentes en 

los diversos momentos de la historia en México. 

 

Asimismo, la obra busca analizar el papel del gobierno y la 

ciudadanía en los procesos de construcción de identidades políticas para 

el bien común de la sociedad mexicana, como parte de una actividad 

que permite fundar la concepción material de la historia, donde la praxis 

adquiere sentido, sobre todo, porque al abordar el tema de la política 

social, las necesidades básicas y el bienestar, se incide de alguna forma, 

en la superación estructural del orden establecido, y la Cuarta 

Transformación se plantean estos objetivos. 
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Bienestar e intervención, un análisis 

desde las necesidades básicas 
 

 

Martin Castro Guzmán1 

 

 

Introducción 
 

El bienestar es un concepto que tiene una relación muy estrecha con 

varios conceptos, debido a que los elementos que lo definen son 

ineludibles a los elementos que caracterizan a otros conceptos; por 

ejemplo, la pobreza, la calidad de vida y el desarrollo en sus múltiples 

dimensiones, sobre todo, cuando se hace referencia al termino de 

necesidades básicas y a su vez, estos conceptos son propios y garantizan 

los objetivos de la política social. 

 

El bienestar se conceptualiza como un nivel que los sujetos deben 

alcanzar y mantener de forma permanente, que les permite cubrir o 

satisfacer de acuerdo a sus posibilidades sus principales necesidades, 

sobre todo, alimentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos 

e inclusive el empleo, con un salario suficiente que les permita el 

intercambio de bienes, productos y servicios en un mercado cada vez 

más oneroso y desigual, donde las instituciones privadas están presentes 

y compiten de forma desigual, y es en este marco, cuando la población 

no puede acceder a dichos bienes, servicios y productos, por el costo 

elevado que representan; no obstante, la población tiene la oportunidad, 

como un derecho legalmente constituido en las normas nacionales e 

institucionales para acceder a las diversas instituciones de la 

administración pública para satisfacción sus necesidades. 

 

Con base a este principio de justicia y aplicación de los derechos 

humanos, el Estado adquiere un papel central en el bienestar y el 

desarrollo de la población al satisfacer necesidades, sobre todo, aquellas 

 
1 Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Yucatán 

y Profesor de Asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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que son consideradas como básicas y elementales para la sobrevivencia 

humana, y que permita que la población que acude a ellos logre una 

vida más alegre y cómoda, alcanzando con ello la felicidad, objetivo 

central de la especie humana.  

 

En este análisis conceptual del bienestar, la pobreza también tiene 

elementos muy significativos para su análisis, cuenta con una estructura 

y soporte lógico que entremezcla conceptos o elementos muy 

semejantes a los elementos del bienestar; la pobreza, hacen referencia 

a la carencia de recursos que tiene la población para resolver sus 

necesidades; esta falta de recursos, sobre todo de tipo económico, no 

permiten que la población pueda solventar el día a día su alimentación, 

no solo en el sentido de cubrir sus tres comidas al día, sino también, que 

la alimentación corresponda a los requerimientos nutricionales de cada 

sujeto en el marco de la calidad de vida.  

 

Asimismo, que la población que está expuesta a las inconsistencias 

del mercado y como integrante de la sociedad, tenga al alcance los 

recursos suficientes para atender los problemas de salud enfermedad; 

así como como contar con los recursos económicos para ingresar a las 

instituciones de educación públicas o privadas que le permitan 

formalizar su preparación, como técnico, especialista o profesional de 

una disciplina y que, a su vez, en un tiempo determinado se incorpore 

al mercado laboral, es cual es competitivo y exigente, alcanzando con 

ello, ciertos beneficios, como el derecho a un salario y al préstamo de 

una vivienda, como parte de su seguridad social. 

 

Sin duda la carencia de recursos en una sociedad capitalista, resulta 

controversial y en algunos casos hasta cruel, debido a que la población 

no logra acceder a los bienes, productos y servicios que brindan las 

instituciones públicas, privadas y sociales, lo anterior, como producto 

de varios factores, entre ellos, la falta de información y cobertura de los 

programas y servicios, pero también, la poca o nula habilidad que tienen 

los sujetos para gestionar los servicios y los recursos. 

 

El concepto de calidad de vida, hace referencia a la atención de las 

necesidades que los sujetos tienen y demandan de forma continua y 

permanente en su día a día; donde la alimentación, salud, educación, 
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vivienda, servicios básicos y empleo están presentes y son una 

constante que hay que resolver, pero con un sentido de calidad, desde 

el entorno, hasta el aire que se respira, en el sentido del medio ambiente, 

la cultura y las relaciones humanas con la familia y la sociedad, 

buscando siempre el equilibro físico y mental para que los sujetos 

puedan desarrollar sus potencialidades. 

 

Con base en esta premisa de las potencialidades del ser humano, la 

calidad y la cantidad, son parte esencial del concepto de calidad de vida; 

por ejemplo, en la alimentación, se debe rescatar las formas en que la 

población elabora y prepara sus alimentos, así como el uso de los 

ingredientes que son parte de la región y que de forma ancestral han 

consumido, como también poner atención en las medidas y cantidades 

que cada sujeto debe consumir, dependiendo de su condición física, por 

la edad o por el esfuerzo realizado en una jornada de trabajo; estos 

elementos culturales le dan sentido y riqueza al tema de la alimentación, 

la cual en el sentido nutricional se enriquece, debido a que esta, debe 

estar acorde a los requerimientos de cada organismo, en el sentido de 

las proteínas y carbohidratos requeridos para el desarrollo físico y 

mental de los sujetos. 

 

Bajo esta perspectiva analítica; en salud, educación y vivienda, 

también se requiere poner en práctica los elementos que caracterizan la 

calidad de vida; ya que el sujeto requiere de los cuidados propios de su 

organismo, mantener una vida saludable y estable; tarea que no es nada 

fácil, debido a que hay varios factores sociales, culturales y económicos 

que son importantes considerar y atender, promoviendo una cultura del 

cuidado y del equilibrio físico y emocional, con el apoyo de 

especialistas en el tema de la salud; desde el médico, nutriólogo y otros 

especialistas que contribuya a mantener una vida sana y que trascienda 

los límites de la esperanza de vida, pero con el sentido amplio de lo que 

implica una vida saludable. 

 

El desarrollo, es un concepto que engloba las anteriores definiciones, 

desde el bienestar y la calidad de vida, hasta la pobreza en términos 

contrarios y opuestos a su fin; como pasar de una situación que es 

negativa, de carencias y pocas posibilidades de crecimiento a un espacio 

de cambios y trasformaciones, donde lo positivo, sea la actitud y los 
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recursos para enfrentar las vicisitudes que nos plantea la realidad y 

donde todos tengan la oportunidad de salir adelante cubriendo sus 

necesidades básicas que les permitan potenciar sus capacidades, como  

seres humanos comprometidos con ellos mismos, sus familias y los 

otros como parte de la comunidad a la que nos debemos cuidando y 

protegiendo sus entornos, el medio ambiente y la sociedad de la que son 

parte, en el sentido de la trascendía y el cambio permanente. 

 

El desarrollo es conceptualizado como el cambio de una situación que 

es negativa a una situación más positiva para el pleno despliegue de las 

potencialidades de las personas, para el avance y crecimiento de todas 

las personas, en su calidad de seres humanos. Este concepto, forma 

parte del bienestar y la política social, ya que el bienestar es considerado 

como: un estado de satisfacción de necesidades básicas y como un 

promedio de calidad de vida, es decir, el estado que alcanza y 

experimenta las personas al satisfacer sus necesidades, que son 

compatibles con la dignidad humana; asimismo, es conceptualizado 

como el conjunto de leyes y normas que garantizan la distribución 

bienes, productos y servicios a través de las instituciones públicas, que 

otorga el Estado mediante acciones planificadas para asegurar que la 

población pueda satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Desde la perspectiva de la asignación de recursos para satisfacer las 

necesidades básicas, la política social, como parte de la política pública, 

adquiere una connotación elemental para el desarrollo y el bienestar; la 

política social es conceptualizada, como una herramienta que emplea el 

Estado en su calidad de gobierno para impulsar el desarrollo y abatir la 

pobreza, mediante la asignación de recursos para atender las 

necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, 

servicios públicos y la generación de fuentes de empleos con salarios 

dignos, bajo un principio para la atención a la población más vulnerable 

de la sociedad “Primero los pobres”. En este sentido de la intervención 

en las necesidades de la población, el Estado busca atender las 

necesidades básicas de la población a través del diseño y aplicación de 

programas sociales en respuesta a las necesidades y problemáticas 

detectadas. 
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Esquema 1. Interrelación de conceptos afines a la política social 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023 

 

En esta definición es importante señalar la responsabilidad que asume 

el Estado en referencia a los problemas y necesidades sociales de los 

individuo, las familias y los grupos, y por otro, al papel que la sociedad 

le ha asignado a los representantes políticos que gobiernan para 

administrar y distribuir los recursos mediante procesos de planificación 

social, que según Ander (2002), son considerados programas y 

proyectos de gobierno, que se visualizan en servicios sociales y que se 

concretizan en una realidad para que la población adquiera una vida 

holgada, cómoda y tranquila. Siendo éste el principio que da forma a la 

sociedad y establece las funciones que debe tener el Estado cuyo 

principio se debe enmarcar en la felicidad de los individuos en la 

sociedad, sobre todo, cuando en la sociedad prevalece el Estado de 

Bienestar. No obstante, cuando en la sociedad se asume un Estado 

Neoliberal, muchas de las acciones que realiza el Estado para impulsar 

el bienestar adquieren un valor político, quedando el bienestar en el 

discurso y no en los hechos. Por lo que toda actividad del Estado desde 

la política hasta la economía debe dirigirse a la realización de una 

situación en la que los ciudadanos puedan desarrollar sus cualidades 

personales. 
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En términos generales, el bienestar es una un sistema unificado de 

valores, objetivos y principios operativos comunes, donde las 

instituciones, sobre todo públicas adquieren un papel esencial en la vida 

de las personas que expresan la preocupación colectiva de la sociedad 

por la satisfacción de sus necesidades en cuanto a individuos, grupos 

familiares y comunitarios. 

 
Cuadro 1. Análisis del concepto bienestar 

Autor Definición Indicador analítico 

Henry 

Fairchild 

Pratt 

Programas, beneficios y 

servicios que por otra parte 

establece el Estado. 

Acciones planificadas. 

Asegurar o robustecer la 

provisión de todo aquello que 

se consideran las necesidades 

básicas para el bienestar 

humano y mejoramiento 

social. 

Ezequiel 

Ander Egg 

Programas y proyectos de 

gobierno, que se visualizan 

en servicios sociales. 

Funciones y acciones que 

debe realiza el Estado.  

Para que la población adquiera 

una vida holgada, cómoda y 

tranquila. 

Principio se debe enmarcar en 

la felicidad de la sociedad. 

Bobbio Incola 

Mattaucci. 

Actividad del Estado, 

generar espacios y 

situaciones. 

Los ciudadanos puedan 

desarrollar sus cualidades 

personales. 

Cabanellas 

Guillermo 

Actividades que realiza la 

población de determinada 

comunidad. Funciones 

planificadas que ejecuta el 

gobierno. 

Dar respuesta a los problemas, 

de carácter individual, familiar 

o social. 

 

Fuente: Elaboración propia 2023 

 

Con base en las anteriores definiciones, podemos definir al Bienestar 

como un proceso donde la población en su calidad de individuos y 

grupos tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas con el 

fin de adquirir una vida holgada, cómoda y tranquila, donde la felicidad 

es el fin último para todos los integrantes de la sociedad, con la 

participación del Estado y la responsabilidad de los ciudadanos, 

mediante la asignación de recursos asignados y planificados que 

permitan para el cumplimiento de los programas sociales. 

 

En términos generales el concepto de Bienestar debe estar 

relacionado con los niveles de existencia y de hábitat de los distintos 

grupos de la población. Esta vinculación debe tener un grado de 

correlación entre los intereses de los distintos grupos y los objetivos 
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generales de desarrollo. Se consideran como variables mínimas de 

bienestar: educación, salud, alimentación, vivienda y empleo. 
 

Esquema 2. Necesidades básicas y su integralidad en el Desarrollo - Pobreza 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023 

 

Las anteriores definiciones explicitan la connotación del Bienestar a 

partir de una dimensión de comodidad, abundancia, satisfacción, 

sosiego, y tranquilidad en la vida individual o personal, sin embargo, es 

importante mencionar que dentro del desarrollo de la historia humana, 

cuando la sociedad organizada o algunos grupos sociales de la misma 

deciden implementar acciones colectivas, más o menos permanentes, 

más o menos sistemáticas, más o menos organizadas, es cuando se da 

el paso de una connotación de Bienestar Individual y se construye el 

Bienestar Social. Para realizar un análisis más profundo de esta 

categoría es necesario remitirnos a sus diferentes definiciones entre las 

que podemos mencionar las siguientes: 

 

El concepto de bienestar social surge a partir de las propuestas 

formuladas por los economistas ingleses acerca del Estado de Bienestar 

donde este adquirió carta de ciudadanía en el ámbito de las ciencias 

sociales y de las prácticas sociales como consecuencia de la 

convergencia de varios hechos o circunstancias históricas como: el 

desarrollo y materialización de los derechos sociales, y la lucha de los 

sectores populares para lograr mejores condiciones de vida. De este 

concepto se considera que el bienestar es una consecuencia de la 

convergencia de varios hechos o circunstancias históricas, por ejemplo, 
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la lucha que los sectores populares y las organizaciones gremiales 

(sindicatos) han realizado en diversas etapas de la historia para lograr 

mejores condiciones de vida en correspondencia con el modelo de 

desarrollo económico vigente. En esta vertiente, el concepto de 

bienestar es caracterizado como una función de la riqueza global que 

una sociedad logra generar y de la forma en que el producto se 

distribuye entre los miembros de una sociedad. Esta definición surge de 

una concepción económica del desarrollo, dentro del cual los programas 

de bienestar social vienen a tener una característica residual en el 

proceso. El bienestar social se produce automáticamente y como 

consecuencia del desarrollo económico basado en el crecimiento 

ilimitado. 

 

Sin embargo, los conceptos de bienestar y el desarrollo son 

conceptos muchos más amplios y complejos que el simple crecimiento 

del Producto Interno Bruto tan acariciado por los economistas. Por 

ejemplo, algunos autores principalmente de las ciencias sociales lo 

identifican como: aquellos elementos integrales que elevan los niveles 

y la calidad de vida, este último concepto es entendido como un 

elemento que debe tener un lugar central dentro de la concepción del 

desarrollo sustentable. 

 

Como función del Estado moderno se señala el bienestar social o 

público en el sentido de procurar a todos los habitantes de su territorio 

(o al menos a los nacionales) la protección encaminada a conseguir los 

medios económicos, sanitarios, intelectuales y de cualquier índole, 

conducentes a una existencia digna, segura y cómoda para quienes 

trabajan, para los impedidos de hacerlo o para los que hayan alcanzado 

la edad merecedora de descanso. Sin embargo, esta perspectiva de 

desarrollo humano difícilmente puede visualizarse en los países con 

sociedades dependientes, más bien es un concepto propio para 

caracterizar los alcances de los países del primer mundo.  

 

El Estado se responsabiliza de su atención a través de los servicios 

sociales, ya que el hombre tiene toda una gama de necesidades que el 

mercado ha creado en su devenir histórico y que este satisface siempre 

y cuando la población cuente con los medios económicos para adquirir 

los bienes y los servicios que ofrece el mercado. Yo creo que el Estado 
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si debe ser responsable de satisfacer las necesidades de la ciudadanía; 

pero no todas las necesidades. Su quehacer institucional se debe centra 

exclusivamente en las necesidades básicas sociales. 

 

A partir de la anterior se define el concepto de Bienestar como un 

proceso integral donde el Estado y el sistema político garantizan 

condiciones plenas de acceso a bienes y servicios otorgados por las 

instituciones públicas, que permitan elevar permanente y 

sistemáticamente el nivel y la calidad de vida del ser humano y el 

mejoramiento social de la población en sus diferentes ámbitos y 

dimensiones estructurales. 

 

La intervención social 
 

Hablar de intervención, es hablar de investigación y programación, 

binomio de cambio y transformación, es desarrollo y progreso, pero 

también es hablar de conocimientos, paradigmas y modelos; es pasar de 

una situación de pobreza e ignorancia a un escenario de riqueza, 

abundancia e información; donde el bienestar y la calidad de vida están 

presentes en la cotidianidad de las personas y los grupos sociales, 

quienes toman las decisiones para resolver sus problemas y 

necesidades, y por este simple hecho, la intervención nos remite al 

concepto de poder, del poder ciudadano para la gestión de recursos, 

proyectos y alternativas en respuesta a sus necesidades y demandas.  

 

Así también, intervenir, es asumir una postura y una acción de 

responsabilidad, es introducirse en los procesos y las controversias, en 

la discusión y el análisis de los actores involucrados en su calidad de 

sujetos y autoridades en la búsqueda de respuestas y soluciones a los 

problemas que entorpecen la satisfacción de necesidades básicas. 

 

Bajo esta lógica del hacer y la toma de decisiones el sujeto o los 

sujetos organizados asumen una postura que los visibiliza y los hace 

presentes en los procesos de conformación de una política pública, 

donde el Estado es el eje central, al asumir un modelo de Estado de 

Bienestar, que asume la responsabilidad de su bienestar y desarrollo. 
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Asimismo, hablar de intervención es hablar de las necesidades y 

problemas que manifiesta la población, pero también es hablar de las 

causas y las consecuencias que estos generan; y por este hecho, no se 

podría hablar del problema, sin conocer sus orígenes; por lo que la 

investigación; adquiere un papel predominante, debido a que genera un 

sentido de idea, de problema y de búsqueda de respuestas permanente, 

donde la respuesta y los hallazgos son fundamentales para atender el 

problema y alcanzar el bienestar; en este sentido, la investigación, es un 

proceso metodológico que permite el tránsito del sujeto al objeto, de la 

teoría a la práctica y como resultado de ello, es el conocimiento teórico 

y empírico del problema, es la información objetiva que describe y 

explica el problema, y además que invita al sujeto predecir problemas 

futuros. 

 

La programación, es un espacio de imaginación, de construcción de 

ideas, de toma de decisiones para el uso adecuado de los recursos y la 

organización del tiempo, es un proceso administrativo, donde 

actividades y tareas están presentes para alcanzar las metas y los 

objetivos planteados, es la respuesta a los problemas y dificultades que 

enfrentan los sujetos sociales; son las acciones planeadas que advierten 

situaciones y problemáticas adversas, pero sobre todo son acciones de 

coordinación y vínculo interinstitucional que involucra a sujetos y 

autoridades en la suma de esfuerzos y recursos para el bien común, para 

el bienestar y el desarrollo humano. 

 

En esta dinámica de responsabilidades, problemas y soluciones, la 

intervención es un proceso de construcción, de análisis y toma de 

decisiones, de sujetos y entidades involucradas, donde la investigación 

y la programación, adquieren una función esencial y prioritaria para el 

conocimiento, la acción y el cambio social; para la profundización y 

atención de un problema, pasando de la apariencia a la esencia y la 

práctica, y de la descripción y explicación a la predicción, con acciones 

fundamentadas en quehacer práctico, donde la intuición adquiere el ser 

propio del investigador y de quienes se dedican a la programación 

social. Bajo esta perspectiva cognitiva de la intervención, la 

investigación adquiere un papel fundamental para la transformación y 

el cambio; es un proceso de conocimiento y de acercamiento a lo real, 

verdadero y objetivo, es un proceso epistemológico entre el sujeto que 
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tiene una idea y que busca aplicar esa idea subjetiva y por lo tanto 

abstracta, en algo más objetivo y concreto, es decir, es una acción y 

proyecto que permita el tránsito de una situación adversa y desfavorable 

a una situación más favorable. En esta disyuntiva, la práctica social 

asume una función especial, ya que nada permanece inerte, sin el menor 

desgaste de energía, todo fluye y tiene vida, bajo este enfoque 

metafórico, la práctica social del hombre es fundamental para la 

intervención. 

 
Cuadro 2. Análisis conceptual de intervención 

Autor Definición Indicador analítico 

Ezequiel Egg 

Ander 

(1995) 

Conjunto de actividades sistemáticas y 

organizadas que se apoyan en referentes 

teórico-metodológicos y técnicas de acción, 
cuya intencionalidad está dada por el marco 

ideológico, político o filosófico de quien 

realiza esas acciones 

• Actividades sistemáticas 

• Referente teórico 

• Técnicas de acción 

• Marco ideológico, político o 

filosófico.  

Kapelusz 
(1979) 

Es tomar parte en cierto asunto, acción o 
actividad con el objetivo de mejorarlo o 

provocar algún cambio. 

• Tomar parte en un asunto. 

• Acción o actividad. 

• Mejorar. 

• Provocar cambio. 

Diccionario 
Trillas 

(1996) 

El conducto de un organismo cuyo propósito 
es alterar el ambiente o su relación con el 

mismo. Dirección o influencia en las acciones 

de un individuo. 

• Alterar el ambiente. 

• Influencia en las acciones. 

Hernández 

(1991) 

 
 

 

El que dan respuesta a determinados 

problemas y necesidades no resueltas en la 

sociedad, que presentan y enfrentan las 
personas, y que sin duda son las condiciones 

necesarias para que se dé el cambio, o en su 

caso, la estabilización del cambio alcanzado. 

• Conjunto de acciones y principios 

metodológicos. 

• Problemas y necesidades no 

resueltas. 

• Condiciones para que se dé el 

cambio. 

• Estabilización del cambio 

alcanzado. 

Belchem y 

Price 
(2007) 

Intervenir, proviene del latín interventio, que 

significa “venir entre, interponerse”, siendo 
en uso más corriente sinónimo de mediación, 

intercesión, de buenos oficios, de ayuda, 

apoyo, cooperación. 

• Venir entre. 

• Interponerse, mediación, 

intercesión. 

• Ayuda, apoyo, cooperación. 

Fuente: Elaboración propia, 2023 

 

Desde el punto de vista etimológico, También puede asociarse a 

intromisión, injerencia o intrusión —más o menos correctiva. En cuanto 

a la intromisión política o económicamente fuerte en los asuntos 

internos ajenos. La intervención en escala internacional también se da 

cuando una tercera nación se entromete en los conflictos surgidos entre 

dos países. (Belchem y Price, 2007) 
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Asimismo, se puede decir, que toda intervención para que tenga un 

impacto en la realidad social requiere de elementos de planeación, de 

actividades, recursos y tiempos, lo que le da el sentido de acción y de 

práctica de social. 

 

Con base a las definiciones anteriores, se define la intervención, 

como un proceso metodológico de respuestas y alternativas a las 

necesidades y problemas que enfrentan y demandan los sujetos sociales, 

a nivel individual, grupal o comunitario, y que, ante la falta de 

soluciones, el Estado actúa en su carácter de gobierno e instituciones 

públicas, sobre todo cuando se trata de necesidades básicas que 

violentan los derechos humanos de la ciudadanía. En este sentido, la 

intervención como proceso, es parte fundamental del quehacer de los 

trabajadores sociales, y forma parte de su objeto de estudio, como una 

acción-reflexión que permite no solo conocer las necesidades y 

problemas sociales, sino también incidir en ellos, bajo un razonamiento 

científico que permita actuar bajo un proceso de programación y con el 

acompañamiento de los sujetos e instituciones involucradas.  

 
Esquema 3. Marco conceptual de intervención social 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023 

 

En síntesis, el objeto de intervención no está dado en la realidad, sino 

que forma parte de un proceso de construcción en la cual la delimitación 

del objeto de intervención permite establecer una metodología 

compuesta de cuatro fases: diagnóstico e investigación, de selección de 

alternativas, de ejecución y evaluación. 
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Para Carballeda (2002), la intervención en lo social, es un proceso que 

se crea y se define a partir de la demanda del otro o los otros, es un 

procedimiento que actúa y hace actuar, bajo una tradición normativa 

signada con un propósito pedagógico de atender aquello que se llama la 

“cuestión social”, es el reconocimiento del ejercicio de un derecho, de 

un estatuto que reglamenta su actuar en la gestión de las necesidades y 

los problemas que los sujetos buscan resolver, hecho que implica la 

existencia de una autoridad, de instituciones y organismos que diseñan 

una agenda para su atención. 

 
Esquema 4. Elementos conceptuales de la intervención 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023 

 

Asimismo, Carballeda (2002), señala que la intervención en lo social, 

es la búsqueda de la verdad, es una nueva forma de conocer, se saber y 

de generar discursos sobre las necesidades y los problemas, es una 

construcción histórica que permite acceder a diferentes vías para su 

comprensión y explicación. Es el conocimiento de las estrategias de 

atención en el terreno de la práctica para trascender en el marco de la 

verdad de las cosas y los procesos.  
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Esquema 5. Intervención en lo social  

 
Fuente: Elaboración propia, 2023. 

 

En términos generales, podemos decir que la intervención es un proceso 

de generación de conocimiento y respuestas a los problemas y 

necesidades, es la búsqueda de la verdad de los problemas, es la 

generación de información que permita explicar y describir los 

problemas; es asumir una responsabilidad consciente de los problemas 

y las necesidades, es actuar, estar motivado para hacer algo, para buscar 

el cambio, de una situación desfavorable a otra más favorable. 

 

Intervenir es tener claridad, que los problemas y las necesidades se 

pueden atender, es estar consciente de los problemas y sus causas, de 

los espacios y actores institucionales con los cuales se pueden 

establecer vínculos y alianzas, es ponerse de acuerdo para sumar 

esfuerzos y recursos, es asumir una responsabilidad individual y 

colectiva e institucional para erradicar las situaciones generadoras de 

problemas, es tener fuerza de voluntad para actuar y generar una inercia 

que permita movilizar voluntades, iniciativas y recursos. 

 

Asimismo, Intervenir, es llevar a la práctica la idea que permita 

cambiar una situación negativa a una situación más positiva que 

contribuya al bienestar del otro o los otros, es intromisión, es decir, 

adentrarse en el ámbito de los problemas y las necesidades de los otros, 

priorizando en los derechos que los sujetos tienen y que generalmente 

son violentados, es actuar con prudencia, con conocimiento de verdad 
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de los problemas y las circunstancias que los agrandan o los entorpecen, 

es actuar con solidaridad y ayuda mutua, sobre todo de aquellos que 

tienen mensos posibilidades y que son excluidos por el mercado y las 

políticas públicas aplicadas por el Estado. 

 

Necesidades sociales básicas 
 

Hablar de necesidades, nos remite a necesidades humanas, vitales o de 

supervivencia, sinónimo de necesidades primarias o necesidades 

básicas o en su caso de necesidades existenciales, como lo planteara 

Carlos Marx en algunas de sus obras. (Heller, 1970) 

 

Marx y Neef (2988), plantean dos criterios para desagregar las 

necesidades; por un lado, desde el punto de vista existencial, donde el 

ser, el tener, el hacer y el estar son fundamentales para el desarrollo de 

las personas y, por otro lado, desde el punto de vista de las necesidades 

de subsistencia, que hacen referencia a la protección, el afecto, el 

entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la 

libertad. 

 

Hablar de necesidades, es también hablar de recursos para satisfacer 

las necesidades de los sujetos, las necesidades no solo son biológicas, 

económicas, sociales o culturales, sino también son políticas, 

ambientales y espirituales, ya que el hombre, como lo plantea Marx, es 

un animal político que crea y se recrea entre la necesidad y la 

satisfacción. 

 

Según Heller (1970), Marx estaba convencido de que el intento de 

limitar la naturaleza humana a la dimensión biológica, o mismo tiempo 

económica y material constituiría una equivocación sería. Para él habría 

que tener en cuenta necesidades propiamente humanas que, 

consolidadas en la conciencia de libertad ofrecerían a los hombres la 

búsqueda de la liberación de la fatalidad natural. Así, de la esencia 

humana no consta apenas la supervivencia, sino también las cualidades 

“como trabajo (objetivación), sociabilidad, universalidad, 

autoconciencia y libertad. Estas cualidades esenciales ya están dadas 

en la propia humanización como simples posibilidades; se vuelven 
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realidad en el proceso indefinido de la evolución humana”. (Heller, 

1970) 

 

Así también Heller (1970), señala en el planteamiento de Marx que 

“El hombre crea los objetos de sus necesidades y al mismo tiempo crea 

también los medios para satisfacerla” con esta definición, se dejaba 

entrever que necesidad era un concepto extraeconómico (histórico, 

filosófico y antropológico) en el cual el bienestar de los hombres estaría 

por encima de los intereses del capital en el que se plantean dos 

situaciones de carácter económico:  

• Teoría del valor de uso: bienes para la satisfacción de 

necesidades. 

• De plusvalía: valoración del capital sobre el valor de uso. Fuerza 

de trabajo como mercancía especial: valor de la fuerza de trabajo 

como parámetro de las necesidades del trabajador. 

 

Asimismo, hablar de necesidades, es plantear los Mínimos sociales, 

como sinónimo de subsistencia; con una parca ración alimenticia para 

matar el hambre de los necesitados, una vestimenta rústica para 

protegerlos del frio, un abrigo tosco contra las intemperies, un pedazo 

de tierra para cultivar en régimen de servidumbre, una renta mínima 

subsidiada o un salario mínimo estipulado por las élites del poder.  

(Pereira, 2002) 

 

Según Pereira (2002), a partir del siglo XX, los mínimos de 

subsistencia empezaron a ser revisados a la luz de valores, identificados 

con los principios de libertad, equidad y justicia social, le confirieron 

un nuevo status. Así, los llamados mínimos sociales fueron perdiendo 

su carácter individual estricto, su connotación meramente biológica o 

natural y su vinculación exclusiva con la pobreza absoluta. 

 

Para Pisón (1998), las Necesidades y el Bienestar están 

indisolublemente ligadas en el discurso político y moral, en la práctica 

corriente de los gobiernos, bajo la inercia de que no hay servicios 

sociales sin la delimitación de aquellas necesidades que deben ser 

satisfechas, estableciendo al mismo tiempo una relación entre 

necesidades y derechos sociales, como parte de muchos problemas y 

discusiones que se producen en la actualidad. 
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Desde la teoría de las necesidades humanas, Maslow (1975) hace una 

clasificación de las necesidades:  fisiológicas básicas, de seguridad, de 

afiliación, de reconocimiento y de autorrealización; con ellas pone de 

manifiesto que son comunes a todos los seres humanos, pero que existe 

una complejidad en el ser humano para atenderlas, ya que por un lado 

hay carencias y por permiten la movilización de recursos para 

satisfacerlas. (Sergueyevna, G. N., Mosher, V., Elmer, L. 2013) 

 
Esquema 6. Satisfacción de las necesidades básicas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023. 

 

Las necesidades humanas, son también sociales y son básicas para todos 

los sujetos en el marco de su atención desde el Estado o el mercado; 

pero la carencia de recursos, los sujetos sociales tienen que entrar a una 

dinámica de movilización de recursos que les permita crear procesos de 

organización y participación, con el único fin de buscar satisfacer esas 

necesidades, y en la medida en que los sujetos lo logren de forma 

individual, colectiva y permanente; los procesos de organización y 

participación de la población poco a poco se van diluyendo. 

  

Según Pisón (1998), estamos en una fase de la historia donde la 

protección social es un eje fundamental del Estado para impulsar el 

desarrollo de la población, pero sin perder de vista lo referente a las 

necesidades sociales, ya que estas constituyen un criterio de primer 

orden en la toma de decisiones políticas, económicas, culturales, 

ideológicas y jurídicas. 
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Es por ello, que el concepto de necesidades humanas o sociales, son 

un eje central por su contenido y por su real contribución a la 

formulación de políticas públicas, lo que ha suscitado considerable 

interés por parte de los sectores intelectuales y políticos. 

 
Esquema 7. Instancias para satisfacer las necesidades 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023. 

 

A pesar de este gran interés, la gran mayoría de la literatura 

académica, política y moral sobre esa temática, todavía sufre de 

notorias imprecisiones y ambigüedades. Muchas veces el termino 

necesidades humanas tienen una connotación tan amplia, relativa y 

genérica, que se hace difícil identificar los contenidos, contornos y 

particularidades de este concepto. Otras veces, esta noción es concebida 

y trabajada de modo tan subjetivo y arbitrario, que las políticas sociales 

informadas por esa noción se revelan inconsistentes. 

 

Bajo la lógica neoliberal, muchos actores (intelectuales, políticos, 

gestores y ejecutores), apoyados en diferencias personales y culturales, 

han privilegiado el subjetivismo y el relativismo en el tratamiento de las 

necesidades humanas básicas, abriendo, de esa forma, flancos para el 

dominio intelectual de la llamada Nueva Derecha (Neoliberalismo y 

Neoconservadurismo) al señalar que si no hay necesidades comunes 

que sean vivenciadas colectivamente y que sirvan de parámetro para la 

formulación e implementación de políticas públicas, no habrá mejor 

mecanismo para satisfacerlas que el mercado.  
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La práctica social como un elemento de la intervención 
 

La idea de praxis, según Marx, es una actuación práctica revolucionaria 

que incida en la superación estructural del orden establecido; es 

adentrarse no solamente en el análisis y la discusión de los problemas, 

sino también reflexionar de las alternativas que se generan con el 

debate, pero, sobre todo, es adentrarse en las formas y en los contenidos 

de hacer las cosas y resolver los problemas; es efectivamente romper 

con el orden establecido de ver y hacer las cosas, sobre todo, cuando se 

aborda desde el marco de la intervención; no hay intervención sin 

praxis, sin reflexión, análisis y debate; es la reconstrucción del orden 

establecido, es actuar con prudencia, responsabilidad y creatividad para 

construir cosas nuevas que generen satisfacción común en todos los 

involucrados. 

 

La praxis, es crear la unidad a partir de los puntos de vista de todos 

quienes participan y son parte de la discusión y el debate, y por este 

hecho, como lo señala Marx, el hombre masculino y femenino, es un 

ser de la Praxis.  Esta expresión de unidad, es la noción de la praxis, 

concepto que unifica y da sentido a la labor teórica y al quehacer 

político, y es justamente el concepto de praxis que señala Marx 

 

La noción de praxis, sin embargo, es una noción compleja. Es decir, es 

una noción unitaria y diversa. Praxis no es ni "practicismo", ni 

"criticismo", ni "cientificismo", sino que es, unitariamente, la actividad 

humana -práctico-sensible en la que se articulan un determinado 

conocimiento de la realidad social, una crítica radical a dicha realidad 

y un proyecto para su transformación.  

 

La praxis es "un proyecto de transformación de la realidad a partir de 

una crítica radical de lo existente, basándose a su vez ambos aspectos 

en un conocimiento de la realidad que se pretende transformar". Allí 

donde se dan orgánicamente esos tres aspectos tenemos strictu sensu 

praxis; esto es, tenemos la actividad humana más auténtica, la actividad 

humana consciente mediante la cual el hombre transforma crítica y 

revolucionariamente lo existente y se transforma a sí mismo. Esta es 

una actividad "crítico-práctica" en la cual se opera la "coincidencia del 
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cambio de las circunstancias con el de la actividad humana o cambio de 

los hombres mismos"'. (Sánchez:2003) 

 

Reorientación conceptual de la política social 
 

La orientación conceptual de la política social posee una importante 

dimensión política, así como implicaciones significativas en términos 

de estrategia de desarrollo. En este contexto la política social es 

entendida principalmente como el resultado de los procesos de decisión 

política que ocurren dentro de las condiciones de un determinado estilo 

de desarrollo. 

 

La política social caracterizada por los servicios fuertemente 

centralizados, excesivos costos administrativos, dispersión de recursos, 

fragmentación institucional, así como deficiencias con relación a los 

efectos redistributivos de las políticas, constituían los principales 

problemas de los sistemas sociales tradicionales. Está política 

proclamaba en sus inicios, sobre todo en la época de sustitución de 

importaciones, el ambicioso objetivo de la integración social y 

económica de amplias capas de la población a través de programas 

sociales de carácter universalista.  

 

La política social tradicional consistente en que a nivel 

programático establecía el acceso igualitario por ley a toda la población, 

pero en la práctica se prestaban servicios y se entregan beneficios a los 

grupos mejor organizados. 

 

Los argumentos que atribuían al Estado de Bienestar o Benefactor el 

rol de actor principal de la política social y garante del principio de 

justicia social redistributiva, igualitaria y universal resultaron 

fuertemente cuestionados a finales de los años setenta. Frente a ello, 

gano fuerza la idea difundida desde el seno de los organismos 

internacionales, principalmente por el Banco Mundial y Fondo 

Monetario Internacional de una intervención estatal selectiva en el 

campo social, la cual de manera focalizada intentaría corregir las 

disparidades sociales. En ese nuevo discurso social y político comenzó 

a atribuirse crecientemente al mercado el rol de mecanismo de 

asignación de bienes, productos y servicios en beneficios sociales con 
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el argumento de una mayor eficiencia y equidad en el Mercado 

garantizando el bienestar y el desarrollo de la población y que, en última 

instancia, llevaría a una mayor igualación de oportunidades para todos 

los sectores sociales. 

 

A mediados de la década de los ochenta, con la entrada del 

Neoliberalismo en México y América Latina, la política social fue 

experimentado una reorientación conceptual. En esos años, adquirió un 

nuevo enfoque al ser caracterizada como aquellas acciones que aplica 

el Estado con un sentido de compensación, es decir, como una acción 

de introducir medidas destinadas amortiguar los costos sociales y 

políticos de los programas de ajuste estructural, con un enfoque de 

selectividad y focalización, es decir, del abandono de la provisión 

universal y homogénea de servicios y beneficios a la población, por 

aquellas acciones enfocadas a grupos previamente definidos, como 

pobres extremos para el caso de México, mediante acciones previas que 

justifiquen el  combate a la pobreza, con la aplicación de medidas de 

privatización de los servicios sociales y descentralización de los 

mismos a través de la transferencia total o parcial de la tarea social 

estatal a actores privados u organizaciones de la sociedad civil a escala 

estatales regionales y locales.  

 

Así entre 1986 y 1990 se introdujeron medidas de compensación 

social en casi todos los programas de ajuste estructural que estaban 

llevando a cabo no sólo los países de América Latina, sino también de 

África, implicando con ello una creciente presencia de los mecanismos 

de regulación de mercado como agente que asigna recursos y servicios.  

 

Esta nueva matriz propugna la extensión de la lógica del mercado a 

las relaciones sociales favoreciendo la orientación hacia la 

competencia, el rendimiento y la acción individual, así como la 

liberación de las relaciones previamente reguladas de forma estatal 

(laborales, comerciales) además promueve la definición subsidiaria del 

rol del Estado y la descentralización de sus funciones otorgando 

tendencialmente mayor preeminencia al actor privado. 

 

Como una especie de ideas que impregnaban las reformas 

económicas, conceptos como focalización, privatización, 
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descentralización fueron incorporados a la discusión como alternativa 

a los problemas de la política social tradicional, con la cual influyeron 

decididamente en la orientación conceptual de la acción social, por 

ejemplo: Aparece el combate a la pobreza por medio de la utilización 

selectiva y focalizada del gasto social como un objetivo central de la 

política social en el nuevo estilo de desarrollo de los países 

latinoamericanos. 

 

El término focalización aparece casi inevitablemente asociado a la 

nueva política social, la cual adquirió un significado especial en el 

marco de la política de saneamiento de las finanzas estatales llevada 

adelante como componente principal de los programas de ajuste 

estructural. Dicha política requería de los gobiernos la racionalización 

y/o reducción del gasto estatal a través de la focalización, la cual ofrecía 

la posibilidad de utilizar recursos escasos de manera selectiva a favor 

de grupos meta previamente seleccionados tomando en cuenta los 

criterios de costo eficiencia. 

 
Esquema 8. El carácter del Estado 

 
Fuente: Elaboración propia, 2023. 

 

La nueva política social que se estableció a principios de los años 80 

pasó a ser definida, tanto en la discusión académica como en el discurso 

de los gobiernos, como una tarea que atañe a toda la sociedad, lo que 

significó en primera instancia, el ya mencionado cuestionamiento “Rol 

del Estado” como único o principal actor de la toma de decisiones sobre 
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los problemas que atañen al desarrollo de la sociedad. En lugar de ello, 

comenzó a favorecerse una estructura pluralista de actores estatales y 

privados que son importantes en la formulación y ejecución de la 

política pública. 

 
Cuadro 3. Análisis comparativo, principales elementos del Estado en México 

Estado de Bienestar Estado Neoliberal 

• Carácter Universal: Servicio institucional a 

todos los sectores sociales, en salud, 

educación, alimentación, vivienda, servicios 

públicos y empleo. 

• Prioridad en la atención, con una política de 

Primero los Pobres. 

• Reconocimiento de derechos sociales 

(Justicia Social),  

• Modelo Centrado en la acción 

gubernamental, Intervención del Estado en 

la provisión de bienes y servicios básicos. 

• El Estado como solución a los 

desequilibrios producidos por el mercado. 

• Austeridad republicana en todos los sectores 

de las instituciones públicas. 

• Acciones enfocas a no permitir actos de 

corrupción.  

• Integración de objeticos institucionales. 

• Libertades económicas: el libre mercado y 

el interés individual. (Motor del 

Capitalismo) 

• Programas de asistencia social: Prestación 

gratuita o subsidiada de bienes y servicios. 

• Cero financiamientos a organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

• Carácter focalizado: Servicio institucional 

a un segmento de la población 

previamente seleccionado. 

• Atención a los que demuestren que viven 

en pobreza externa. 

• Perdida de la dimensión en la intervención 

del Estado en los asuntos económicos y 

sociales. 

• El Estado es quien ha provocado la crisis, 

ya que entre más interviene en lo 

económico y social más se agrava la 

situación socioeconómica de la población. 

• Las necesidades del hombre se satisfacen 

en el mercado y en la familia. Sólo a falta 

de esos dos es que debiera actuar el Estado 

y siempre de manera temporal a través de 

programas compensatorios y focalizados, 

bajo los lineamientos tipificados por la 

asistencia social. 

• Privatización: Venta de paraestatales con 

el fin de promover el bienestar y la calidad 

de vida. 

• Descentralización: Participación de la 

sociedad civil. 

Fuente: Elaboración propia 2023 

 

En este proceso de construcción cabe acotar los siguientes 

señalamientos: El Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal existen, 

coexisten y se complementan en la sociedad; el primero (Estado de 

Bienestar) se resiste a dejar de financiar una política universal en la que 

pobres y ricos tienen los mismos derechos a ser beneficiados por los 

servicios que otorgan las instituciones públicas en las áreas de salud, 

educación, asistencia social, vivienda, servicios públicos, entre otros, 

ya sea por la presión que ejercen los grupos sociales o por el interés 

político de grupo; el segundo (Estado Neoliberal), trata por un lado de 

incidir en las deficiencias que las instituciones públicas presentan, por 

otro, el sector privado busca aumentar su riqueza a través de la venta y 
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prestación de bienes y servicios, captando para ello, a la población que 

cuenta con los recursos o que simplemente se muestra desalentada por 

la mala atención que proporcionan las instituciones públicas; en esta 

disyuntiva el Estado Neoliberal busca compensar y dar respuesta a las 

necesidades de la población en situación de desventaja a través de 

programas focalizados. 

 

 

Si bien el Estado Neoliberal se encuentra activo pero fracturado, el 

Estado de Bienestar presenta ciertas dificultades para su concreción; 

ambos modelos son ideológicamente estructuras creadas por el Sistema 

Capitalista para su conservación.  

 

Conclusión 
 

Sin duda alguna, la multiplicidad de experiencias de trabajo de diversas 

organizaciones tanto sociales como civiles, así como el trabajo de 

algunos gobiernos de izquierda como la participación directa de la 

población en ciertas localidades, han tenido un papel importante en los 

últimos años. 

 

En este proceso de construcción de una alternativa diferente, sobre 

todo por la pérdida de funciones del Estado, el desmantelamiento del 

modelo centrado en la acción gubernamental y por el agotamiento del 

Estado Neoliberal. Éste factor abre nuevas oportunidades y condiciones 

de intervención de actores sociales que tienen cierta incidencia en lo 

local y lo regional que en cierta medida permanecieron por algún 

tiempo aislados de las políticas institucionales de desarrollo, y que hoy 

en este etapa de agotamiento neoliberal, se abren grandes posibilidades 

de potenciación de este sector social organizado; pero en su intento por 

participar en la conformación de lo público, aún existen áreas que no 

están suficientemente desarrolladas, lo que genera, entre otras 

limitantes una acción de carácter técnico y político. 

 

El paso de un Estado de Bienestar a un Estado Neoliberal, existen 

muchas contradicciones, una de ellas, hace referencia a la 

responsabilidad de un ente institucional que deba asumir la tarea de 

reproducción de la fuerza de trabajo que el mismo sistema capitalista 
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requiere para su desarrollo. En esta vertiente analítica, cabría acotar los 

esfuerzos hechos por algunas organizaciones sociales, especialmente 

por su quehacer profesional, ya que la población al no encontrar 

respuesta en las instituciones públicas y no tener acceso a los servicios 

otorgados por el mercado recurren a ellas para obtener los servicios y 

de esta forma solucionar sus problemas y necesidades. 
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La política social y el Estado de 

Bienestar en el marco de la Cuarta 

transformación de la vida pública 

en México 
 

 

Martín Castro Guzmán2 

 

 

Introducción 
 

Hablar de política social es introducirnos en los lineamientos y las 

directrices de los Planes Nacionales, Estales y Municipales de 

Desarrollo, es introducirnos al quehacer de las instituciones públicas, a 

las funciones que realizan los funcionarios de la administración pública; 

es hablar de programas sociales, de acciones que realiza el Estado en su 

calidad de gobierno y sistema institucional para superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo de la sociedad. En este sentido, la política social 

forma parte de las políticas públicas y es condicionada por un marco 

normativo y un presupuesto federal, así como por su propia relación 

dinámica respecto del nivel y distribución del producto nacional.  

 

Para el caso de México, en épocas recientes, donde el 

Neoliberalismo pierde fuerza en su posicionamiento de libre mercado y 

de acaparamiento de las funciones del gobierno en materia económica 

y social, con un Estado débil a las pretensiones de los grandes 

empresarios nacionales e internacionales; hoy existe una redefinición 

de la política pública, y se pasa en el plano federal de una política con 

enfoque neoliberal a una política con enfoque de bienestar, donde el 

Estado en su calidad de gobierno se responsabiliza de las necesidades 

básicas de la población, mediante el desarrollo de una política social 

con carácter universal, en la que pobres y ricos pueden acceder a los 

 
2 Profesor investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Yucatán 

y Profesor de Asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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bienes, productos y servicios que otorga el Estado, en forma gratuita y 

subsidiada.  

 

Bajo este cambio de paradigmas, se plantea la siguiente 

investigación; la cual tiene como objetivo analizar los cambios de la 

política social y su impacto en el desarrollo, bienestar y calidad de vida 

de la población; en el marco de la Cuarta Transformación de la vida 

pública de México; donde se plantea una transición hacia un nuevo 

régimen, con cambios paulatinos en el sistema institucional, así como 

diversas acciones de gobierno; aunado al creciente ejercicio de poder 

ciudadano, componente en la construcción de una ciudadanía renovada 

y proactiva. 

 

La política social en México 
 

El estudio de la política social y el Estado de Bienestar en México, es 

un tema de gran importancia y trascendencia para la disciplina de 

trabajo social, en el entendido, de que el Estado aplica una política 

pública con carácter universal, donde los pobres y ricos adquieren 

bienes, productos y servicios que otorgan las instituciones públicas a 

nivel, local, regional y nacional, priorizando su atención a las personas 

que menos posibilidades tienen para satisfacer sus necesidades básicas, 

es decir, a los pobres, entre ellos, los niños, mujeres, jóvenes, adultos 

mayores y personas con discapacidad; y en este marco la política social, 

al ser parte de la política pública, adquiere un papel relevante, no por el 

diseño de una política social, que en términos de sus funciones, resulta 

ser una falacia profesional, sino más bien, en términos de la operación 

de programas sociales, que son diseñados desde el gobierno federal y 

estatal, con un acercamiento más directo con la población que menos 

recursos tienen, asumiendo una responsabilidad con el bienestar de las 

personas. 

 

En este proceso del cambio de paradigmas de un Estado Neoliberal 

a un Estado de Bienestar, se plantea un análisis que permita describir 

desde la visión de Trabajo Social, los cambios que hasta el momento se 

han realizado en materia de política social; sobre todo, los procesos y 

dinámicas que se han establecido desde el 2018 en la asignación de 

servicios y recursos por parte del Estado para atender las necesidades 
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básicas de la población mexicana. Asimismo, se busca señalar y 

precisar la participación de los trabajadores sociales en la política 

pública, en especial la política social, sobre todo su involucramiento en 

el marco de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. 

 

A largo de la historia, las sociedades han experimentado diversos 

cambios y transformaciones de la vida pública, tipos de organización 

del Estado; desde la sociedad primitiva, hasta las sociedades más 

avanzadas y complejas, como el capitalismo o socialismo. En este 

devenir en el tiempo, el Estado va construyendo su identidad y va 

definiendo sus funciones y su propio espacio de intervención. Cabe 

señalar que en el modo de producción capitalista que actualmente se 

desarrolla en México, como en otras partes del mundo, el Estado ha 

adquirido un sin fin de funciones, muchas de ellas, enfocadas a 

establecer las relaciones entre el gobierno, mercado y la población, bajo 

una filosofía del Estado de Derecho, con una legislación que garantiza 

y protege el bienestar de los mexicanos; así como una aparato 

institucional que brinda atención y da respuesta a los problemas y 

necesidades de la población, contribuyendo al crecimiento económico, 

político, social, cultural y ambiental del país, en un marco del respecto 

de los derechos humanos de todos los sectores sociales. 

 

El Estado y la política pública en México 
 

El Estado, es una entidad administrativa y política, es producto de los 

procesos de toma de decisiones, con funciones definidas en un marco 

normativo que le permite el desarrollo operativo de actividades 

conjuntas y correlativas en la que participan gobernantes y gobernados; 

bajo un principio jurídico, “ético” o de “cultura”, es la lucha por la 

ignorancia y por la ciencia, el conocimiento y el desarrollo en sus 

diversas aspectos y dimensiones (Romerovargas, 1957). En esta 

definición el quehacer del Estado; adquiere un sentido ético de 

responsabilidad compartida, de quienes brindan los servicios y los 

recursos en su calidad de servidores públicos y de aquellos sujetos 

sociales individuales y colectivos que se benefician de esos bienes y 

servicios que otorga la administración pública; entendido el sentido 

ético, no como acciones que generen un daño, sino todo, lo contrario, 

un bien a la sociedad, a su población. 
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Entender lo ético, como una responsabilidad de los servidores 

públicos en el desarrollo de sus funciones para hacer el bien y no el mal, 

el Estado se transforma en instituciones sólidas para atender el bien 

común. Asimismo, es importante reflexionar que no hay ningún Estado 

que no parta de una organización administrativa para regular e incidir 

en la situación económica y política de la sociedad, que pretenda 

resolver los problemas particulares de las necesidades de los 

ciudadanos, de los diversos grupos que coexisten en toda sociedad; 

siendo éste el principal factor que determina al “Estado de hecho”, o 

sea que son las condiciones de vida y no otros conceptos empíricos o 

ideales (raza, religión, lenguaje…) los que están a la base de todo 

Estado. 

 

Desde el punto vista etimológico, para Romerovargas (1957), el 

Estado representa una situación de “status”, es decir, de posición social 

y de privilegio en el grupo, la comunidad y la sociedad; pero también 

significa ser digno y “estar de pie”, lo que indica “firmeza”, “fuerza” y 

“poder”, y que en sentido cualitativo, adquiere la connotación de fuerza 

política y no solo como “estructura” o “entidad” fija o estática. Es decir, 

el Estado, son los hombres que lo integran y de forma continua, lo crean 

y recrean con su pensamiento, dando sentido a las formas políticas. 

 

Bajo este principio de Estado firme y digno, Bazúa y Valenti (1993), 

exponen que el Estado, no sólo es un conjunto de normas que dan 

autoridad, sino también ejercen coerción, donde los ciudadanos se ven 

obligados a cumplir leyes y reglamentos en beneficio de la sociedad; no 

obstante de que los ciudadanos cumplen con la normatividad 

establecida, existen ciertos individuos y grupos que al amparo de 

poderes factos y corruptos sacan ventaja y se benefician a ellos y sus 

familias al servicio de su poder administrativo al que son parte y que en 

muchos de los casos, las personas que fungen como autoridad, 

cotidianamente toman y ejecutan decisiones a favor de ciertos grupos 

poderosos y en contra de las posiciones de los grupos en desventaja. A 

estas situaciones de poder corrompido, corresponden formas de 

organización de políticas diferentes, que castiguen el autor de los 

funcionarios públicos, bajo un Estado de derecho sólido y fuerte. 
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Al hablar del Estado, no se podría dejar de lado hablar de los 

elementos que lo integran, lo dinamizan y lo recrean en un proceso 

constante de crecimiento y equilibrio en aras de una sociedad más justa 

para todos los sujetos y sectores sociales que son parte fundamental de 

la sociedad: 

• El Pueblo, entendido como el compuesto social de los procesos 

de asociación, son las personas que se organizan en comunidad 

cuando están presentes elementos comunes de carácter histórico, 

sociocultural y económico y que bajo el principio del bien común 

y el conocimiento de sus derechos y obligaciones ejercen su 

ciudadanía, regulada por un orden jurídico, factor básico de la 

sociedad, o una constante universal en el mundo que se 

caracteriza por las variables históricas. El principal valor del 

pueblo está en su universalidad y es la sustancia del Estado, y no 

habrá Estado si no existe el pueblo y viceversa. 

• El Poder, como la capacidad o autoridad de dominio, freno y 

control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y 

reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la 

fuerza, la coerción o por diversas causas; pero en toda relación 

social el poder presupone la existencia de una subordinación de 

orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas. 

Toda sociedad no puede existir sin un poder, absolutamente 

necesario para alcanzar todos sus fines propuestos. 

• El Territorio, como espacio físico donde asienta, existe y se 

recrea el pueblo, es conceptualizado como un elemento físico de 

primer orden para que surja y se conserve el Estado, es el espacio 

geográfico dentro del cual se ejerce el poder estatal, es el espacio 

de validez del orden jurídico, ya que la formación estatal misma 

supone un territorio y en donde no exista este, no podrá haber 

Estado sólido y fuerte. 

 

Con base en estos tres conceptos, el Estado se construye, como una 

entidad jurídica que regula, norma y dinamiza las voluntades y las 

relaciones sociales de los individuos, grupos y colectividades; además 

de administrar las riquezas existentes en el territorio, como aquellas 

generadas por la fuerza de trabajo de quienes habitan en ellos. En esta 

lógica de funciones, compromisos y responsabilidades, el Estado en su 

devenir histórico enfrenta diversas transformaciones, desde simples 
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organizaciones institucionales incipientes a estructuras de poder más 

complejas y solidas; hasta conformar poderes supremos, más allá de los 

límites territoriales del bien común y la soberanía de los pueblos, en un 

afán de doblegar el poder político y sacar los recursos que no les 

pertenecen al no estar en sus territorios, perdiendo una relación ético 

del deber ser del Estado.  

 

Bajo este proceso de construcción de identidades, Romerovargas 

(1957), acota que el Estado de Derecho se transforma en Estado de 

Cultura, pasando de una simple relación utilitaria a una relación ética, 

donde los términos se transforman y adquieren un nuevo significado en 

sus síntesis de fuerza y consentimiento, autoridad y libertad, objeto de 

soberanía no como símbolo de opresión y violencia, sino como 

soberanía del deber y del ideal moral del amor; y la libertad, y no como 

albedrío necio destructor del derecho y de la moral, sino como ideal 

humano del bien común. 

 

En este proceso de cambio, de un Estado de Derecho a Estado Ético 

o Cultural, Croce (2011) señala que los Estados se deberían hacerse 

intermediarios de las exigencias de la humanidad, como instrumentos 

de civilización, elevándose de esta forma a Estados Éticos o Estados de 

Cultura, donde la civilización y la cultura, se convierten en el eje 

fundamental del desarrollo global de las sociedades y tarea principal del 

Estado. 

 

El Liberalismo, como fundamento filosófico y político del 

Estado 
 

Según Villarreal (1993) el liberalismo, es una doctrina filosófica y 

política sobre la cual se funda el Estado, la sociedad y la economía 

moderna de la sociedad capitalista. Esta doctrina nace a fines del siglo 

XVII después de la Revolución Inglesa de 1688, de la Independencia 

de los Estados Unidos en 1776 y de la Revolución Francesa de 1789. 

En sus orígenes fue un movimiento antifeudal, orientado a limitar los 

excesos del poder de la monarquía absoluta. Esta doctrina de 

transformación del Estado tiene eco en México a través del liberalismo 

social. En 1810 se inicia un movimiento que no solo buscaba liberarse 

del dominio socioeconómico, político y cultural de la “Corona 
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Española” sino también inaugurar la aplicación de una política diferente 

fuera del dominio del Rey de España representada en México por el 

poder absoluto del Virrey. Esta política está inspirada en el Liberalismo 

Europeo. (Castro, 2009). Proceso revolucionario armado de 

independencia al que López Obrador ha denominado la Primera 

Transformación. 

 

Villarreal (1993) identifica tres corrientes del liberalismo: El 

liberalismo clásico con un Estado guardián, el liberalismo 

neokeynesiano con un Estado benefactor, y el liberalismo “moderno” 

con un Estado mínimo o neoliberalismo. Podemos decir que estos tres 

tipos de Estado han estado presentes en la vida pública en México a 

través de los cambios que se fueron dando en la historia y que, en cierta 

forma, fomentaron el crecimiento de un enorme aparato institucional, 

especialmente en el área de la salud, la educación y la asistencia social. 

 

Liberalismo clásico, Estado Guardián 
 

En este modelo contractual de la sociedad “moderna” se integró en un 

sistema basado en principios como: La protección de las libertades 

individuales y los derechos civiles, urgencia de limitar el poder 

gubernamental mediante la división y el equilibrio de poderes y el 

principio de legalidad como garantía del orden social. Dados estos 

principios, y como cada individuo vela mejor que nadie por sus propios 

intereses; el modelo planteó un mecanismo de libertad donde el 

individuo pudiera satisfacer sus necesidades internas a su modo; pero 

a través de la adquisición de bienes y servicios en el mercado. 

 

Bajo este enfoque, el mercado tuvo en ese momento histórico un 

papel central y respondió a las tres preguntas centrales fundamentales 

de todo sistema económico: ¿qué, ¿cómo?, y ¿para quién producir?, 

bajo esta premisa de libertades individuales el hombre es guiado por 

una “mano invisible” mediante la libre fluctuación de precios 

permitiendo que todos los esfuerzos individuales y egoístas conduzcan 

al bienestar social y a una óptima asignación de recursos, es decir, el 

hombre por su propio afán de lucro emprende alguna actividad que se 

materializa en el mercado y que intercambia en este por bienes y 
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servicios para su desarrollo y bienestar de acuerdo a las fluctuaciones 

que en cierta medida provocan desigualdades. 

 

Para Smith (1977), el papel del Estado se confina a tres deberes: 

defender al país ante la agresión extranjera, establecer una buena 

administración de justicia; y realizar obras que no emprendería el sector 

privado y cuyo beneficio social es superior al privado. En este sentido 

Smith (1977) reconocía la existencia de bienes públicos y la necesidad 

de que el gobierno lo financiara. En este modelo clásico no existe un 

lugar para el Estado como agente económico. Así la prescripción de 

política es dejar que los individuos actúen libremente y sin restricciones 

en la búsqueda de su propia satisfacción. Esta política de dejar hacer se 

ha denominado laissez-faire, con un Estado garante del orden público 

cuya tarea es proteger a cada integrante de la sociedad para que sus 

derechos individuales -libertad y propiedad- no le sean arrebatados. Sin 

embargo, como señala Paul Samuelson, el liberalismo de laissez-faire 

no se llegó a instrumentar totalmente en ningún país y todo caso, el 

modelo más cercano al esquema teórico no proporcionó los frutos 

esperados (Villarreal, 1993). 

 

Liberalismo Neokeynesiano, Estado Benefactor 
 

El liberalismo neokeynesiano catalogado como Estado benefactor e 

interventor corporativo, en el cual su política social, se basada en la 

intervención del Estado en la provisión de bienes y servicios básicos 

principalmente en salud, educación y seguridad social. El Estado 

asumía una redistribución indirecta del ingreso con la capacidad para 

crear condiciones de relativa igualdad de oportunidades para el 

conjunto de la ciudadanía, con una política del crecimiento del gasto 

público e incremento de las cargas fiscales que faciliten la formulación 

de programas de bienestar, así como la creación de complejas 

estructuras institucionales, generando con ello, el incremento una 

burocracia con mecanismos de representación corporativa y clientelista. 

(De Gortari, Alicia Zicardi; 1998) 

 

El Modelo de Estado Benefactor, tiene sus orígenes a partir de la 

crisis de 1929 que provocó una depresión económica a escala mundial, 

resultado según los economistas del siglo XX, de la sobreproducción y, 
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sobre todo, por la falta de poder adquisitivo para el intercambio entre la 

oferta y la demanda. Ante tal situación los neoclásicos se mostraron 

incompetentes. Dentro del marco de la concepción Keynesiana, el 

Estado tiene que intervenir en la economía para que el equilibrio del 

“pleno empleo” se alcance y la población tenga los recursos económicos 

para el intercambio de mercancías y servicios en el mercado. (Villarreal, 

1993) 

 

Para Canto (2001), el Estado de Bienestar es un modelo centrado en 

la acción gubernamental, para atender la esfera social, económica y 

política. Sus objetivos tienen como fin cumplir los derechos, socializar 

el bienestar, así como redistribuir el ingreso entre los diversos sectores 

con un carácter universal, bajo una política caracterizada por la 

prestación gratuita o subsidiada de servicios, protección laboral, 

redistribución fiscal y subsidio al consumo popular. Para alcanzar dicha 

política, el Estado debe plantear una legislación laboral con 

prestaciones obligatorias y legislación fiscal de carácter progresivo.  

 

Bajo esta definición, se puede decir que los mecanismos de la 

política de bienestar deberán quedar en manos del gobierno en todas sus 

fases, desde la conformación de la Agenda Pública, hasta la evaluación 

de los resultados. La ventaja de este modelo de Estado de Bienestar, 

según Muñoz (2000) es el reconocimiento de los derechos sociales y de 

la universalización de las prestaciones, donde todos los individuo por el 

simple hecho de ser ciudadano tiene el derecho a las prestaciones 

sociales, a reclamar atención pública para cubrir sus necesidades; pero 

la principal desventaja que tiene este Modelo es que realmente quienes 

tienen mayor acceso a mejores servicios son los que tienen a su vez 

mayores capacidades de negociación política, principalmente las 

grandes corporaciones, por lo que la seguridad social, pasa a ser un 

instrumento de intercambio político y, por tanto, los más necesitados 

eran a la vez los menos favorecidos. Otra desventaja que tiene el 

Modelo de Estado de Bienestar es la mala calidad de los servicios 

públicos, al no haber competencia entre otras instancias prestadoras de 

servicios. 
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Liberalismo “Moderno”, Estado Neoliberal 
 

Cuarenta años después del surgimiento del Estado de Bienestar, ya en 

la década de los setenta, esta modalidad de acumulación de capital 

pierde legitimidad pues se parte del supuesto que los países 

industrializados experimentaban en los años 60s., una gran crisis 

general que se prolongó hasta los años ochenta. Según los neoliberales 

por la persistencia de los gobiernos de buscar el “pleno empleo” y por 

la participación del Estado como agente económico. (Villarreal, 1993) 

 

Con el principio de la liberación del mercado y de la minimización 

aparente de las funciones de Estado como agente económico, el Estado 

reduce su cobertura dentro del ámbito económico; es decir, su papel 

como emprendedor; pero asume un rol de protector de la empresa 

privada. Con esta doctrina neoliberal, la libertad económica es sinónimo 

de libertad política, ya que sostiene que cualquier política que 

representa intervención del Estado, contraviene los fundamentos de la 

libertad política y de la democracia. (García; 1992) 

 

El neoliberalismo, como modelo económico, se ha basado como una 

política de valores empresariales, donde la competencia, intereses, 

poder individual y las limitaciones a los poderes centrales, han jugado 

un papel clave en el accionar de los gobiernos. Estas prácticas 

neoliberales, se han enfocado en la transformación de la mentalidad 

burocrática inmersa en las instituciones públicas, por una visión que 

garantice la desregulación de la economía, la liberalización del 

comercio y la industria, así como la privatización de las empresas 

estatales. (Cárdenas, 2016)  

 

Del Estado Neoliberal al Estado de Bienestar en México; 

procesos y controversias 
 

En México, durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982–1988), se 

implementó el proyecto neoliberal sobre el Modelo Keynesiano; 

Modelo enfocado en el crecimiento del mercado a costa de la perdida 

de las funciones del Estado, con una política de achicamiento del 

aparato estatal y de disminución del gasto público, sobre todo en ámbito 
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social, a través de procesos de privatización y la aplicación de reformas 

estructurales. 

 

Prácticas neoliberales que se aplicaron con gran auge en México, sobre 

todo en los años ochenta, durante el periodo de Carlos Salinas de 

Gortari y que hasta principios de la primera y segunda década del siglo 

XXI se aplicaron a nombre del bienestar, la calidad de vida, el 

desarrollo y la eliminación de la pobreza. Esta visión del libre mercado 

que se aplicó por más de 30 años, sin que se tuviera los resultados 

esperados, la pobreza se triplicó y aumentó la brecha entre pobres y 

ricos, con altos grados de desigualdad entre la población, manteniendo 

una política de disminución de las funciones del Estado de Bienestar. 

 

A pesar de los resultados neoliberales y con el fin de impulsar el 

crecimiento económico, durante el periodo de Enrique Peña Nieto 

(2012–2018), la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron once 

Reformas Estructurales, diseñadas e impulsadas desde los organismos 

internacionales: Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo propósito, 

buscaban orientar el quehacer del Estado, con políticas de Ajustes 

Estructurales (Castro, 2018): Disminución del déficit fiscal a una tasa 

cercana al 2% de PIB; Reorientación del gasto público, por la cual se 

deben eliminar los subsidios indiscriminados; Reforma tributaria; Tasa 

de interés positiva e indiscriminada; Tasa de cambio que asegure un 

nivel competitivo de las exportaciones; Liberalización del comercio; 

Legislación adecuada para fomentar la inversión extranjera; 

Privatización de empresas estatales; Desregularización de los 

mercados; y Seguridad de los derechos de propiedad. 

 

Estas medidas neoliberales han sido avaladas y aplicadas por las 

diversas instancias del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; tan solo 

en el sexenio de Peña Nieto, se aplicaron 11 Reformas Estructurales, en 

las que sobresalen: 

• Reforma Energética. Incrementar la inversión en el sector 

energético. Posibilitar contratos en el sector de hidrocarburos y 

flexibilizar los mecanismos de asociación del Estado en el sector 

eléctrico.  
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• Reforma en Materia de Competencia Económica. Regular 

relación entre las empresas para asegurar una sana competencia, 

mayor variedad de productos y servicios a mejores costos.  

• Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Promover la competencia en el sector, un acceso más económico 

y amplio a los servicios de telecomunicaciones y mayor 

participación de empresas extranjeras.  

• Reforma Hacendaria. Ampliar la base de los impuestos al ingreso 

y al consumo, simplificar su pago, eliminar tratamientos 

especiales y fortalecer los ingresos tributarios. 

• Reforma Financiera. Promover la competencia en el sector para 

ampliar la penetración de los servicios en miras al aumento y 

abaratamiento del crédito. 

• Reforma Laboral. Disminuir el costo de contratación e impulsar 

el empleo formal a través de nuevas modalidades de contratación, 

proveer certeza jurídica y reestructurar la organización del trabajo 

dentro de las empresas.  

• Reforma Educativa. Elevar la calidad de la educación en México 

a estándares internacionales, implementar un sistema profesional 

para evaluar, contratar, asignar y otorgar promociones a los 

maestros. 

• Nueva Ley de Amparo. Fortalecer mecanismos más eficaces para 

evitar o corregir abusos de los poderes públicos y brindar mayor 

certeza jurídica, y una estandarización de los procedimientos en 

materia penal.  

• Reforma Política Electoral. Consolidar una democracia, 

promover una colaboración entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor 

certidumbre, equidad y transparencia en los comicios. 

• Reforma en Materia de Transparencia. Facilitar la evaluación del 

trabajo de los servidores públicos y fomentar la rendición de 

cuentas. 

 

Con la aplicación de estas Reformas Neoliberales, el Estado en México, 

perdió su sentido ético, al pasar a un Estado en putrefacción, de perdida 

de sus funciones y responsabilidades ante una sociedad que se 

manifestaba en descontento permanente de sus ciudadanos por el poder 

político y normativo de funcionarios degradados y corrompidos por las 
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acciones e intereses de las grandes corporaciones de empresarios 

nacionales e internacionales; así como de los intereses y poder de los 

grupos del narcotráfico y crimen organizado, quienes ganaron terreno y 

dominio en muchas de las instituciones públicas a través del lavado de 

dinero, proveniente de estos grupos. 

 

Con una política de pérdida de funciones por más de 40 años, el 

Estado en México se disminuyó, pasando de un Estado Fuerte a un 

Estado Débil; no solo por el “achicamiento” del aparato estatal 

(gobierno e instituciones públicas), sino, sobre todo, la pérdida de su 

papel y el poder legítimo que le dio la ciudadanía a través del voto para 

administrar los destinos de una sociedad. Durante este proceso, el 

Estado se va degradado ante su responsabilidad de administrar el gasto 

público en beneficio de todos los ciudadanos, sobre todo en ámbito 

social a los más desprotegidos, con una política focalizada, con pocos 

recurso y con instituciones públicas desmanteladas, bajo una lógica de 

que las necesidades de las personas, pueden ser atiendas en el mercado, 

y cuando la población no logra acceder al mercado para satisfacer sus 

necesidades, es cuando el Estado, actúa de manera temporal con la 

aplicación de programas sociales, compensatorios y focalizados. 

 

En esta pérdida de funciones, la política pública adquiere diversas 

dimensiones y pasa de un perfil universal a uno focalizado, sobre todo, 

en aquellos programas y proyectos que son parte esencial de la política 

social, cuya tarea y objetivos se centran en la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población: alimentación, Salud, educación, 

vivienda y servicios públicos. En esta tarea, el Estado (gobierno e 

instituciones), adquiere un papel fundamental, debido a que no 

solamente diseña y aplica la política pública, sino también supervisa y 

evalúa sus alcances y limitaciones. 

 

El cambio de paradigma de la forma de ver y hacer una política 

pública en México tiene sus inicios con el cambio de rumbo que los 

mexicanos hicieron en las urnas en julio del 2018; en las primeras dos 

décadas del siglo XXI, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador 

y su “Cuarta Transformación de la Vida Pública” la cual es 

caracterizada como una política profunda del quehacer del Estado, del 

deber ser de la administración pública, bajo el lema de “primero los 
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pobres”. Asumiendo una política de reconstrucción de la 

Administración Pública, dando rumbo, fortaleza y dignidad al quehacer 

público al servicio del pueblo, con sentido moral y una mística de ética 

del servidor pública, donde la corrupción no tiene cabida.  

 

La política Social en México; una mirada desde trabajo 

social 
 

Hablar de política social y desarrollo humano desde la disciplina de 

trabajo social es una tarea obligada y un reto para los profesionales de 

esta disciplina, sobre todo, cuando algunos sectores de la sociedad 

enfrentan situaciones complejas, que dificultan su desarrollo, bienestar 

y calidad de vida, por la carencia de recursos que les permita adquirir 

bienes, productos y servicios, para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

La política social, no solo debe ser considerada como una 

herramienta que emplea el Estado en el proceso de ejecución de 

programas y proyectos que contribuyan a disminuir la pobreza, por el 

contrario, su quehacer institucional deberá incluir estrategias que 

permitan que la población participe en forma dinámica en los procesos 

de desarrollo integral que se impulsen desde el Estado, con la 

aprobación de la población en sus dimensiones subjetivas y objetivas. 

Asimismo, la política social no debe ser vista como una categoría 

económica, sino también como una categoría sociocultural, política y 

ambiental, es, a su vez, parte de un sistema de políticas públicas 

condicionadas por el marco económico y por su propia relación 

dinámica respecto del nivel y distribución del producto nacional.  

 

Política social, bienestar, calidad de vida y pobreza, son algunos de 

los conceptos que se enmarcan en la teoría del desarrollo y que se han 

utilizado indistintamente; por un lado la política social es caracterizada 

como una herramienta para superar la pobreza, pero también para 

impulsar un cambio positivo en la vida de la población; por su parte 

bienestar y calidad de vida son elementos esenciales del desarrollo, 

entendidos éstos no como un medio, sino como un fin del desarrollo, no 

tan solo desde la perspectiva económica, sino desde un enfoque 

integral. 
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La política social como un instrumento del Estado, surge como 

respuesta a la aspiración y reclamos de la sociedad, donde el bienestar 

y la calidad de vida; son el eje central de su quehacer. Para el caso de 

México, como muchos otros países, se vive una transición del Estado 

de Bienestar, con una política social de carácter universal, donde el 

Estado se responsabiliza de las necesidades básicas; a un Estado 

Neoliberal, donde el Estado asume el rol de regulador del Mercado, 

perdiendo y delegando funciones, focalizando su atención solamente 

para aquellos que demuestren que viven en pobreza extrema. En este 

proceso, las instituciones de educación superior enfrentan desde hace 

40 años una política social de transición entre el Estado de Bienestar y 

el Estado Neoliberal. 

 

Conclusiones 
 

En este proceso de organización y representación política de la 

sociedad, el Estado tiene una función pública claramente definida y 

centrada en el bienestar y la calidad de vida de la población a través de 

la administración de los recursos existentes en el territorio. Ante esta 

tendencia casi universal de la aplicación de dichos objetivos, parecería 

utópico plantear otro tipo política pública, con base a modelos 

alternativos, donde la participación de la población sea el eje 

fundamental para la gestión y administración de los recursos. 

 

Como parte del proceso de conformación de la identidad del Estado, 

es importante retomar los planteamientos de Romerovargas (1959) y 

Croce (2011); al señalar la importancia de trascender a un Estado 

vigoroso, fuerte y ético, bajo una política de hacerse intermediarios de 

las exigencias de la humanidad, como instrumentos de civilización, 

elevándose de esta forma a Estados Éticos o Estados de Cultura, donde 

la civilización y la cultura, se convierten en el eje fundamental del 

desarrollo global de las sociedades y tarea principal del Estado; esta es 

una tarea que no solo le corresponde al gobierno y a los poderes que 

nos representan; sino también a la responsabilidad de los mexicanos en 

su calidad de ciudadanos.  

 

 

 



57 

 

Referencias 
 

Aziz Nassif, A., y Alonso, J. (Coord.). (2005), Globalización, poderes 

y seguridad nacional. México. Miguel Ángel Porrúa, CIESAS. 

Bazua, F. y Valenti, G. (1993). Hacia un enfoque amplio de política 

pública. En Revista de Administración Pública. No. 84. Pp. 25-82. 

Boltivinik, J. (2004). Políticas Focalizadas en Combate a la Pobreza en 

México. El Progresa/Oportunidades. En Boltvinik., y Damián, A. La 

Pobreza en México y el Mundo. Realidades y Desafíos. México. 

Siglo XXI Editores.  

Canto, M. (2001). Desarrollo social: descentralización y participación. 

En C. Tenso D'Albenzio e I. Font Playán (coords.). Políticas sociales 

y nuevos actores. México. UAM (Unidad Atzacapotzalco). 

Castro, G. M. (2009), Política social y pueblos indígenas. Un Análisis 

desde la participación y organización social. México, Miguel Ángel 

Porrúa. 

Castro, G. M., Méndez. C. J., BETANCUR, Z. J. B. (2018), Política 

Social y Educación Superior en México en libro “El Trabajo Social 

ante los Desafíos del Siglo XXI, Desde una Perspectiva 

Iberoamericana. España, Thomson Reuters, 1ª ed.  

Croce, B. (2011). Historia de Europa en el siglo XIX. México. Editorial 

Ariel. 

García, R. (1992). Neoliberalismo, razones y sinrazones. Colegio 

Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Tomo III. 

Vol. I. (Colección política y administración). 

Gortari, H., y Ziccardi, A. (1998). Instituciones y Clientelas de la 

política pocial: un esbozo histórico, 1867-1994. En Pineda, C. (ed.). 

Las Políticas Sociales de México en los Años Noventa México. Plaza 

y Valdés, FLACSO y UNAM. 

Maynard Keynes John (2006), Teoría General de la ocupación, el 

Interés y el Dinero. Editorial Fondo de Cultura Económica, México.  

Millán, R. (1992). (Neo) corporativismo y gobernabilidad: Vínculos 

discretos. Luna, M., Pozas, R. (Coords). Relaciones Corporativas en 

un Periodo de Transición. México. IIS -UNAM. 

Muñoz de Bustillo, R. (2000). El Estado de Bienestar en el cambio de 

Siglo. España. Alianza Editorial. 

Patricio, M. (1977). Estado. Serie Sociología. Conceptos. México. 

Editorial Edicol.  



58 

 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre 

Desarrollo Humano. PNUD – ONU, Años de 1992 – 1995. 

Romerovargas, I. (1957). Organización política de los pueblos de 

Anáhuac. México. Libros Luciérnaga. 

Salazar, F. (2004). Globalización y política neoliberal en México. El 

Cotidiano. Vol. 20 (126). Pp. 0. 

Samuelson Paul A. y Nordhaus William D (2015), Economía. Editorial 

Mc Graw Hill, México. 

Sánchez, C. (1999). Los pueblos indígenas. Del indigenismo a la 

autonomía. México. Siglo XXI Editores. 

Smith, Adam (1977). Investigación sobre la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones. Fondo de la Cultura Económica, México, 

1977. 

Villarreal, R. (1993). Liberalismo Social y Reforma del Estado. México 

en la Era del Capitalismo Posmoderno. México. Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Eje Temático 

Programas sociales que se 

aplican en México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Jóvenes construyendo el futuro: Un 

análisis bajo la perspectiva social 
 

 

Ana Paola Cardeña Dzul, Patricia Guadalupe 

Rodríguez Ruz, Dafne Judith Ruelas Pérez, 

Luis Fernando Torres Pech, Ariana Marisol 

Uitz Castro3 

 

 
‘Humanismo Mexicano’ es el modelo de gobierno de la 

Cuarta Transformación: Andrés Manuel López Obrador 

 

 

Introducción 
 

Algunas organizaciones, una de ellas la Organización de las Naciones 

Unidas definen como Estado de Derecho el medio que se utiliza para 

promoción y protección a través del sometimiento a normas 

convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos.  

 

En este marco, el presidente de la república mexicana Andrés 

Manuel López Obrador busca la denominación de Cuarta 

Transformación durante su gobierno debido a que tiene como objetivo 

acabar con los abusivos privilegios que otros gobiernos o personas con 

poder han establecido para su propio beneficio, así como lograr la 

igualdad para combatir la pobreza. 

 

Bajo esa premisa, es de suma importancia la creación de políticas 

sociales para el beneficio de la población mexicana como se visualiza 

en la actualidad, los programas implementados realizan transferencias 

directas de dinero. Uno de los programas propuestos es Jóvenes 

Construyendo el Futuro que tiene la intención de atender al sector de la 

población joven no económicamente activa y que se encuentran sin 

 
3 Estudiantes del Programa de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Asesorados por el Dr. Martín Castro 
Guzmán. 
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actividad escolar, para ello el gobierno federal establece vínculos con 

empresas, talleres, instituciones o negocios en donde los jóvenes se 

incorporan en calidad de “aprendices” para que ellos generen 

habilidades laborales que les permitan incrementar sus posibilidades de 

empleabilidad a futuro. 

 

En las siguientes líneas se analizarán los objetivos del programa, la 

estructura del proceso, elementos involucrados y requisitos, los 

comentarios que se han realizado por parte de la opinión de diversas 

instituciones, la población participante y no beneficiaria en 

funcionalidad del programa y los retos que se han encontrado desde 

diferentes perspectivas del programa.  

 

Lo anterior, debido a que ha sido uno de los programas considerados 

controversiales en donde se pone en duda la efectividad del mismo, 

además ha sido tema de discusión la manera en la que se ha llevado el 

proceso desde la convocatoria. Por esta razón es importante realizar y 

presentar una reflexión argumentada incluyendo otras investigaciones 

que se han hecho con anterioridad bajo diferentes perspectivas incluida 

la profesión de trabajo social, para finalizar se presentan propuestas de 

intervención para la mejora del programa. 

 

Origen del programa  
 

Actualmente México vive en una economía mundial abierta, el antiguo 

orden bipolar ha desaparecido, la revolución digital ha trastocado las 

viejas lógicas del comercio y de las relaciones sociales, en los tiempos 

previos al Tratado de Libre Comercio, y la sociedad es mucho más 

consciente y participativa y no toleraría un régimen autoritario como el 

que se mantuvo hasta el 2018. (Gobierno de México, 2018, p.40) 

 

Se dice que el país tiene una economía mundial abierta y sólida 

debido a que, en los últimos años, con la entrada del gobierno y su 

Cuarta Transformación (4T) se implementa una política económica a 

largo plazo, beneficiando a la mayor cantidad de población. Por otra 

parte, se nombra como 4T a su gobierno por querer desaparecer todos 

los abusos que políticos anteriores han hecho al llegar al poder, situando 

su sexenio como hecho histórico y cambio positivo al país. 
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El objetivo que es considerado importante para el gobierno de la 4T 

es que en 2024 la población esté viviendo en pleno bienestar. Se busca 

impulsarlo por medio de la cooperación de la sociedad, puesto que 

resulta indispensable porque es importante lograr la participación de 

todos cuando se habla de un cambio al país. El Gobierno de México 

(2018) menciona como lema “construiremos la modernidad desde 

abajo, entre todos y sin excluir a nadie” (p.40). 

 

Cuando mencionan desde abajo hace referencia a la población que 

en su momento fue excluida por diferencias o estereotipos que la misma 

sociedad fue creando o que les fueron imponiendo por personas que 

tenían un cargo importante. En este sexenio, se busca erradicar toda 

forma de exclusión, tomando en cuenta los aportes en las diversas 

decisiones que se toman para actuar en pro de la sociedad mexicana. 

 

En esta nueva etapa de la vida nacional, el Estado no será gestor de 

oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política 

social del régimen neoliberal, será en cambio garante de derechos. El 

derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad se garantizará 

por medio de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El gobierno 

federal hará realidad el lema “Primero los pobres”. (Gobierno de 

México, 2018, p.42-43) 

 

El Gobierno de México siempre emplea lemas o frases en las que 

destaca la inclusión de todas las personas en la toma de decisiones, sin 

embargo, alguna expresión puede hacer sentir mal o marcar por el 

mismo presidente la diferencia que se vive, si bien, reconoce los 

problemas existentes y no lo oculta al público, pero podría implementar 

otra manera de expresar sus ideas o pensamientos, no tal cual como la 

frase que se presentó en el párrafo anterior. 

 

Por otra parte, los diferentes grupos etarios han tenido que enfrentar 

dificultades día con día, en el ámbito escolar algunos jóvenes, han 

tenido que dejar la escuela para trabajar y de ese modo subsistir, 

posteriormente, cuando están en la búsqueda de empleo no siempre 

consiguen trabajo. A su vez, se generan otras problemáticas como el 

ausentismo, rezago educativo, analfabetismo, desempleo y pobreza.  
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (2016) México sigue estando entre los países de la OCDE 

con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no estudian, ni 

reciben capacitación. Estos representan 22% de la población joven, 

cifra muy superior al promedio de 15% en la OCDE. Las personas 

jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y vulnerables 

representan más de 87% de este grupo (citado en manual jóvenes, 2018, 

p.3) 

 

Por lo anterior, se genera la preocupación de abordar políticas 

públicas en el sector de la población que es el futuro del país, para 

salvaguardar sus derechos surgen como medidas diversas becas para 

apoyar a las familias de los estudiantes que no cuentan con los recursos 

suficientes para que puedan continuar con sus estudios, también se 

busca apoyar a toda la población que ya concluyó su formación 

académica pero no encuentran empleo. 

 

En cuestión de desarrollo y política social alternativa se diseña y 

aplica modelos alternativos de desarrollo, con la participación de la 

sociedad civil organizada, denominada Tercer Sector, se retoman las 

experiencias teórico-metodológicas de algunos gobiernos. Resultado de 

estas experiencias, construyen sus propios modelos, como: modelo de 

otra economía centrada en el trabajo, modelo de políticas alternativas a 

la sociedad del trabajo, entre otros. Con el fin de que las propuestas 

planteadas sean retomadas, aplicadas y enriquecidas por otras 

realidades sociales. (Castro, 2018, p.115) 

 

Una de las alternativas generadas por el Gobierno de México es el 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro el cual, pretende dar 

oportunidad a quienes actualmente no estudian y no trabajan. Se 

aprovechará el bono demográfico, así como las capacidades y talentos 

de jóvenes para alcanzar un capital productivo para México sin 

precedentes. (Manual Jóvenes Construyendo el Futuro, 2018, p.3) 

 

Retomando la política social alternativa, es importante mencionar 

que tiene la intención de abarcar proyectos con duración a largo plazo 

en conjunto de la sociedad, todas las medidas que se toman son basadas 

de las necesidades del país, buscando el bienestar de la sociedad a través 
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del acceso a las necesidades básicas como la vivienda, agua potable, 

alimentos básicos, implementando reformas mayormente a la 

educación, los servicios de salud y el ingreso mínimo. 

 

A continuación, se analizará la estructura, contenidos e impactos que 

el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con la intención de 

identificar si este cumple la función de mejora al bienestar y calidad de 

vida de la sociedad mexicana tomando en consideración las 

recomendaciones que el Banco Mundial realiza. 

 

La estructura del programa: elementos, involucrados, 

requisitos, conceptos clave, objetivos 
 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene una estructura 

definida, cuenta con distintos objetivos, pasos y condiciones. Este tiene 

como población, jóvenes entre 18 a 29 años que actualmente no 

estudian, ni trabajan. En un inicio se plantea como población 

beneficiaria a un total de 2.6 millones. 

 

Según el Manual Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de sus 

objetivos está el integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el 

trabajo, de esta manera dotarlos de herramientas para una vida mejor, 

así como dar la oportunidad de acceso a estudios universitarios, alejar 

a jóvenes del desempleo, del camino de conductas antisociales y 

acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades 

productivas, para previsión de un mayor crecimiento económico en un 

futuro e inclusión al sector privado en actividades de responsabilidad 

social para el desarrollo productivo.  

 

Para la implementación de este programa se desarrolla una 

plataforma, de uso y creación particular para este, que tiene como 

función albergar todos los datos de manera automática, realizará la 

unión de la información para asociar los perfiles de los/las jóvenes de 

acuerdo a sus intereses y lugar de residencia, con los espacios 

disponibles en los centros de trabajo, también servirá para monitorear 

los avances de cada persona beneficiaria, así como dar seguimiento al 

desempeño del programa. 
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Este estará dividido en dos vertientes, la educativa va dirigida a 

300,000 jóvenes que hayan concluido el bachillerato y busquen realizar 

estudios universitarios; será coordinado y operado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), por medio de la cual se garantizará el acceso 

a estudios superiores, se otorgarán becas de $2,400.00 pesos mensuales 

a jóvenes de bajos recursos mientras duren sus estudios universitarios. 

  

La capacitación en el trabajo, que va dirigida a 2.3 millones de 

jóvenes, será coordinado y operado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STyPS), por medio de la cual se vinculó a jóvenes con 

centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría y se les 

otorgará una beca de $4,310.00 pesos mensuales hasta por un año. 

 

López Obrador (2018) menciona en el Manual Jóvenes 

Construyendo el Futuro que, la vinculación de personas beneficiarias 

con los respectivos centros de trabajo se realizará en las siguientes 

proporciones según los sectores: 

● 70% Sector privado: Aquellas compañías, sociedades, empresas, 

talleres, instituciones financieras, de la industria, del comercio, la 

academia, instituciones de investigación o personas físicas que 

realizan alguna actividad económica. 

● 20% Sector público: Aquellas instituciones por medio de las 

cuales se ejerce la función pública administrativa tanto federal 

como local. Estas instituciones pertenecen al poder ejecutivo, 

legislativo, judicial y a los órganos constitucionales autónomos. 

● 10% Sector social: Aquellas organizaciones de la sociedad civil 

que realizan actividades sociales sin ánimo de lucro. 

 

Como parte de la estructura y requisitos del programa, en cuestión a la 

capacitación del trabajo, los beneficiarios y tutores/as deberán seguir 

algunos pasos, así como conocer y cumplir ciertos acuerdos, funciones 

y/o actividades. Estos se presentan en la siguiente tabla, junto con las 

condiciones generales planteadas en el Manual Jóvenes Construyendo 

el Futuro. 
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Cuadro. 1. Características y funciones del Fondo 
Capacitación en el 

trabajo para 

beneficiarios: 

Funciones y 

actividades de 

los tutores/as: 

Condiciones generales: 

Firmar una carta 
compromiso de los 

lineamientos del Programa. 

Tomar una capacitación 
previa sobre el Programa, el 

uso de la plataforma y 

habilidades 

socioemocionales. 

Atender los lineamientos de 

capacitación determinados 
por el tutor/a para la 

adquisición de 

competencias. 
Evaluar al tutor/a cada mes 

durante la capacitación. 

Ajustarse a los horarios y 
días de la semana del centro 

de trabajo siempre que no 

exceda lo establecido por la 
ley. 

Respetar lo establecido en 
el reglamento interior de 

trabajo. 

 

Recibirán 
capacitación en línea 

sobre el Programa, el 

uso de la plataforma 
y las tutorías. 

Evaluarán a los 

beneficiarios/as cada 

mes durante la 

capacitación.  

Darán seguimiento a 
los lineamientos de 

capacitación 

determinados para la 
adquisición de 

competencias 

específicas. 
 

Pago: Los apoyos monetarios se entregan de 
forma directa a los beneficiarios/as. Este apoyo 

no pasará por las manos del personal del 

programa, sino a través de una institución 
bancaria. 

Servicios médicos: Todas las personas 

beneficiarias contarán con cobertura de riesgos 

y enfermedades por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Certificado de empresa con compromiso social: 
Las empresas que se incorporen como centros 

de trabajo del programa recibirán un distintivo 

otorgado por la STyPS que las acreditará como 
empresas con compromiso social. 

Movimientos 

La persona beneficiaria podrá solicitar el 
cambio de centro de trabajo, por una sola vez. 

En este caso, la solicitud deberá estar 

debidamente justificada. 
Un centro de trabajo podrá solicitar la remoción 

de un beneficiario, siempre que exista una causa 
para ello.  

Cuando un beneficiario sea removido en dos 

ocasiones, quedará fuera del programa. 
En cualquier momento del periodo de 

capacitación, el tutor podrá contratar de 

manera formal al beneficiario concluyendo con 
la participación del joven en el programa. A su 

vez, el tutor podrá solicitar un beneficiario 

nuevo. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Dicho programa se implementa a través de convenios de colaboración 

con el sector privado, público y social, así como cámaras empresariales. 

Para esto, se vigilará que no exista suplantación de un trabajador/a 

existente, esto mediante la plataforma, ya antes mencionada, la cual se 

encarga de la recolección de datos de cada beneficiario participante en 

el programa y por ende esta trabaja como un “filtro”, para evitar la 

suplantación de participantes.  

 

Los tutores/as serán asignados en los centros de trabajo quienes serán 

conocedores/as del área en la que se encuentren coordinando y 

acompañando en su capacitación a los beneficiarios/as, con ellos deberá 

existir constante contacto para facilitar la información sobre cualquier 

duda pueda surgir.  
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Para el proceso de capacitación los tutores/as podrán proponer su 

plan, que esté orientado a la certificación en una habilidad o 

competencia, de lo contrario, la STyPS facilitarán lineamientos de 

capacitación según sea el caso. Se pretenderá que tras concluir el año 

de capacitación o durante este periodo, recibirán un certificado que 

acredite la adquisición de habilidades y competencias. De igual manera, 

se menciona la existencia de una evaluación mutua por parte del tutor/a 

y del beneficiario/a que se realizará cada mes a través de la plataforma. 

 

El monitoreo y evaluación por parte del tutor/a tendrá como finalidad 

dar seguimiento a la capacitación del joven, así como informar a la 

STyPS si debe proceder el pago de la beca, este seguimiento se llevará 

a cabo a través de la plataforma o informando a la coordinación 

regional. El sistema de monitoreo y evaluación por parte del 

beneficiario/a tendrá como finalidad arrojar información sobre el 

desempeño del tutor/a en el proceso de capacitación. 

 

Opinión pública: Beneficiarios, Empleos, Población no 

beneficiaria 
 

En la evaluación de una política social, es importante conocer las 

experiencias de las personas involucradas y beneficiadas por la misma. 

Sin embargo, debido a la contingencia por la pandemia del SARS-CoV2 

COVID-19, no fue posible hacer un grupo focal con aprendices y 

tutores por lo que se recurre a la investigación documental sobre la 

perspectiva de la sociedad. 

 

Con relación a lo anterior los beneficiarios que más participan en el 

programa están en un rango entre 21 a 29 años de edad, de los cuales 

cerca del 60% son mujeres y el resto son hombres, hablando que son en 

total de 321,758 distribuidos en 361,251 centros de trabajo verificados. 

Por lo que cerca de 410,000 empleos han sido vinculados 

satisfactoriamente desde el inicio del programa hasta la actualidad. 

(Jóvenes Construyendo el Futuro, 2018, p.5) 
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Fuente: Gobierno de México, 2018 

 

Es en ese sentido, es importante saber cuál es la opinión de la población 

joven descrita a continuación, los cuales, pertenecen a distintos talleres 

y lugares adscritos al programa, recuperado del sitio de Jóvenes 

construyendo el futuro, 2018: 

• Ebanismo – Tabasco: “Soy Carlos Benito Antonio antes 

estudiaba la preparatoria, pero después de terminarla, ya no 

pude seguir estudiando, entonces conocí el programa de jóvenes 

construyendo el futuro, y me gustó mucho el querer aprender a 

hacer esculturas, un día sueño también con tener mi propio taller 

como este”.  

• Carpintería – Michoacán: “Soy Guadalupe Sarahí y aquí en Cym 

Pro, ayudo a cortar madera, entintar y encerar. Hacemos mesas 

de parota, muebles, closets, cocinas; me he sentido muy bien 

estando aquí, y pienso que a largo plazo pudiera tener un lugar 

donde fabricar mis propias cosas”. 

• Panadería - Ciudad de México. “Mi nombre es Daniel González 

Ramírez, hace un año fui becario de jóvenes construyendo el 

futuro aquí en la panadería “Linda vista”, y actualmente me 

encuentro laborando con ellos; antes de comenzar aquí solo me 

encontraba en casa con mi familia sin hacer nada”.  

 

A partir de la información recabada relacionada con la participación de 

los becarios en el programa jóvenes construyendo el futuro se puede 

decir que hasta el momento se encuentran satisfechos con el avance que 
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se ha tenido hasta la actualidad, realizando comentarios positivos de 

cómo ha cambiado su vida además se proyectan en un futuro realizando 

un trabajo a fin con lo que han aprendido en estas capacitaciones. 

 

Pero también en el programa se han reportado irregularidades en 

cuestión de inconformidad y malas experiencias tanto de participantes 

como de personas externas. En el siguiente apartado se podrá visualizar 

que en la cuenta oficial de Facebook de jóvenes construyendo el futuro 

se presenta lo siguiente: 

 

Beneficiarios: 

“Te desvinculan sin ninguna explicación, a mi tutor solo le dijeron 

"espere a que le llegué un correo notificándole", o sea que ni 

siquiera fueron a supervisar como dicen. No se vale que hagan eso 

un día antes del pago. Pésimo trato, pésimo programa. De nada 

sirvió que te hicieran ir a entregar documentación dónde te 

preguntaban qué tal estaba tu centro de trabajo, sí de cualquier 

manera, aunque les dijeras que estabas muy bien en él, te iban a 

desvincular”. 

“Trabaje un mes y no me pagaron mi tutor estaba activo con su 

taller después de marcar para pedir una aclaración sobre el porqué 

aún no nos pagaban nos desvincularon y nos dieron de baja, ya 

perdimos un mes y una oportunidad. No se me hace justo puesto que 

estuvimos un mes yendo a diario para que nos hayan salido con 

esto”. 

 

Externos: 

“Programa totalmente falso, envían a los chicos a las empresas y 

después de algún tiempo de trabajar los desvinculan sin explicación 

alguna y no les pagan el tiempo que trabajaron, ni lo que gastaron 

en pasajes, una mentira más de nuestro gobierno actual y sus 

programas de apoyo”. 

“Pésima atención al público en general, pésima atención a 

empresas inscritas, mucha falta de seriedad y formalidad para con 

los aprendices, aún no les pagan su beca a los que están 

aprendiendo conmigo y nadie nos da una respuesta clara y concreta, 

sólo distintas versiones sin sentido”. 
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Después de conocer otras opiniones, se puede notar el cambio radical 

de que en este programa actualmente también se presentan 

irregularidades que no todos conocen, y con el transcurso de este 

sexenio podría ser un arma de dos filos ya que el objetivo que se 

pretendía cumplir está siendo ejecutado de manera inadecuada, 

afectando en mayor parte a la población de jóvenes que quieren trabajar 

o por lo menos aprender actividades provechosas para la vida. 

 

Esta página es un medio de comunicación oficial que ha establecido 

el gobierno del estado para tratar varios puntos de vista o comentarios 

de las personas participantes en el programa “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”, de igual manera también se puede visualizar que terceras 

personas también comparten su opinión en la red social, ya sea porque 

tienen familiares o conocidos que ha pasado por distintos sucesos en el 

programa. También es importante mencionar que esta fuente es la más 

cerca y la que se apega más a esa realidad social que se vive día con 

día, dando a conocer al mundo esas situaciones que muchas veces se 

pasan por alto, y en vez de realizar mejoras, esto empeora cada vez un 

poco más cada contexto que se ha planteado el estado para el desarrollo 

nacional. 

 

Opiniones de las empresas respecto al programa 
 

Turrent (2020) destaca en su estudio las siguientes empresas con 

evaluación en la ejecución del programa:  

• MetLife: Ha capacitado a más de 30 aprendices desde el inicio 

del programa, esta empresa transnacional ha sido una de las que 

más aprendices ha contratado. Se analizó la experiencia de tres 

aprendices (dos mujeres jóvenes y a un hombre joven) y se 

destacan tres aspectos importantes de sus experiencias:  

✓ La esperanza de alcanzar sus metas profesionales. 

✓ Salir de la zona de confort para superarse como 

profesionistas. 

✓ Demostrarle a la sociedad que es importante invertir en los 

jóvenes, ya que consideran que hay mucho talento y 

compromiso desaprovechado. Por parte de la tutora 

Alejandra, lo más importante es contribuir a mejorar la 

sociedad. 
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• Por otro lado, Tamales Elegantes: Este pequeño negocio tiene 

empleado a un aprendiz, Carlos, quien es originario de Tampico, 

Tamaulipas, pero que, al estar desempleado en su ciudad natal, 

emigró a la CDMX donde fue contratado como aprendiz de 

Jóvenes Construyendo el Futuro. Los aspectos más importantes 

que destaca son: 

✓ El aprendizaje y capacitación para ejercer un oficio  

✓ El poder contribuir a enriquecer la gastronomía de la Ciudad 

de México.  

 

Emilio (el tutor) menciona que lo más importante para él es asegurarse 

que los aprendices dominen todo el proceso productivo para que puedan 

encontrar trabajo en la misma industria o tener su propio negocio en el 

futuro. 

 

Asimismo, la pequeña empresa Servicios Integrales de 

Construcción, Acabados y Mantenimiento tiene contratado a dos 

aprendices (un hombre y una mujer). Uno de los aprendices estaba 

empleado previamente en la industria restaurantera, pero perdió su 

empleo durante el cierre de restaurantes a causa de la pandemia del 

SARS-CoV2 COVID-19 por lo que considera que el programa le está 

dando una oportunidad muy valiosa. 

 

La segunda aprendiz, quien se desempeña como experta en 

impermeabilización y ayudante general, considera que lo más 

importante es romper con los estereotipos de género que existen 

alrededor de esta industria, es decir, demostrar que las mujeres son 

capaces de hacer cualquier tipo de trabajo. Por parte del tutor, su mayor 

objetivo es aportar conocimiento y oportunidades para los jóvenes, pues 

considera que son un gran capital humano para su empresa y para el 

país. 

 

En cuestión de equidad de género el Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias (CEEY, 2019) menciona que los lineamientos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación del Programa no resuelven la 

principal limitación del plan para este sector “ya que, en su diseño y 

operación, la desigualdad de género no está debidamente atendida.” 

Considerando que “la mayoría de los jóvenes que no estudian y no 
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trabajan son mujeres que ya laboran, aunque no de manera remunerada: 

muchas de ellas cuidan niños, a otros familiares, enfermos o adultos 

mayores”. (p.1) 

 

Se resalta la exclusión laboral y falta de ingresos de las mujeres que 

no estudian y no trabajan y tienen hijos porque suman de acuerdo con 

el CEEY (2019) casi un 20 % de las mujeres entre los 19-24 años (solo 

el 8% de la población masculina de este mismo grupo de edad no 

estudia y no trabaja). Resaltan que, las mujeres trabajan más horas a 

pesar de ser labores del hogar, el cual, no es un trabajo pagado. (p.1) 

 

Por otra parte, en las experiencias brevemente descritas, existe un 

patrón claro de los beneficios percibidos por parte de los aprendices y 

los tutores. Los primeros destacan tres aspectos: 1) el sentido de 

responsabilidad, 2) la gratitud por la oportunidad de desarrollarse en un 

oficio y 3) el orgullo de ser un agente productivo de la sociedad. Se 

puede suponer que el programa, además de dar empleo-capacitación, 

está sirviendo como regenerador de la confianza entre los jóvenes, el 

Estado y la sociedad, lo cual puede tener un impacto positivo en la 

restauración del tejido social. 

 

En este sentido, cabe mencionar que mucha de la literatura que 

estudia la relación entre la delincuencia juvenil y la falta de 

oportunidades coincide en que la creación de oportunidades es 

indispensable para evitar la delincuencia juvenil, pero también es 

necesaria la restauración de la confianza de las juventudes en la 

sociedad. Por lo mismo, resulta claro que el programa es un eje 

fundamental en la estrategia de pacificación del país.  

 

Por último, se pudieron encontrar varias coincidencias en las 

experiencias de los tutores: 1) la satisfacción por transmitir 

conocimientos a nuevas generaciones, 2) el compromiso de preparar a 

los jóvenes para que puedan ejercer un oficio en el futuro. En las 

entrevistas fue claro que más allá del subsidio económico que 

representa el programa, los tutores están asumiendo una 

corresponsabilidad con el futuro de la juventud. 
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Ahora bien, por otra parte, en el sentido de comentarios negativos el 

centro de estudios Espinosa Yglesias (2018) menciona que la mayoría 

de las empresas son pequeñas, poco innovadoras, poco productivas y 

muchas de ellas informales. Ello compromete, por un lado, la 

pertinencia o la calidad de la capacitación y de la formación que podría 

recibir el becario. Adicionalmente, en el caso de las empresas 

familiares, se puede presentar la situación que el tutor y el becario sean 

miembros de la misma familia o vecinos, y que ya tengan una relación 

laboral informal entre ellos. La inspección laboral en México se 

considera que es insuficiente o deficiente. Por ello, a pesar de los 

protocolos de supervisión incluidos en el programa, se podría presentar 

el extremo de una relación ficticia entre tutor y becario. 

 

Retos del programa  
 

A pesar de ser un programa que tiene como función beneficiar tanto a 

los jóvenes desempleados y sin posibilidad de estudios, como a las 

instituciones, empresas, negocios/talleres que presten servicios a la 

población en general, también ha presentado una variedad de retos por 

ambas partes de beneficiarios y sobre todo al gobierno, en este apartado 

se presentan los más recurrentes. 

 

De los retos más identificados comienza por la cantidad de jóvenes 

a los que se planea incluir en el programa, en la actualidad, el Gobierno 

de México en la página web Jóvenes Construyendo el Futuro menciona 

que ha prestado este servicio vinculando a miles de aprendices, lo cual 

Martínez y González (2020) hace pensar en el lado de las empresas, las 

cuales deben adecuarse a las habilidades adquiridas por los jóvenes, 

siendo así una cantidad aproximada de 200 empresas, en las que a pesar 

de haber elegido ser participantes del proyecto igual se verán 

involucrados en cambios para la adaptación. 

 

Lo anterior ocasiona un gran reto, como se mencionaba, se verán 

involucrados en cambios y adecuaciones, debido a la necesidad de 

capacitación del personal, así como la falta de habilidades de los 

aprendices, por lo tanto, se necesitará un tiempo necesario para retomar 

actividades cotidianas para la enseñanza y adaptación, del mismo modo, 

al término del periodo de capacitación, las empresas al ya no contar con 



76 

 

la ayuda de los jóvenes, necesitarán encontrar una persona que los 

reemplace, en ocasiones, esto favorece la contratación del aprendiz. 

 

Así mismo, en dicho artículo se menciona que México es el único 

lugar donde se implementa el programa, por lo que, procurar que 

ninguna persona involucrada se aproveche de este, por medio de la 

corrupción, mentiras y fraudes es de suma importancia, debido a que, si 

se pretende exigir el derecho a igualdad de oportunidades, como 

estrategia de pacificación del país, es un gran reto. 

 

De igual manera, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(2020) se pretende alcanzar 2 millones de aprendices, de esta forma, se 

estaría cumpliendo el 87% de la meta planteada desde el inicio de la 

administración, la cual es de 2.3 millones, por otra parte, se encuentra 

la inserción exitosa de egresados en actividades productivas, para esta 

se ha realizado una evaluación de impacto donde se comparan jóvenes 

con las mismas características con los beneficiarios del programa, en 

estos últimos incrementa en 26.7% la probabilidad de que las y los 

jóvenes encuentren trabajo. En promedio, los egresados del programa 

tienen el doble de probabilidad de encontrar trabajo comparado con 

aquellos que no están en el mismo (46.2% contra 23.6%). Es decir, 5 de 

cada 10 jóvenes que pasan por el programa encontraron trabajo durante 

la pandemia (STyPS, 2021). 

 

Se espera que, en un futuro próximo, haya una cantidad mayor de 

jóvenes beneficiados, no solo para alcanzar las cifras presentadas desde 

el inicio de la administración, esto también con la finalidad de 

ofrecerles una preparación exitosa que les permita adquirir una 

oportunidad laboral en la cual se desempeñen de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (2020) ha sido un acierto del programa hacer uso de 

las Nuevas Tecnologías de la Información para acercar sus bienes-

servicios a una generación cada vez más digitalizada. Sin embargo, las 

y los jóvenes que residen en zonas rurales, los posibles centros de 

trabajo que se encuentran en estas áreas sumando los hablantes de 
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lengua indígena, pueden tener acceso limitado a internet o equipos de 

cómputo. 

 

En la actualidad, es evidente que la tecnología ha ido avanzando, sin 

embargo, es una realidad que en el país no es fácil el acceso a estas, el 

programa contiene fines de incluir a las población joven con 

dificultades de adquirir empleos, para generar un ambiente de igualdad, 

pero, analizando el programa desde el registro, se identifica que existe 

una brecha entre el acceso a las nuevas tecnologías, redes de 

comunicación y la población marginada, por lo que es de importancia 

aplicar diferentes métodos que puedan tener un alcance más amplio de 

la población. 

 

Por otra parte, el programa dispone de información para determinar 

si un joven cumple con los criterios de elegibilidad, pero no para 

caracterizarlos socioeconómicamente de manera precisa, tampoco para 

conocer si pertenecen a alguno o varios de los grupos que son 

considerados población prioritaria. (Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social, 2020) 

 

Con lo anterior, se puede notar que el método de solicitudes no ha 

sido el mejor, puesto que, no hay un procedimiento específico con el 

que puedan sustentar que el apoyo lo recibe la persona que cumple con 

los criterios de selección. Este hecho, ha sido de los más cuestionados 

en todas las medidas referentes a política pública, por lo que sigue 

siendo un área de mejora. 

 

Finalmente, el problema público que busca atender el Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro es distinto entre los documentos 

normativos analizados, lo que genera incertidumbre sobre cuál es el 

problema específico que se espera mitigar, así como los resultados que 

se quieren alcanzar en corto y mediano plazo. (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020) 

 

Lo anterior, hace referencia a que algunos conceptos no se 

encuentran definidos de forma clara en el objetivo del programa, debido 

a que busca abordar la existencia de múltiples problemas sociales tales 

como la exclusión laboral, oferta de trabajo, baja empleabilidad, entre 
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otros. Generando cierta incertidumbre sobre el problema específico que 

se aborda en él, a su vez dificultando los procesos de evaluación e 

impidiendo visualizar de forma clara el impacto alcanzado en un corto 

y mediano plazo. 

 

Conclusiones  
 

Se logró observar el comportamiento que tiene la aplicación de una 

política de gobierno, en este caso, el programa social Jóvenes 

Construyendo el Futuro; por medio de un seguimiento continuo de la 

STyPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social), mediante 

estadísticas, como medidas para lograr un desarrollo en el país y que 

exista una mayor igualdad de oportunidades para los jóvenes 

brindándoles un apoyo socioeconómico durante doce meses.  

 

Para ello se realizó investigación documental con el fin de recabar 

información sobre los beneficiarios, con lo anterior se puede concluir 

que el impacto que realmente tienen este tipo de programas, donde la 

existencia de fallas se hace presente y puede que realmente se obtenga 

un impacto mayor que el beneficio, como pudiera ser la corrupción 

presentada al momento del registro en el programa.  

 

Otra vertiente surge para los egresados, quienes buscan esta 

oportunidad con la finalidad de adquirir experiencia en un campo 

laboral, pero se encuentran con la sorpresa de que no será dentro del 

área que desean o en la que se especializan, lo que podría traducirse 

como una desventaja. Ya que no solo se obtendría una cantidad salarial 

inferior a la de cualquier otro empleo, también influye el nivel de 

escolaridad. Es importante destacar que no podría adquirir experiencia 

dentro de su área, sin contar que esto no les garantiza la obtención de 

un empleo fijo al terminar con el programa. 

 

Desde la perspectiva de trabajo social, el programa abordado en esta 

investigación tiene consigo propuestas que benefician a la población ya 

mencionada, sin embargo se considera pertinente analizar las 

estrategias que utilizan hoy en día como el método de inscripción, 

debido a que este únicamente se realiza vía web, dejando así una brecha 

de  exclusión para las personas que residen en zonas donde estos 
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servicios de comunicación no tienen alcance e incluso los habitantes no 

cuentan con los recursos para ser acreedores de los equipos electrónicos 

necesarios para la inscripción, de manera que no se logra cumplir con 

uno de sus objetivos, el cual es erradicar la desigualdad. 

 

Del mismo modo, la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (2014) define al trabajo social como una profesión y disciplina 

académica basada en la práctica, que promueve el cambio, el desarrollo 

social, cohesión social, fortalecimiento y liberación de las personas 

tomando en cuenta los principios de justicia social, derechos humanos, 

cohesión, fortalecimiento y libertad de las personas. 

 

Por ello, se considera que la participación de este en programas es 

indispensable, especialmente en Jóvenes Construyendo el Futuro ya 

que puede acompañar a la sociedad en el proceso de adaptación del área 

laboral asignada, para conocer de manera directa las oportunidades para 

mejorar el programa, de igual manera, visualizar objetivamente las 

circunstancias que llegasen a presentarse. 

 

En la actualidad, debido a las situaciones ocasionadas por la 

pandemia por COVID-19, aún no se realizan con normalidad las 

actividades cotidianas, sin embargo, la adaptación es un factor 

importante en el desarrollo de los profesionales en trabajo social, de 

manera que se pretende que cualquiera que sea la situación se busquen 

los medios necesarios para encontrar posibles soluciones de acción.  

 

También, en el proceso de creación del programa lo ideal sería 

incluir a profesionales capacitados para darle la argumentación 

adecuada, en cuestión de lo social, se cuenta con las habilidades para 

estar inmersos en las problemáticas conociéndolas desde la perspectiva 

de las personas que se ven afectadas. 

 

Especialmente trabajadores sociales aún más en la evaluación del 

programa debido a que bajo este contexto se analizan las situaciones, 

sumado a esto las diversas metodologías para el estudio y la aplicación 

de las políticas tomando en cuenta los indicadores sociales.  
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Por otra parte, se considera que el programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro cuenta con áreas de oportunidad tomando en cuenta los 

aportes de diversas instituciones, por lo que se presentan algunas 

propuestas que deberían ser consideradas si el programa se sigue 

implementando para futuras generaciones. 

 

La principal es la implementación de nuevos métodos de inscripción, 

como lo son puntos específicos, por ejemplo, donde acudir para 

informarse del programa al mismo tiempo recibir apoyo al momento de 

solicitarla, de manera que se les facilite la oportunidad de ser 

beneficiario de este a los jóvenes que se encuentran en zonas 

marginadas o de difícil acceso a los servicios de comunicación y 

equipos electrónicos, que actualmente son necesarios para este proceso. 

 

En cuanto a una segunda propuesta, está el método de elección para 

la relación entre aprendices y centros laborales, donde será necesaria 

una entrevista semiestructurada, con esta se pretende recabar los datos 

necesarios de ambos beneficiarios y de esta manera podrá existir una 

relación coherente entre los jóvenes que han terminado un plan de 

estudios o consideran tener mejor desempeño en áreas específicas y las 

características presentadas por los servicios laborales inscritos al 

programa. 

 

En este sentido, el trabajo social puede incidir desde diferentes áreas 

en el programa para trabajar con los diferentes involucrados en el 

proceso de planeación, gestión, evaluación y participación, para una 

mejora continua. Desde el área comunitaria enfocada al tercer sector, se 

puede desarrollar un proyecto de intervención con la finalidad de 

favorecer la participación social de la población en alta marginación 

que no tenga fácil acceso al programa para generar modelos de 

desarrollo alternativos que realmente sean beneficios para la población.  

 

Asimismo, siempre del área comunitaria, pero desde el enfoque del 

primer sector, se propone desarrollar un proyecto que coadyuve al 

complimiento - difusión del programa, que tenga por objetivo el alcance 

de la población de jóvenes no participantes para orientarlos en el 

proceso de admisión. 
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Por otro lado, se visualiza a través de los comentarios de las 

microempresas participantes una oportunidad de transmisión de 

conocimientos y cultura en la cual, como trabajadores sociales, se puede 

impulsar la permanencia en las tradiciones de las comunidades tales 

como el tallado de madera, el bordado, la costura, entre otros, mediante 

el desarrollo del programa dentro de las comunidades sin qué los 

jóvenes tengan que emigrar a otros lugares e impulsado el desarrollo de 

las comunidades sin el abandono de las tradiciones. 

 

Finalmente, se presenta una última propuesta, dirigida a las 

autoridades, para participar en conjunto con profesionales de diferentes 

áreas en la creación de estrategias de evaluación, de manera que 

realicen un seguimiento y monitoreo bajo diferentes perspectivas, tanto 

de los beneficiarios, como de los tutores/as, donde se consiga una 

interpretación de las dificultades y barreras que se llegasen a presentar 

durante el proceso de implementación del programa, para una constante 

actualización en las estrategias de intervención. 
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Los proyectos estratégicos de la Cuarta 

Transformación; el caso del tren maya  
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Socorro Domínguez Domínguez, Armando 

Alfonso Duran Medina, Alexis Israel 

Rodríguez Pérez, Sofía Verónica Vera 

Pacheco4 

 

 

Introducción 
 

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer la postura 

acerca del proyecto federal de infraestructura denominado Tren Maya, 

así como también discutir acerca de su implementación desde un punto 

de vista como política social, debido a que, a pesar de estar enfocado en 

potenciar la economía y fomentar el turismo nacional e internacional 

del país, también este tiene sus bases en 4 ejes principales, los cuales 

contemplan de igual manera al medio ambiente, la sociedad y la cultura. 

 

Este proyecto es considerado por la sociedad y profesionales en el 

ámbito como el más ambicioso y de mayor peso de la administración 

actual, puesto que el objetivo principal de este es detonar el desarrollo 

económico en la Península de Yucatán, y se busca concluir con las obras 

de construcción en un periodo máximo de 4 años dentro del territorio 

de 5 Estados del país, el cual tendría un costo aproximado de 6 u 8 mil 

millones de dólares, utilizando así, el fondo de Impuesto al Turismo y 

ayuda financiera de iniciativa privada. 

 

Primeramente, se define el proyecto, seguido de sus antecedentes y 

aspectos más importantes a tomar en cuenta, para posteriormente 

realizar un análisis del costo-beneficio de este para el país, tomando en 

cuenta los pros y contras de este, al igual que se mencionan algunas 

 
4 Estudiantes del Programa de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. Supervisados por el Dr. Martín Castro Guzmán. 
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complicaciones que este puede traer consigo al ser un magno proyecto 

que busca abarcar 4 ejes de acción. 

 

Seguido de esto, se definen los 4 ejes de acción en los que este 

proyecto incide, teniendo como resultado el Eje Social, en el cual se 

busca la promoción del desarrollo turístico de las regiones en las que se 

implementará; El Eje Económico, que como se menciona 

anteriormente, es el eje principal y base de el mismo; como tercer 

dimensión, se encuentra el Eje Ambiental, el cual es importante a tomar 

en cuenta, puesto que la construcción de las estaciones y vías férreas 

generarán una modificación en el ecosistema de la región de gran 

magnitud, por lo que se plantean algunos objetivos y estrategias para 

contrarrestar dichos efectos. 

 

Finalmente, se considera un Eje Cultura, puesto que este va de la 

mano con el desarrollo turístico de la región debido a su riqueza cultural 

y patrimonio, el cual es un atractivo distintivo de la región, atrayendo a 

millones de visitantes anualmente para conocer y formar parte de la 

cultura de la sociedad en esa región. 

 

¿Qué es el tren maya? 
 

Es importante tener claro que cuando se habla del Tren Maya no 

estamos hablando de otra cosa sino del “más importante proyecto de 

infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente 

sexenio” (Villanueva, 2019a; Martínez, 2019: 4) señalado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2024 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de julio de 2019. Se trata de un megaproyecto de 

infraestructura basado en “un modelo de desarrollo sostenible” (Tren 

Maya, 2018: 2)4, que contempla la construcción de 15 estaciones 

distribuidas a lo largo de 1,525 km, atravesando 5 entidades federativas 

(Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán), con un total 

de 42 municipios. 

 

La dependencia encargada de realizar este macroproyecto es el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en un primer 

momento el proyecto se pensó que sea en 3 tramos, para que tenga y 

usos distintos (turismo, pasaje local y carga) como se menciona 
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anteriormente el proyecto buscar ser además sostenible, por lo que la 

locomotora que se utilizará se pretende que sea una de tipo híbrida 

alcanzando una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. El 

recorrido completo se realizará en un tiempo estimado de 8 horas 

pasando por los 5 estados que conforman la región sursureste.  

 

El director general y director jurídico de FONATUR Jiménez Pons 

y Alejandro Varelo, respectivamente, mencionan que se tiene previsto 

que el tren estará listo para funcionar en 2023 (Villanueva, 2019, 

FONATUR, 2019). El proyecto además de impulsar el turismo busca 

potenciar el sector económico de la región esto en primer lugar con la 

creación de nuevos empleos y plazas laborales que en primer lugar se 

utilizaran para la construcción y operación y desde luego el que 

alrededor de las estaciones se puedan implementar desarrollos 

inmobiliarios o centros urbanos.  

 

A largo plazo el proyecto pretende perdurar bajo un “nuevo 

paradigma de turismo incluyente” (Tren Maya, 2018: 7) en empleos de 

servicios propios del tren (mantenimiento y operación) y con las nuevas 

empresas e industrias principalmente del sector turismo. 

 

El proyecto tiene un calendario que a su vez cuenta con fases, 

tiempos y procesos; se puede dividir el calendario del tren maya en tres 

grandes fases la primera empezó en el 2019 cuando se comenzaron a 

realizar los trabajos de rehabilitación de las vías del tren obsoletas, estas 

rehabilitaciones se extendieron desde Palenque hasta Valladolid y 

desde luego comenzaron con las licitaciones correspondientes. En el 

2020 se proyectó comenzar con las construcciones de los tramos de 

caribe y de la selva, trabajos que hoy en día sabemos ya cuentan con un 

significativo avance. La última fase se tiene prevista para el 2023 que 

es cuando en teoría entre en funcionamiento el tren maya. 

 

El proyecto desde que se dio a conocer hasta la fecha ha sufrido 

varias modificaciones, el proyecto se presentó oficialmente en 

septiembre del 2018, siendo que originalmente se presentaron 15 

estaciones; a principios del 2019 se presentaron 2 estaciones más de 

igual forma en ese mismo año también se anunció la construcción de 

una estación más que estará ubicada en el tramo Cancún, Chetumal y 
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El Triunfo. El agregado de estaciones no son las únicas modificaciones 

que se han realizado también la ruta original ha sufrido variaciones, 

hasta finales del 2019 la ruta no parecía ser la definitiva. 

 

El Tren Maya no es solo una obra de gran infraestructura, es la 

materialización y territorialización de una visión de mundo y un modo 

de vida. El Tren Maya representa un proyecto de nación, por eso 

encontramos un entramado de actores e instituciones públicas que 

articulan discursos y acciones para promover la realización del proyecto 

en sus diversas escalas, jerarquías y responsabilidades.  

 

El tren maya desde su anuncio oficial hasta la fecha ha sido un 

proyecto al cual se le han unido diversos organismos e instituciones 

tanto públicos como privados mismos que son desde nacionales hasta 

internacionales; es importante mencionar el impacto interregional que 

el tren maya ha tenido y es que a raíz de este macroproyecto por lo 

menos dos acuerdos institucionales han surgido; Plan de Desarrollo 

Regional que ha sido impulsado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe  (CEPAL) esto como propuesta ante la crisis 

migratoria que se da en Centroamérica que buscan cruzar la zona sur-

sureste; el segundo acuerdo, al que se le da más énfasis, se trata del 

Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México 

-Corredor Regional del Tren Maya, dicha importancia de este acuerdo 

se debe a la vinculación entre el FONATUR Y ONU-Hábitat que busca 

que el Tren Maya sea una estrategia nacional de largo alcance que 

busque el desarrollo integral enfocado en tres puntos, a saber estos son: 

el desarrollo social, económico y territorial. 

 

Antecedentes del Tren Maya 
 

La idea de construir un tren que recorriera el sursureste del país no es 

nueva se habla que incluso esta, viene desde el porfiriato es decir hace 

ya más de un siglo; empero unos años más cerca, se podría hablar desde 

el tiempo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari surgió de nuevo la 

propuesta de construir el “tren del mundo maya”. 

 

La historia de México nos recuerda que, durante el porfiriato, en el 

país se dio un gran crecimiento económico y cultural; económico 
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porque fue el periodo más estable de gobierno que se tuvo después de 

la guerra de independencia en donde la inversión por parte del gobierno 

a diversos sectores se hizo más notorio, tal es el caso de la construcción 

de las vías férreas, las cuales en su mayoría fueron construidas durante 

ese periodo de gobierno. 

 

Tal como se menciona en el libro de Fernando Rosenzweig en su 

libro El desarrollo económico de México de 1877 a 1911 que, a 

principios del siglo XIX, gracias a la construcción de estas vías férreas 

se dio un impacto económico positivo para varias regiones del país, ya 

que este medio se usó también para transportar los productos que en las 

zonas de producían, tales como el café, el henequén y productos 

derivados de la minería. 

 

Recientemente en los últimos 15 años tanto a nivel federal como 

estatal han surgido propuestas de realizar un tren que conecte las 

principales zonas de la región sursureste; en el periodo de gobierno de 

Ivonne Ortega quien fue gobernadora en el período 2006-2012 anunció 

la construcción del tren bala peninsular, mismo que conectaría la ciudad 

de Mérida con la ciudad de Cancún, cabe recalcar que dicho proyecto 

no se llevó a cabo. En el sexenio federal pasado Enrique Peña Nieto 

nuevamente anunció la construcción de un tren a nivel regional 

sursureste que conectaría con los principales destinos turísticos. 

 

Como se puede constatar la idea de construir un tren que conecté la 

región sursureste no ha sido una idea novedosa, sin embargo, el 

gobierno actual es quien ha decidido poner en marcha el megaproyecto 

del tren maya, que si bien ha tenido antecedentes nunca antes otros 

gobiernos habían apostado a una inversión de este tamaño en materia 

de infraestructura.  

 

Análisis del proyecto 
 

Eje Económico  

 

Uno de los principales objetivos del Tren Maya es detonar la economía 

de la región. El gobierno de México plantea una solución de 

infraestructura que hará frente al rezago económico de esta región del 
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país y esta es la creación del tren maya. Con esta nueva alternativa de 

transporte se busca que la inversión del proyecto se traduzca en 

bienestar para la gente del sureste. Este proyecto que involucra una 

mega infraestructura presenta grandes retos para lograr que todo lo que 

se propone se cumpla de manera que beneficie a la región en múltiples 

aspectos. 

 

Con el objetivo de conocer qué aspectos salían beneficiados 

económicamente con este proyecto se realizó una previa investigación 

en la que se pudo encontrar que el Tren Maya es un proyecto 

socialmente rentable. Por su parte la secretaria de turismo (FONATUR, 

2020) comenta que: “Los beneficios netos por una mayor derrama 

económica derivada de más visitas a la región ascienden a $148.7 mil 

mdp”. De igual manera señala que: “Los beneficios en productividad 

ascienden a $33 mil mdp, generados por mejorar la interconectividad y 

las economías de aglomeración”. 

 

Con esto se puede entender que el tren maya significaría un sustento 

económico con la presencia necesaria para marcar una brecha 

significativa por sobre otros muchos proyectos que se han venido 

proponiendo, así como puesto en marcha en gobiernos anteriores. 

 

Por otro lado, el FONATUR comenta que en este novedoso proyecto 

no solo se tienen contempladas los beneficios económicos de las 

personas locales ya que, “El Tren Maya será capaz de transportar 

mercancías a una velocidad de hasta un 72% superior que las vías 

actuales. En 2023 se ahorrarán $2.9 mil mdp en costos de tiempo de 

viaje en el autotransporte de pasajeros”. (FONATUR, 2020) 

 

De esta manera y en el mejor de los casos se puede observar al tren 

maya como un ambicioso proyecto que si cumple sus expectativas 

propuestas significará un auge económico para los habitantes de las 

regiones que abarca la ruta de este tren, para los pasajeros que buscan 

opciones viables de transporte y para las empresas o negocios que 

buscan transporte de materia prima. 

 

Por su parte, Rogelio Jiménez Pons, director del FONATUR, afirma 

que “Las adaptaciones que se han hecho al proyecto, como la 
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electrificación de casi la mitad de la ruta y la construcción de 50 

kilómetros de trayecto elevado han encarecido la obra, pero en un rango 

razonable”. (2021) 

 

Los cambios realizados en el proyecto del Tren Maya ocasionaron 

que su costo ronde ya los 180,000 millones de pesos, lo que significa 

30% más respecto del monto registrado ante la Secretaría de Hacienda 

en enero del 2020, pero eso no significa que se haya fallado algún punto 

de la planeación, defendió Rogelio Jiménez Pons. 

 

Hasta diciembre de 2020, el Tren Maya mantenía un requerimiento 

de inversión de 156,000 millones de pesos, 12% superior al presupuesto 

establecido que fue registrado al inicio del 2020 que era de 139,000 

millones de pesos, pues aún no se consideraba el costo de la 

electrificación del proyecto. 

 

Rogelio Jiménez Pons también afirmó que la participación de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para inaugurarlo a finales 

del 2023 será fundamental. Esto aunado al objetivo de evitar que esta 

obra se privatice en el futuro y como consecuencia se ponga bajo la 

explotación y administración del sector privado empresas, bienes o 

servicios que serían propiedad estatal, para ello está en análisis la figura 

jurídica a utilizar para que los activos del proyecto ferroviario sean 

salvaguardados por la SEDENA, quien también administrará los 

ingresos a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Análisis costo-beneficio 
 

Arturo Abreu, próximo delegado federal en Quintana Roo del gobierno 

entrante y quien coordinará 67 dependencias del estado, argumenta en 

entrevista que no será un tren rápido como los de Europa y Japón, esto 

debido a su alto costo. Menciona que incluso no saben cuántos trenes 

pasarán en esta ruta verde para llevar turistas a Palenque, que hoy recibe 

500 mil visitantes al año, 20% de ellos, internacionales. De igual 

manera y por el contrario a lo que hemos estado investigando, Abreu 

comenta que estos trenes ligeros como los que se prevén estén en la ruta 

del tren maya no serán de carga, su función será netamente cultural con 

el fin de transportar pasajeros. 
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Al analizar esta información resulta relevante el hecho de que al ser 

trenes ligeros no se puedan realizar transportes de carga, algo que ya se 

venía proponiendo desde principios del proyecto. Esto definitivamente 

hace pensar que tanto estamos dispuestos a sacrificar por el beneficio 

de únicamente crear un medio de transporte humano, que al ya no ser 

lo estipulado en un principio no traería consigo tantos beneficios a los 

esperados. 

 

Arturo Abreu ha dicho que además este proyecto trae consigo 

enormes conflictos ejidales, ya que ante la falta de recursos además de 

invitar a inversionistas internacionales a colaborar con en el tren maya 

tendrán que rentar terrenos ejidales y particulares para que el proyecto 

siga la ruta previamente establecida.  

 

Esto supone un gasto gradual que el gobierno tendrá que cubrir por 

el tiempo que la obra esté en uso de los terrenos ajenos, a su vez el tener 

que invitar a inversionistas extranjeros supone que una parte del 

proyecto quede en manos internacionales y esto trae consigo el posible 

riesgo de privatizar la obra. 

 

Beneficio turístico del Tren Maya 
 

En la región sureste de México existe una deuda histórica de suma 

importancia: el desarrollo económico no ha logrado crecer de la misma 

forma que en el centro y norte del país. Esto se debe a una variedad de 

factores, entre los que destacan la falta de transporte y conectividad o 

acceso a ciertos lugares. 

 

En este sentido el Tren Maya significará ese impulso económico que 

necesitan los estados del sur y este del país mexicano. El recorrido del 

Tren Maya recorrerá una distancia aproximada de 1, 500 km y 

comprenderá dos líneas ferroviarias; la línea ya existente que abarca: 

Palenque, Campeche, Mérida y Valladolid, y la línea en construcción 

abarcada por: Escárcega, Bacalar, Cobá y Cancún, que a su vez tendrán 

conexión con los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán 

y Campeche; estados que, en conjunto, acumulan más de 7.3 millones 

de mexicanos en situación de pobreza. 
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Más allá de los 80 mil empleos previstos que generará la obra 

durante la construcción del primer tramo del tren se habla de otro factor 

económico muy importante que dará inicio con la apertura de los 

servicios de la obra; este factor es el turismo. El turismo con su paso va 

a generar oportunidades indirectas para el comercio, la gastronomía, el 

entretenimiento, la construcción, el transporte de mercancías, el sector 

agroalimentario, entre otros. Esto significa que cada peso de inversión 

pública resultará en una mayor derrama económica e ingresos para la 

región. 

 

Al respecto, el líder nacional de la CATEM Pedro Haces Barba, 

destaca que con la llegada de turistas a estas zonas del sureste se busca 

fomentar una reactivación económica vertiginosa en medio de la crisis 

sanitaria por el Covid 19, igual se tiene en cuenta que en todo momento 

los protocolos sanitarios y los tiempos que dicten las autoridades 

competentes serán necesarios para el correcto funcionamiento de esta 

idea. 

 

Asimismo, la obra del tren maya pretende generar una alta 

rentabilidad social y un efecto económico multiplicador, dos conceptos 

fundamentales en la teoría de la gestión pública eficaz. También se 

pretende que detone una alta utilidad social, en virtud de que el 

crecimiento urbano y comercial alrededor de las estaciones será 

gestionado a través de comunidades sustentables, proyectos de 

renovación y reordenamiento territorial que impulsará el crecimiento de 

la región para beneficio principal de sus habitantes.  

 

Se espera que una vez en operación, estos proyectos multipliquen las 

áreas públicas y verdes; a su vez que el turismo impulse la oferta local 

de diferentes productos y servicios; así como también aumente el valor 

inmobiliario de la zona; la inversión local e internacional y con ello 

llegue la generación de empleo. 

 

En síntesis, se considera que la mejor política social que existe es el 

empleo y la creación de oportunidades y en ese sentido no hay hasta 

ahora en México un proyecto que pueda detonar tantos empleos y tanto 

crecimiento económico como el tren maya, de ahí parte de su relevancia 

y trascendencia histórica. Claro que significa un riesgo en ciertos 
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aspectos que se han descrito previamente y ello no se puede negar, pero 

de seguir lo propuesto al pie de la letra se conseguirán muchos diversos 

beneficios que la región sureste y sus habitantes no están dispuestos a 

desperdiciar.  

 

Eje Social 

 

El proyecto del Tren Maya declara como principal objetivo promover 

el desarrollo de la región sursureste por medio de un impulso a la 

industria turística. En términos sociales y culturales, los riesgos 

implícitos en esta propuesta están a la vista. 

 

Ya sea un modelo de turismo de masas y homogeneizador como 

aquel que impera en Cancún y la Riviera Maya, ya sea un modelo 

“sustentable” como aquél que pregona el nuevo proyecto, la 

incorporación al mercado del turismo de nuevas dimensiones, 

materiales e inmateriales, del patrimonio cultural y natural representa 

una agresiva forma de despojo que es la característica inmanente de la 

industria turística.  

 

En aras del “desarrollo”, esto es, de la monetización de la vida, se 

promueve la mercantilización de las culturas, de los sitios sagrados, de 

los saberes y las memorias de los pueblos mayas, valorizados como un 

atractivo turístico para ofrecer a la curiosidad de los visitantes. Al 

respecto, es menester desmitificar el turismo como actividad que ofrece 

ganancias económicas a impacto cero, y que además promueve lo 

“bonito” y lo “divertido”.  

 

El turismo es el eje de una industria poderosa y altamente 

depredadora, en términos ambientales y sociales. Impone modelos 

culturales ajenos e implanta enclaves económicos que ostentan la 

desigualdad entre quienes viajan, conocen y se divierten, y sus 

anfitriones, voluntarios u obligados. Se trata de una actividad 

económica basada en el ofrecimiento de servicios para la diversión y el 

esparcimiento de otros: desde labores serviles (“en la playa ofrecemos 

servicio de limpieza de lentes de sol”, informa la propaganda de un 

hotel en Tulum) hasta actividades que ponen en entredicho la dignidad 

y la vida de las personas, como la prostitución y el tráfico de drogas.  
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La contradicción implícita en el turismo es que, por un lado, se trata 

de una actividad fundamentada en la economía de lo innecesario, de lo 

superfluo, de la diversión y del ocio; pero ¿cuál es el costo social del 

ofrecimiento de periodo de esparcimiento? 

 

El análisis de los escenarios de los destinos turísticos consolidados 

de la Riviera Maya en relación con el desarrollo de economías ilegales, 

consustanciales al tipo de turismo de masas impulsado desde su 

creación, y al incremento de la violencia criminal, pone en evidencia 

una situación gravísima en la cual reluce la conexión entre el 

incremento de la incidencia delictiva, el incremento demográfico, el 

crecimiento urbano y el crecimiento económico. ¿Será en tal contexto 

oportuno proyectar nuevos centros urbanos con vocación turística? 

¿Quiénes serán los beneficiarios del “desarrollo” económico? 

 

En México existe una situación generalizada de violencia, 

impunidad y corrupción que genera y perpetúa una serie de violaciones 

a diversos derechos humanos de personas y comunidades en el país. Es 

posible decir que los megaproyectos o «grandes proyectos de 

desarrollo» representan procesos de inversión de capital público y/o 

privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la 

infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de 

las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los 

derechos de propiedad. 

 

En el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. impulsamos 

como objetivo fundamental la promoción y defensa al Derecho a un 

Medio Ambiente sano en México, a través del fortalecimiento, 

consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del 

sistema jurídico-ambiental vigente. 

 

Contexto del país 

 

En México existe una situación generalizada de violencia, impunidad y 

corrupción que genera y perpetúa una serie de violaciones a diversos 

derechos humanos de personas y comunidades en el país. 
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Dichas violaciones suelen circunscribirse en el marco del desarrollo 

de megaproyectos, en gran parte por la existencia de una política 

económica y social que carece de perspectiva de sustentabilidad y 

pertinencia biocultural, misma que se traduce en un consumo 

desmedido de los recursos naturales, lo que ocasiona la destrucción del 

capital natural, deforestación, erosión de suelos, desertificación, así 

como contaminación del agua y del aire.  

 

Es posible decir que los megaproyectos o «grandes proyectos de 

desarrollo» representan procesos de inversión de capital público y/o 

privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la 

infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de 

las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los 

derechos de propiedad. 

 

En México, muchos de estos megaproyectos se encuentran 

planeados, aprobados y ubicados en áreas rurales donde se encuentra 

parte significativa del patrimonio biocultural del país y en donde 

habitan comunidades indígenas y campesinas. A causa de la política 

económica y social que prevalece, se están generado diversas 

violaciones a los derechos humanos colectivos, puesto que no se 

respetan ni garantizan derechos humanos como la autonomía, el 

territorio, el acceso tradicional a los recursos naturales, el medio 

ambiente sano, así como el acceso a la información, a la consulta y 

demás derechos vinculados.  

 

Es importante resaltar que, muchas veces, los impactos socio 

ambientales de un megaproyecto no son evaluados de manera integral 

y eficaz; la información sobre la cual el Estado evalúa los impactos es 

deficiente y parcial, se tolera la fragmentación de los proyectos y, en 

muchas ocasiones, dicha evaluación se realiza cuando el proyecto ya ha 

sido diseñado, concesionado y licitado. 

 

La falta de acciones efectivas por parte del Estado para asegurar la 

compatibilidad de los proyectos de desarrollo con las poblaciones 

afectadas aumenta el nivel de conflictividad en relación con los 

megaproyectos, causando graves problemas sociales como son la 
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violencia e inseguridad jurídica, propiciando ataques a las personas 

defensoras de los derechos humanos. 

 

En el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. impulsamos 

como objetivo fundamental la promoción y defensa al Derecho a un 

Medio Ambiente sano en México, a través del fortalecimiento, 

consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del 

sistema jurídico-ambiental vigente.} 

 

El contexto social del Tren Maya 

 

En México existe una situación generalizada de violencia, impunidad y 

corrupción que genera y perpetúa una serie de violaciones a diversos 

derechos humanos de personas y comunidades en el país. 

 

Dichas violaciones suelen circunscribirse en el marco del desarrollo 

de megaproyectos, en gran parte por la existencia de una política 

económica y social que carece de perspectiva de sustentabilidad y 

pertinencia biocultural, misma que se traduce en un consumo 

desmedido de los recursos naturales, lo que ocasiona la destrucción del 

capital natural, deforestación, erosión de suelos, desertificación, así 

como contaminación del agua y del aire. 

 

Es posible decir que los megaproyectos o «grandes proyectos de 

desarrollo» representan procesos de inversión de capital público y/o 

privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la 

infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de 

las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los 

derechos de propiedad. 

 

En México, muchos de estos megaproyectos se encuentran 

planeados, aprobados y ubicados en áreas rurales donde se encuentra 

parte significativa del patrimonio biocultural del país y en donde 

habitan comunidades indígenas y campesinas. A causa de la política 

económica y social que prevalece, se están generado diversas 

violaciones a los derechos humanos colectivos, puesto que no se 

respetan ni garantizan derechos humanos como la autonomía, el 

territorio, el acceso tradicional a los recursos naturales, el medio 
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ambiente sano, así como el acceso a la información, a la consulta y 

demás derechos vinculados. 

 

Es importante resaltar que, muchas veces, los impactos socio 

ambientales de un megaproyecto no son evaluados de manera integral 

y eficaz; la información sobre la cual el Estado evalúa los impactos es 

deficiente y parcial, se tolera la fragmentación de los proyectos y, en 

muchas ocasiones, dicha evaluación se realiza cuando el proyecto ya ha 

sido diseñado, concesionado y licitado. 

 

Aunado a lo anterior, la falta de acciones efectivas por parte del 

Estado para asegurar la compatibilidad de los proyectos de desarrollo 

con las poblaciones afectadas aumenta el nivel de conflictividad en 

relación con los megaproyectos, causando graves problemas sociales 

como son la violencia e inseguridad jurídica, propiciando ataques a las 

personas defensoras de los derechos humanos ambientales. 

 

Principales problemáticas del proyecto 

 

Desde diciembre de 2018, se anunció el plan de desarrollo llamado 

“Tren Maya”, el cual plantea la construcción de infraestructura vial y 

ferroviaria como motor del desarrollo inmobiliario, comercial y 

turístico de la Península de Yucatán. El proyecto comprende, entre 

otros, 1,460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media (su velocidad 

máxima será de 160 km/h para pasajeros y 120 km/h para carga), varias 

estaciones de ferrocarril, infraestructura vial, acueductos y nuevos 

centros de población y polos de desarrollo.  

 

El proyecto abarca más de 50 municipios y 5 estados del sureste de 

la República mexicana (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo) [1], donde viven actualmente diversas poblaciones 

indígenas y campesinas, además de ser una de las zonas más biodiversas 

del mundo. El ferrocarril atravesará por la selva maya -segundo pulmón 

forestal de América Latina después de la Amazonia-, fragmentándose y 

causando impactos irreversibles a la vegetación, al suelo, al agua y a la 

biodiversidad. 
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El proyecto del Tren Maya no fue decidido por el pueblo maya, ni 

por otro pueblo indígena mexicano, sino que el nombre busca 

apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con 

el propósito de hacerlo más amigable. Está incluido en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), donde se menciona que es un proyecto orientado 

a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de 

Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el 

medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal 

y el tráfico de especies, y propiciar el ordenamiento territorial de la 

región. 

 

El 15 de noviembre de 2019[8] inició un proceso de consulta 

indígena que se realizó de forma simultánea en diversos municipios del 

sureste mexicano, con una sesión informativa y otra deliberativa, donde 

participaron autoridades y personas de comunidades indígenas. Sin 

embargo, la “consulta indígena” sobre el Tren Maya no fue convocada 

con el propósito de obtener el consentimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Dada esta situación, varios integrantes del pueblo maya peninsular y 

ch´ol interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial, 

logrando la suspensión del proyecto en el territorio del municipio de 

Calakmul, Campeche. En respuesta, el Estado mexicano ha 

estigmatizado y criticado a los defensores y se ha rehusado a acatar la 

suspensión judicial. En la primavera de 2020, en el marco de la 

pandemia de SARS-CoV2, las obras relacionadas con el Tren Maya 

fueron incluidas entre las actividades esenciales que podrán continuar a 

pesar de las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud. 

 

Eje Ambiental 

 

Proyecto Estrella del Sexenio 2018-2024 

 

Como se ha mencionado hasta el momento, el Tren Maya es una 

oportunidad para potencializar el desarrollo del sureste de la república 

mexicana, sin embargo, la sociedad no se ha visto muy conforme con 

esta iniciativa. Al igual que con otros proyectos “estrella” del sexenio 

de López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de 
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Dos Bocas, las críticas se vieron en constante crecimiento desde un 

inicio. Iniciando primeramente con la crítica del Consejo Empresarial 

Turístico, este mencionaba que darle al proyecto FONATUR en lugar 

de a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsable 

de los proyectos de infraestructura, debilitaría financieramente la 

promoción turística del país. 

 

El gobierno defiende este proyecto como una respuesta de fondo a 

un rezago histórico económico y social del sureste mexicano. Un 

reporte de 2017 del Banco de México señaló que la única actividad que 

apuntaba en la región era el turismo, mientras el resto se mantenía en 

números negativos y con tendencia a la baja. Por eso se decidió apostar 

por este sector y se le confió el tren a FONATUR. Por otra parte, en la 

información ofrecida por el gobierno de México (Anexo Técnico, 

2020), tiene entre sus principales objetivos: 

• Restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar 

a los animales y la vegetación. 

• Favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios 

ambientales. • Rehabilitar los ecosistemas degradados, en 

especial en las Áreas Naturales Protegidas. 

• Reducir la tala ilegal e implementar acciones que promuevan un 

uso responsable del suelo. 

• Fomentar la producción agrícola y ganadera amigable con el 

ambiente para garantizar un mercado sustentable y sostenible. 

 

Por otro lado, la Organización mundial de las Naciones Unidas (ONU) 

tomó este proyecto como protección al medio ambiente, todo con la 

justificación de que la construcción de este tren evitará el consumo de 

suelo en un 49% de personas que se establecen y desarrollan sus 

actividades en suelos de la región sureste del país (ONU HABITAT, 

2021).  

 

Asimismo, el proyecto es tomado como una obra de infraestructura 

ferroviaria de trascendencia para la región y el país entero. En el 

resumen ejecutivo (2020) compartido por el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR), menciona que la mayor parte de la 

ruta se desarrolla por derechos de vía y servidumbres de paso de obras 

lineales ya existentes, como vías férreas y carreteras y de tendidos 
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eléctricos, respectivamente. Con esta obra se pretende reordenar la 

región del Sureste e incentivar el desarrollo económico en aquellas 

zonas y regiones que actualmente no están integradas en los circuitos 

turísticos y económicos, locales y regionales. 

 

De igual manera, el proyecto fomenta el desarrollo sustentable por 

medio de un esquema en el que la protección y la conservación de los 

ecosistemas son parte del complemento para que se lleve a cabo una 

ejecución de medidas de prevención, mitigación, compensación y 

protección al medio ambiente, con pleno respeto e integración a los 

procesos sociales y culturales de pueblos y comunidades originarias, 

principalmente (Resumen Ejecutivo, 2020).  

 

Cabe destacar que el proyecto, aparte de ser tomado como una vía 

para el desarrollo socioeconómico y de infraestructura, también es 

tomado como turismo sostenible, es decir; que busca desarrollar su 

actividad generando un impacto mínimo sobre el medio ambiente 

(BBVA, 2021). Esto último hasta cierto punto puede decirse “factible” 

ya que, desde un inicio el proyecto ha sido basado en un modelo 

sostenible y protector hacia el medio ambiente ante la invasión 

descontrolada de los humanos. 

 

Las organizaciones de la Sociedad Civil y su papel ante el 

proyecto del Tren Maya 
 

Tres años después, ya iniciada la construcción de todos los tramos del 

tren, los cuestionamientos no han cesado. En 2020, 159 organizaciones 

y 85 activistas enviaron una carta al presidente para advertir de las 

consecuencias negativas en materia medioambiental y social. Entre los 

remitentes se encontraban expertos del Consejo Nacional para la 

Ciencia y la Tecnología (CONACYT) y la organización ambientalista 

Greenpeace. Asimismo, desde el año 2020 se encuentra una petición 

donde llama al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a 

revisar y consultar con los pueblos indígenas “el trenzado” del tren 

maya y así evitar su paso. 

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha 

tenido una participación en la consulta en torno al ten maya, entre ellos 
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la consulta ciudadana realizada a raíz de este proyecto. Todo esto 

debido a la misión de esta organización con los países y ciudades del 

mundo, si bien, otras ONG han mantenido su lucha en contra de este  

proyecto, esta organización ha reiterado su apoyo ante el FONATUR, 

ya que en el año 2019 firmaron un convenio denominado “Desarrollo 

Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor 

Regional Tren Maya” (ONU, 2020), en donde las naciones unidad 

dotaba de asistencia técnica a FONATUR a partir de tres ejes 

transversales, en donde predominan  el desarrollo territorial, social y 

económico del sureste mexicano.  

 

Pero ante el apoyo de la ONU y la lucha de las ONG sale una 

incógnita ¿Quién realmente tiene la razón? Por desgracia son más los 

análisis y estudios que demuestran una afectación a nuestro ecosistema, 

uno de ellos es realizado por Observatorio Latinoamericano de 

Geopolítica de la UNAM (2020), donde mencionan que no hay 

justificación ante la “expansión descontrolada del ser humano” y que 

factores como: la insuficiente capacidad operativa e intervención por 

parte de los programas forestales son un detonante para las 

problemáticas que el gobierno toma como una posible excusa para 

realizar este proyecto.  

 

En esta perspectiva, las consecuencias no se sabrán a ciencia cierta, 

por lo menos no hasta que esté concluido el Tren Maya, pero de lo que 

si se tiene certeza es que se puede trabajar para que, en dado caso de la 

existencia de un impacto ambiental negativo, se reduzca en grandes 

porcentajes y permita la conservación de los ecosistemas del sureste 

mexicano.  las reservas de la biosfera (Salva la selva, 2021). 

 

Eje Cultural 

 

La Cultura Maya guarda una gran importancia para la historia, las 

costumbres y tradiciones de la humanidad, puesto que no solo es una 

viva representación de la vida pasada de los pueblos descendientes 

mayas, sino que también ha logrado dotar de grandes avances para la 

sociedad, como la agricultura, la utilización de caminos, carreteras y 

sociedades con una estructura política perfectamente delimitada, al 

igual que el uso de sistemas de riego y repartición de bienes. También, 
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la religión forma parte importante de la composición social de la 

civilización maya, debido a que gran parte de sus actividades y 

costumbres estaban encaminadas a la veneración de sus dioses, 

otorgándole un significado dogmático a muchas de ellas, logrando de 

esta forma un sentido para la creación e implementación de tecnologías 

o ciencias que lograran explicar los acontecimientos en ese tiempo. 

 

Debido a esto, el conjunto de las tradiciones, creencias religiosas, 

gastronomía y composición social logran hacer a la Cultura Maya un 

elemento atractivo para el turismo internacional, debido a su riqueza y 

conservación hasta la actualidad, dejando así un legado que puede ser 

contemplado por millones de personas cada año, fomentando así el 

aprendizaje y la interculturalidad. Es por esto que la actual 

administración decidió focalizar su atención en el patrimonio cultural 

de la Civilización Maya, implementando un proyecto de infraestructura 

que logre impulsar el turismo en la región y dar a conocer dicha cultura 

a niveles superiores. 

 

Riqueza Cultural 

 

De acuerdo con el Gobierno de México, el patrimonio cultural es uno 

de los pilares de este proyecto que pretende tener incidencia en 

múltiples aspectos sociales haciendo al área de cultura del proyecto 

Tren Maya un eje transversal que trabaja de manera coordinada con las 

diversas áreas del Tren, con impacto en los cuatro ejes rectores: 

ordenamiento territorial, preservación del medio ambiente, desarrollo 

económico inclusivo, y bienestar social. 

 

Antes que nada, es importante esclarecer lo que es el patrimonio 

cultural y por qué es importante tomar en cuenta este factor al momento 

de realizar un desarrollo de infraestructura en zonas que se encuentren 

en el foco de interés gubernamental, a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, quienes definen al patrimonio cultural como 

un elemento central de la identidad y la soberanía del país, el cual puede 

estar formado por un conjunto de elementos intangibles, tangibles y 

naturales que pueden formar parte de las prácticas sociales, así como 

también al valor que se les adjudican a estos bienes, los cuales son 

transmitidos de una época a otra o de generación en generación. 
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Por su parte, la Secretaría de Turismo (2021) la grandeza cultural de 

la península de Yucatán puede ser percibida en diversos aspectos: desde 

la importancia de la edificación de sus templos, edificios de gobierno y 

casas que emergen de los bosques tropicales, las ciudades fortificadas 

y coloniales que vieron piratas y conquistadores, a las tradicionales 

villas mayas con sus palapas; en el olor de cochinita pibil o camarón 

fresco, la melodía de una jarana yucateca; el tacto de una guayabera y 

la brisa campechana, u oliendo el café chiapaneco.  

 

Patrimonio Cultural 
 

Debido a esto, el FONATUR en conjunto con la Secretaría de Turismo 

(2021) establecen que la historia milenaria de la península de Yucatán 

no es únicamente visible en las ciudades históricas, zonas arqueológicas 

y monumentos, sino también en la cultura presente en la sociedad que 

habita dentro de esta región debido a sus festividades, riqueza 

gastronómica, arte, música, prácticas agrícolas, artesanías y teatro, así 

como sus tradiciones que se han practicado y preservado de generación 

en generación. 

 

También, se habla que el patrimonio cultural junto con las riquezas 

naturales de la Península Yucateca han logrado ser reconocidos a nivel 

nacional e internacional, teniendo como resultado el reconocimiento de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) como patrimonio mundial, brindando 

protección y soporte a los sitios importantes de la región, por medio de 

una división en 4 sectores a estas regiones, teniendo en el Sector Natural 

a Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque en Chiapas; 

Ciudad histórica fortificada de Campeche; Ciudad prehispánica de 

Uxmal en Yucatán  y a la Ciudad prehispánica de Chichén-ltzá; 

Yucatán. 

 

Ahora bien, dentro de las Reservas de la Biosfera de la Red Mundial 

de reservas de la UNESCO se incluyeron los Bosques tropicales 

protegidos de Calakmul en Campeche; Sian Ka'an en Quintana Roo; la 

Ría de Celestún en Yucatán; y por último la Isla de Cozumel y la 

Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro en el Estado de Quintana 

Roo. También, dentro del Sector Natural se incluye a la Reserva de la 
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Biosfera Sian Ka'an en Quintana Roo. Finalmente, la UNESCO dentro 

de su programa incluye un Sector Mixto, dentro de los cuales incluyen 

a la Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de la región 

de Calakmul en Campeche. 

 

Por otra parte, se puede entender que el proyecto Tren Maya 

pretende impulsar la construcción de 19 estaciones de tren, distribuidas 

a lo largo del territorio nacional contemplado dentro del plan de 

infraestructura del proyecto, así como también la asignación de 13 

paraderos nuevos en los que el tren puede arribar, pero también 

pretende rehabilitar las estaciones ferroviarias pertenecientes al antiguo 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las cuales suman un número de 

38 estaciones.  

 

Tomando en cuenta que algunas de las antiguas estaciones siguen en 

funcionamiento en la actualidad, el FONATUR Tren Maya pretende 

convertir los espacios inutilizados de estas estaciones en Centros 

Integradores de Bienestar, que junto con la Secretaría del Bienestar, 

pretenden acondicionar dichos establecimientos en puntos de 

convivencia para las comunidades y el turismo, dotándolas de servicios 

esenciales. 

 

Finalmente, la Secretaría de Turismo (2021) refiere que a pesar de 

que algunas de estas estaciones antiguas son consideradas como 

inmuebles históricos por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, esta buscara un trabajo en conjunto con las dependencias a 

cargo de estos lugares para llevar a cabo una restauración y reactivación 

de manera adecuada, esto sin modificar la estructura original y 

logrando, en sus palabras, “Contribuir al inmenso patrimonio 

ferroviario de las regiones distribuidas en los estados de Chiapas, 

Campeche y Yucatán. 

 

Conclusiones 
 

Para concluir con este análisis se puede decir que la construcción de 

grandes obras públicas es uno de los mayores retos que enfrenta la 

actual administración pública de México. La comprensión de que las 

obras públicas no suelen ser del todo bien gestionadas, y que se 
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sobrepasa siempre por encima del presupuesto y con retraso, es 

prácticamente sentido común, agregándole una percepción general de 

que las obras incurren en muchas dificultades imprevistas, como 

desafíos judiciales, movilizaciones motivadas por conflictos sociales y 

ambientales, entre otros. 

 

Mejorar la gestión de grandes obras públicas en México, implica 

necesariamente repensar los procesos de coordinación de acciones, que 

deben establecerse desde la etapa de planificación, a través de la 

implementación, el seguimiento y la evaluación de las obras, a fin de 

tener la capacidad de anticipar disputas y problemas, y pueda 

consolidarse las obras que pretenden representar el actual gobierno.  

 

El Tren Maya, es sin duda un proyecto ambicioso que de concretarse 

con éxito, cambiará la forma de transportarse y de convivir en la región; 

la transparencia y rendición de cuentas es parte toral, sin olvidarnos de 

los derechos y costumbres que tienen los pueblos originarios que 

habitan estas zonas. El principal reto se centra en poder conjugar todas 

esas acciones armónicamente y así disminuir la brecha de desarrollo y 

calidad de vida que existe desde hace décadas entre el sur y norte de 

México. 

 

Como proyecto que impulsará la economía, el turismo y la cultura a 

pesar de no ser una política social, es claro que traerá a la región sur-

sureste del país una gran derrama económica y potenciará a esta región 

que durante muchos años no recibía una fuerte inyección de 

presupuesto para estos rubros. Esperemos que el Mega Proyecto del 

Tren Maya realmente traiga consigo ese importantísimo desarrollo, que 

cuide y preserve la cultura local de cada uno de los estados por los que 

pasará, pero sobre todo y más importante empodere a las comunidades 

indígenas que se asientan alrededor de cada una de las estaciones y 

sobre todo que sea operado con la total regulación y transparencia. 
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Análisis del Programa de Bienestar 
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desde la cuarta transformación 
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“Atender a los más pobres es también ir a la segura para 

contar con el apoyo de muchos cuando se busca 

transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal 

de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y 

fraterna”. Andrés Manuel López obrador 

 

 
Introducción 

 

En el año 2018 se hizo presidente electo Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), el cual habló de los propósitos en su sexenio, que ha sido 

nombrado “La Cuarta Transformación de México”, asimismo, se ha 

buscado como una transición hacia un nuevo régimen. El objetivo más 

importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la 

población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. En 

última instancia, la lucha contra la corrupción, la frivolidad, la 

construcción de la paz, la seguridad, los proyectos regionales y los 

programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal están orientados a 

ese propósito sexenal.  

 

En resumen, México ha incrementado las acciones en materia de 

política social en los últimos 20 años. Los programas sociales, dirigidos 

 
5 Estudiantes del Programa de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Asesorados por el Dr. Martín Castro 
Guzmán. 
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a la población más vulnerable, han extendido su cobertura y han 

aumentado su presupuesto. Antes del 2019, los principales programas 

sociales se caracterizaban por ser en su mayoría de transferencias 

condicionadas. En la administración federal vigente, estos programas 

fueron reemplazados con otros que carecen de la característica de 

condicionalidad. 

 

El objetivo de este ensayo es analizar las características principales 

del Programa para Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PAM), 

asimismo, se hace mención de la situación actual de las Personas 

Adultas Mayores, que no se proporciona una vejez digna en su 

totalidad, así como, las deficiencias existentes, sin embargo, también se 

contemplan los beneficios de éste. Por último, se encuentra una 

conclusión general del tema. 

 

Antes de continuar se debe tener en cuenta en qué consiste el 

Programa para Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ya que es 

uno de los programas que ha tomado mayor reconocimiento en el 

sexenio del presidente actual Andrés Manual López Obrador (AMLO). 

Debido a que en nuestro país el crecimiento demográfico de la 

población adulta se acelera cada vez más, dando pauta a que el Estado 

implemente una política social en materia de este sector de la población. 

Si bien este programa consiste en un apoyo universal a mujeres y 

hombres de más de 65 años en todo el país. La mayor parte de ellos se 

encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que 

les garantice una vejez digna y plena.  

 

Otro aspecto para tener en cuenta es lo que es la política social, 

debido a que cuando nos referimos a esta se habla de un mecanismo que 

busca el bienestar y la calidad de vida de la población a través de los 

servicios que brinda el Estado. Un punto a resaltar de esta política es 

que es necesario que incluya estrategias que permitan que la población 

participe en forma dinámica en los procesos de desarrollo.  

 

Política social  

 

Es importante recalcar que las políticas públicas deben ser 

responsabilidad del Estado para impulsar el desarrollo de la sociedad, 
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elevando los niveles de vida de su población en los diferentes aspectos: 

económicos, sociales, políticos y culturales, que le permita a los 

habitantes de la sociedad vivir una vida digna, con calidad en sus 

múltiples dimensiones, con un carácter tanto objetivo como subjetivo y 

no visualizar la política social como una herramienta para superar la 

pobreza, marginación o exclusión de diversos grupos sociales (Castro y 

Garza, 2018). 

 

Sin embargo, antes de profundizar en la política social actual, es 

esencial tener en cuenta que todavía en el sexenio del ex presidente 

Enrique Peña Nieto se utilizaba un modelo neoliberal del cual Andrés 

Manuel López Obrador en diversas conferencias ha mencionado que el 

modelo es la causa de la pobreza en México, para comprender mejor lo 

anterior, es necesario saber cómo actúa el neoliberalismo, por lo que de 

acuerdo con el doctor Arturo Huerta, académico de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere  

que este modelo se encuentra “comandado por las grandes empresas y 

el sector financiero, que es quien regula la actividad económica, por lo 

tanto ellos están en contra de la participación y presencia del Estado 

(gobierno) en la economía, esta disminución de la inversión en el sector 

público afecta al crecimiento económico y acelera la privatización de la 

infraestructura y sectores estratégicos nacionales” (2018). 

 

Dentro del neoliberalismo las políticas económicas no son neutras, 

ya que han llevado a disminuir la participación del Estado en esta 

actividad económica y ha aumentado la de la cúpula empresarial y del 

sector financiero, por ello es que la banca reporta ganancias anuales de 

hasta un 25%, mientras el país crece a un ritmo de 2% (Huerta, 2018).  

 

En otras palabras, El neoliberalismo permite que otros actores 

además del Estado participen en la oferta de servicios, generen 

competencia, bajo ciertos términos reglamentarios permite que las 

personas tengan mayores capacidades de elegir entre distintas 

alternativas para el consumo de un servicio o bien”, pero al no haber 

una regulación o existir un control adecuado, país se cae en prácticas 

monopólicas que provocan más desigualdad. 
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Ahora bien, la política social del Gobierno de México tiene como 

propósito reducir la pobreza, marginación y vulnerabilidad de las 

personas, generando condiciones para su desarrollo y bienestar. Al 

respecto, lleva a cabo la ejecución de programas sociales para modificar 

su condición de desigualdad social. 

 

En el cumplimiento de este propósito, la Secretaría de Desarrollo 

Social implementa programas para reducir la pobreza alimentaria de la 

población, apoyar a menores en condiciones de pobreza y combatir la 

marginación en comunidades de la entidad, en términos de sus 

respectivas reglas de operación. A través de los años, los programas 

sociales han extendido su cobertura hacia la población vulnerable e 

incrementaron su presupuesto. En el 2000, estos programas 

representaron 1.24 % del gasto neto total y para 2020 absorbieron 5.8 

% del mismo. Los programas sociales, dirigidos a la población más 

vulnerable, han extendido su cobertura y han aumentado su presupuesto 

(Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C., 2021).  

 

Para comprender mejor lo anterior, en la actualidad el Gobierno 

Federal de Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 (PND) señala que el gobierno federal busca 

impulsar una nueva visión hacia el desarrollo para el bienestar; al 

respecto señala un cambio en la perspectiva de las oportunidades hacia 

el reconocimiento de garantizar los derechos sociales que contempla la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El PND 2019-

2024 enfatiza la prioridad de atender a los pobres, como reconocimiento 

de un fenómeno social que en México afecta a 52.4 millones de 

mexicanos en pobreza, de los cuales 25.5 millones muestran carencia 

alimentaria.  

 

El lema de “Primero los pobres” significa reconocer una realidad 

que exige implementar programas sociales para abatir el fenómeno 

social de la pobreza, en el PND son considerados los siguientes: 

Programa para el Bienestar de las Adultas Mayores (PBAM), Programa 

para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional 

de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el 

Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.  
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Ahora bien, el Poder Ejecutivo Federal ha manifestado que el 

objetivo principal del Gobierno de la “Cuarta Transformación” es que 

en 2024 la población de México viva en un entorno de bienestar, para 

lo cual impulsa un modelo donde el concurso de la sociedad es 

indispensable, ya que precisa que se tiene que construir desde abajo sin 

excluir a nadie, lo que exige la participación activa de los más 

vulnerables y del Estado mexicano como actor fundamental de impulso 

el bienestar de la población, atemperando las desigualdades, y 

garantizando los mínimos indispensables de justicia social a través de 

“El Estado de bienestar igualitario y fraterno” cuyo ideal  es la 

protección de las personas a lo largo de la vida y tener acceso a los 

derechos sociales de alimentación, trabajo, educación, salud, vivienda 

y seguridad social (Centros de Estudios para el Desarrollo Rural y 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDRSSA, 2020). 

 

Entendiendo que el “Estado de Bienestar” se basa en el ejercicio de 

la función pública, es decir, la intervención del estado en la economía y 

sociedad para una mayor redistribución de la riqueza que en una ideal 

mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población, a 

lo cual lo diferencia del neoliberalismo, ya que el Gobierno no 

interviene directamente en cuestiones de economía. 

 

Para lograr lo anterior, en los programas se utilizan las 

Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades (TMC) que años 

atrás fue una política pública de la cual México es precursor en su 

implementación. En 1997 el programa “Progresa” operaba con apoyos 

monetarios condicionados para que las familias más pobres 

beneficiarias del programa llevarán a sus hijos a la escuela.  Otro 

referente fue la Pensión para Adultos Mayores en la Ciudad de México 

instaurada en 2001, que sirvió de modelo para implementarla a nivel 

Federal como la que está en la actualidad con el Programa de Bienestar 

de las Personas Adultas Mayores. 

 

Las TMC permiten a las familias más pobres, reducir sus carencias 

al contar con un ingreso estable que contribuye a amortiguar las fallas 

del mercado como la desigualdad y el desempleo; La condicionante 

para otorgarse es invertir en elementos cualitativos de la población 

como son la participación y socialización de la información del 
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autocuidado, prevención en salud, así como invertir en la niñez con la 

permanencia en la educación básica. Es decir, las TMC además de ser 

un ingreso estable para el apoyo de la economía familiar, son el 

incentivo para que la población se incorpore a actividades de formación 

de capital humano. 

 

Estudios del Banco Mundial mencionan que las TMC han sido 

determinantes para la elaboración de la focalización individual y la 

elaboración de mapas de pobreza; así también se menciona que han 

tenido efectos positivos sobre el consumo de los hogares sobre todo en 

alimentos, así como se registran mejoras en el acceso a servicios como 

los de salud y educación. 

 

Con respecto a los programas sociales para el bienestar, la visión del 

Estado de bienestar igualitario y fraterno que sugiere el actual Ejecutivo 

Federal, se refiere al mejoramiento de la economía popular como 

prioridad, para construir posteriormente el aparato productivo que lleve 

a la dignidad. Como parte de una estrategia, menciona un conjunto de 

programas de TMC para el Bienestar anteriormente mencionados. 

 

En comparativa con los programas sociales desarrollados durante el 

sexenio (2012-2018) de Enrique Peña Nieto, sólo 2 de cada 10 

programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de 

los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en 

problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la 

educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no 

alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no 

lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros 

factores. 

 

Así lo reportó el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC 

(GESOC), un centro de investigación del gasto social que presenta cada 

año, desde 2009,  el Índice de Desempeño de los Programas Públicos 

Federales (INDEP), en el 2018, la organización comparó los resultados 

de los últimos seis índices y concluyó que 81.45 % de los programas y 

acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo 

presentan problemas en términos de su desempeño (Programas con 

Niveles de Desempeño Mejorable, Escaso/Dispersión u Opacos). 

http://www.indep.gesoc.org.mx/
http://www.indep.gesoc.org.mx/
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Alfredo Elizondo, el entonces coordinador de Proyectos de GESOC, 

afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 

2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño 

destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la 

pobreza” (CEDRSSA, 2020). 

 

Asimismo, es indispensable reconocer que un Estado de Bienestar 

debe otorgar beneficios para desarrollar condiciones de vida aceptables, 

como tener una buena alimentación, acceso a la educación, seguridad 

social, una vivienda digna, es decir, que la persona pueda sentirse plena 

en el día a día. Por lo tanto, el Estado se convierte en el garante de la 

eficiencia en el uso de los recursos, y una visión de justicia distributiva 

como parte esencial de buscar mejorar el ingreso de la población adulto 

mayor, niños y jóvenes, para el ejercicio de las libertades básicas.  

 

Aunque podría ser una nueva oportunidad para México como lo 

plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador con su frase “darle 

seguridad al mexicano desde que nace hasta su muerte” desde la visión 

de la sonada cuarta transformación, sin embargo, la dura realidad del 

país parece ser el obstáculo principal puesto que en 2020, 85.7 millones 

de personas informaron tener al menos una carencia social según el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) está cantidad equivale a casi 68% de la población total. 

Por ello, una de las carencias más sobresalientes es la falta de acceso a 

la seguridad social, ya que en gran parte se debe a la falta de empleos o 

bien el mercado laboral, puesto que tanto jóvenes, hombres, mujeres y 

adultos mayores se encuentran en trabajos informales, con pagos 

insuficiente para cubrir sus necesidades. Ante todo, ello se cuestiona si 

realmente los programas sociales y las políticas públicas son suficientes 

para abarcar cada carencia presentada por las y los mexicanos.  

 

Para que México trascienda hacia un Estado de Bienestar el 

Gobierno Federal necesita cuestionarse si las transferencias monetarias 

son para pagar el ingreso que no recibe la población a falta de empleos 

creando una dependencia o si solo compensan el ingreso para 

aprovechar su educación, salud, entre otras circunstancias.   
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Si bien es sabido, resalta el hecho de que las políticas públicas deben 

ser responsabilidad del Estado, abordándolas de un modo objetivo y 

subjetivo para que exista un desarrollo en los aspectos de lo económico, 

social, político y cultural de la población, pero también es necesario 

considerar que se necesita de una mayor participación principalmente 

de los grupos vulnerables a los que van dirigidos los programas, dado 

que, de lo contrario comienzan a surgir las deficiencias que afectan a 

miles de personas. 

 

Como se mencionó anteriormente, lo que la nueva forma de gobierno 

busca, es impulsar una nueva visión hacia el desarrollo para el bienestar 

donde exista un cambio en la perspectiva de las oportunidades. En los 

anteriores sexenios el sistema político sólo había fomentado por mucho 

tiempo un sistema económico y social que incrementan las desventajas 

y desigualdades en los grupos más vulnerables y marginados. Por lo que 

el gobierno de la cuarta transformación está empeñado en corregir y 

compensar este sistema, implementando proyectos y apoyos que 

ofrezcan un trato preferencial a los grupos históricamente marginados 

tal es el caso de las PAM con el PBPAM. 

 

Por otro lado, la política social forma parte del estado de bienestar y, 

por consiguiente, tiene representación institucional, de estas, como ya 

se conoce, emanan una extensa gama de programas sociales, entre ellas, 

los programas de salud, de seguridad social, de educación, de vivienda, 

entre otras. El objetivo de la política social es la búsqueda del bienestar 

social de la población, lo que conlleva a una mejor calidad de vida. 

 

Es por ello que, el rol de Trabajo Social dentro de esto es el de 

promotor, en el que persigue el bienestar social, en ese sentido, se 

vincula con la política social, considerando su principal rol, el ser 

agente social en constante actividad, con la capacidad de generar ideas 

y proyectos, es un profesional proactivo, con la habilidad de enfrentarse 

a las demandas actuales y de integrar todas las áreas para generar el 

cambio que visualiza con enfoque de bienestar social. 
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Situación de los Adultos Mayores 

 

Cuando se aborda el envejecimiento de la población en México se tiene 

que tener en cuenta que es un proceso que aumenta dentro de un 

contexto globalizado y acelerado caracterizado por crisis económica, 

una gran desigualdad social, una creciente participación en el mercado 

informal de trabajo y una baja cobertura de los sistemas de protección 

social. 

 

El envejecimiento demográfico será sin duda un evento que 

prevalecerá en la dinámica poblacional en el país. Para esto Montoya y 

Montes de Oca (2006) lo definen como el proceso de cambio de la 

estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento en el 

número y porcentaje de las personas en edades avanzadas (60 años o 

más) que se expresa claramente en el estrechamiento de la base y la 

ampliación de la cúspide de la pirámide poblacional (citado en Villegas 

y Montoya, 2014). 

 

Donde la acelerada transición demográfica hacia el fenómeno del 

envejecimiento de la población impone enormes retos y desafíos, no 

sólo para el Estado mexicano, sino para la sociedad civil en general, lo 

que exige más políticas públicas que satisfagan las necesidades de este 

sector de la población, en las cuales no sólo se brinden apoyo 

económicos depositados en una cuenta si no que sean planeadas y 

programadas teniendo en cuenta la participación de las personas adultas 

mayores en la sociedad actual donde sean miembros activos que 

contribuyan a la sociedad y a su propio beneficio. 

 

Se sabe que las personas mayores están expuestas al riesgo de estar 

en situación de pobreza como cualquier otro grupo de la población. Sin 

embargo, la reducción de las capacidades físicas y el retiro del mercado 

laboral en esta etapa de la vida, así como, las condiciones específicas 

de salud y educación, entre otros factores, pueden significar una 

reducción en su ingreso que podría verse reflejado en el aumento de la 

probabilidad de encontrarse en situación de pobreza o mayor dificultad 

para enfrentarla, si es que los mecanismos de retiro del trabajo y 

protección social no les favorecen (CONEVAL, 2008).  
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Si bien en nuestro país en los últimos años se han visualizado 

avances en materia de políticas públicas, planes y programas enfocados 

a la protección de las PAM, en ámbitos en los que se encuentran 

vulnerables, lo cual se refleja en el programa que se está analizando. 

Sin embargo, causa una gran incertidumbre respecto a la capacidad de 

los sistemas públicos de previsión social para seguir manteniendo los 

niveles de cobertura prestados en la actualidad, puesto que, hoy en día 

el programa no tiene la cobertura deseada, en realidad, deja mucho que 

pensar en los próximos años cuando el incremento de las PAM se vea 

más presente. 

 

Posterior a un análisis de la población y cobertura del programa, de 

acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2018, 

había 9.1 millones de personas con una edad de 65 años o más en el país 

que representaban 7.2% de la población total, en ese mismo año, en 

23% de los hogares mexicanos residía por lo menos una persona en ese 

rango de edad y en 8 de cada 10 de estos ocupaban la jefatura del hogar, 

lo que puede deberse a varios factores, entre ellos el reconocimiento 

que se les otorga por su experiencia y su trabajo desarrollado a lo largo 

de su vida, pero también en muchos hogares son quienes aportan más 

recursos económicos para el consumo, además de que 2.5 millones de 

hogares solo estaban integrados por personas de este grupo. 

 

Respecto a la edad de esta población, 6 de cada 10 personas tenían 

entre 65 y 74 años, 3 de cada 10 tenían entre 75 y 84 años, y 1 de cada 

10 tenía 85 años o más. Entre el ámbito rural o urbano, la población de 

65 años o más se distribuye de forma similar que la población en 

general, es decir, una de cada cuatro personas reside en el ámbito rural. 

 

Por otro lado, la cobertura del Programa de Bienestar de la Cuarta 

Transformación, según Monroy (2020) en una petición hacia la 

Secretaría del Bienestar reveló que en el PBPAM están inscritos 8 

millones 292,778 personas. La mayor parte de este grupo poblacional 

habitan en el Estado de México (876,861 personas); la Ciudad de 

México (858,395); Veracruz (683,658); Jalisco (531,165); Puebla 

(417,892); Guanajuato (380,706); Michoacán (362,965); Oaxaca 

(349,543); Nuevo León (322,216); Chiapas (312,933); y Guerrero 

(264,264), entre otras entidades (párr. 5). 
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Resulta importante señalar las cifras del 2018, ya que se alude que 

en el país hay 9.1 millones de personas de 65 años o más, que 

representaban 7.2% de la población total, y se habla de un proceso 

acelerado de envejecimiento, para el año actual se menciona una 

cobertura de 8.2 millones de PAM que cuentan con el apoyo del 

PBPAM.  

 

De igual forma, se tiene conocimiento que la cobertura es 

insuficiente para que las PAM del país obtengan el apoyo debido que 

se alega de más de un millón de este grupo etario que posiblemente se 

encuentren en un contexto de vulnerabilidad dentro de entidades 

rurales, sin orientación y conocimiento del PBPAM para realizar el 

trámite, esto sin contemplar todas las deficiencias en el sistema que se 

tienen respecto a éste, las cuales se plantean más adelante, ya que deja 

mucho que desear acerca de la administración y programación. 

 

Por ello, en esta nueva actualidad donde la pandemia del SARS-

CoV-2, se tiene que considerar que las PAM son un sector de la 

población que tiene un alto grado de vulnerabilidad que depende de sus 

condiciones económicas y de salud, y que, además, es la población con 

más índice de mortandad ante el virus, porque muchos de ellos viven al 

día y no pueden quedarse en casa en esta crisis sanitaria. 

 

En México la vida laboral de las personas puede continuar cuando 

llegan a una edad avanzada o de retiro, pues una gran mayoría de la 

población trabaja en la informalidad y no tiene acceso a pensiones o 

jubilaciones, razón principal que incentiva su permanencia en el 

mercado laboral, tan solo en el 2019, el 23.6% de los adultos mayores 

de 68 años reportó tener un empleo y recibir un salario por dicha 

actividad, esta cifra representa aproximadamente 1 millón 700 mil de 

PAM. El 79% lo hace en la informalidad y el 21% restante tiene un 

trabajo formal (INEGI, 2019). 

 

Por lo tanto, cuando los PAM pierden su empleo, su fuente de 

ingresos depende, en general, de donaciones de terceros, familiares o 

conocidos, de transferencias del gobierno, pensiones o jubilaciones, 

aunque el acceso y los montos en ambos casos son variables. Por 
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consecuencia, la fuente de ingresos constante a la que tienen acceso es 

la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. 

 

Programa para Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores 
 

Realizando una descripción del programa, es un apoyo universal a 

mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. La mayor parte 

de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección 

social que les garantice una vejez digna y plena. Según 38 datos 

oficiales solo el 23% de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso 

a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26% de las 

Personas Adultas Mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo 

de programas sociales. El apoyo económico se entrega de manera 

directa (sin intermediarios) mediante el uso de una tarjeta bancaria. En 

las comunidades indígenas del país, la edad mínima para inscribirse en 

el programa es de 65 años. Lo mismo ocurre en el caso de personas 

mayores de 65 años que se hayan inscrito en el Padrón de 

derechohabientes del programa Pensión para Adultos Mayores activos 

a diciembre de 2018. Para 2019, el monto del apoyo económico es de 

mil 275 pesos mensuales y se entrega en forma bimestral mediante 

depósito directo en tarjeta bancaria. 

 

De acuerdo con Aristegui (2020), la meta que se planteó el gobierno 

desde el 2019, es alcanzar alrededor 8,595,466 millones de PAM. A 

pesar de la pandemia la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, 

informó en junio 2020 que el COVID-19 no ha parado la entrega de 

recursos federales puesto que se anticipó el pago del programa como 

una medida de apoyo a la población vulnerable y se ha beneficiado a 

8,025,587 personas, lo que representa un 94% de la meta estipulada. 

 

Ahora bien, los antecedentes del programa empezaron desde que 

López Obrador gobernó la Ciudad de México, estableció apoyos para 

adultos mayores, entregados por medio de tarjetas. En un inicio, no era 

para todos ellos. Sin embargo, en 2003 se aprobó que fueran entregados 

a todos los adultos mayores capitalinos, es decir, que fuera un apoyo 

“universal” en la Ciudad, a partir de los 70 años.  
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A nivel federal, en ese mismo año 2003, durante la administración 

del panista Vicente Fox se lanzó el Programa “Atención a Adultos 

Mayores”, que establecía que el apoyo solo sería para personas mayores 

de 60 años que vivieran en localidades rurales, de alta marginación y 

“en el umbral de la pobreza alimentaria”. En ese momento el gobierno 

federal brindaba 700 pesos mensuales, lo que hoy equivale a 1 mil 446 

pesos.  Un año después, en 2004, el proyecto cambió para dar un apoyo 

alimentario de 2 mil 100 pesos anuales (que equivalen a 345 pesos 

mensuales en 2021), y que podrían ser entregados en cualquier mes del 

año. 

 

La segunda administración presidencial panista, la de Felipe 

Calderón, retomó el programa de apoyos alimentarios bajo el nombre 

“Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en 

zonas rurales” en 2007. A lo largo del sexenio, el programa tuvo 

diferentes cambios como el nombre que se quedó solo en “70 y más”. 

La cobertura se amplió de localidades rurales con 2,500 a 30 mil 

habitantes. Y en 2009 se incluyó que los familiares representantes de 

los beneficiarios recibieran un apoyo por el concepto de “marcha”, al 

fallecer el adulto mayor.  

 

En el último año de la presidencia de Calderón, el “70 y más” agregó 

otra limitante para aquellos que buscaban acceder al programa. Si los 

adultos mayores ya estaban jubilados o recibían una pensión, ya no eran 

candidatos a recibir el monto. El gobierno calderonista destinó 500 

pesos mensuales que eran entregados en efectivo y de manera bimestral. 

El monto en la actualidad representaría entre 700 y 877 pesos al mes. 

Según esta ficha de CONEVAL, para 2013 la población atendida era de 

unos 3 millones de personas.  

 

Seguidamente, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, el plan 

de apoyo a adultos mayores se modificó en nombre, monto, formato de 

entrega del dinero y edad límite de los beneficiarios. El proyecto 

“Pensión para Adultos Mayores” contemplaba que los mayores de 65 

años podían acceder a 580 pesos mensuales, entre 648 y 716 pesos 

actuales, entregados bimestralmente a través de una tarjeta electrónica. 

Aunque en su momento en esa administración se dijo que sería 

“universal”, aquellos que ya recibieran una jubilación o pensión igual o 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Especificas_Desempeno2012/SEDESOL/20_S176/20_S176_Ejecutivo.pdf
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mayor a 1 mil 92 pesos serían rechazados al momento de hacer la 

solicitud. 

 

En 2013, el gobierno proyectó que unos 4 millones 600 mil adultos 

mayores se beneficiarían con esta pensión. Para 2017-2018, 

CONEVAL refirió que la población atendida eran 5 millones 123,553 

adultos mayores.  

 

Concretando con el sexenio actual, la administración de López 

Obrador comenzó en 2019 con la aplicación del programa “Pensión 

para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”. Los principales 

cambios fueron que las pensiones también se entregarán incluso a 

adultos mayores jubilados o pensionados, aunque deben ser mayores de 

68 años, a excepción de las personas indígenas, ya que en su caso si se 

sigue respetando la edad de 65. Además, aumentaron los montos, 

entregando el doble de dinero (de 580 mensuales a 1350 mensuales).  

 

Cabe mencionar que, se puede observar diferencias en las 

generalidades del programa de acuerdo a los sexenios que han 

gobernado a lo largo de la historia en México, de lo cual, resulta ser 

contraproducente ya que en algún sexenio, el presidente junto con el 

poder legislativo pueden suprimir el programa, en donde los PAM 

podrían quedar desamparados en cierto punto por ya no recibir este 

apoyo meramente económico, luego de haber generado una 

dependencia económica, sin embargo, se hará mención de esta situación 

más adelante.  

 

También se puede visualizar que los adultos mayores desde tiempo 

remotos se han enfrentado a una situación de desigualdad, 

discriminación o visto como un grupo vulnerable al no tener los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas que todo ser 

humano necesita para subsistir. Seguidamente, ante este fenómeno 

social de pobreza en las PAM, es fundamental atender mediante 

diversas estrategias y medios como lo fueron los programas 

implementados en los distintos sexenios, pero una vertiente negativa es 

que las edades eran cambiantes, el monto subía y bajaba ya que no era 

estable, los requisitos para ingresar a este apoyo tenían diversas 

limitantes.  

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/todas-las-personas-adultas-mayores-tendran-derecho-a-recibir-pension
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S176.pdf
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Otro aspecto a resaltar, es que el actual presidente Andrés Manuel 

López Obrador fue el pionero en implementar y velar por la protección 

de los adultos mayores en su gobernatura en el Estado de México, una 

acción que en la administración de su presidencia aún se reconoce al 

establecer un programa con mayor cobertura y alcance. A pesar de los 

duros obstáculos para otorgar este apoyo económico como la pandemia 

que se vive hoy, se han movilizado los recursos correspondientes para 

velar por el bienestar de las Personas Adultas Mayores, obteniendo 

resultados favorables. 

 

Sin acceso a un sistema de protección social 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2021) define la protección social como el conjunto de 

intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de 

tipo social y económico, así como aliviar la pobreza y privación 

extrema. 

 

Por ello, la protección social es un aspecto clave en toda estrategia 

de reducción de la pobreza. En 2013, la protección social ayudó a sacar 

de la pobreza extrema a 150 millones de personas. 

Tal y como demuestran los datos fácticos, la protección social puede: 

● Reducir la pobreza directamente al proporcionar ingresos o apoyo 

productivo. 

● Mejorar la seguridad alimentaria al proporcionar acceso directo e 

inmediato a una mayor cantidad, calidad y diversidad de 

alimentos. 

● Reducir estrategias de supervivencia negativas en tiempos de 

crisis y mejorar la capacidad de las familias y comunidades de 

afrontar, soportar y dar respuesta a los desastres naturales 

provocados por el hombre, incluidos los relacionados con el 

cambio climático. 

● Permitir que las familias de campesinos a pequeña escala pobres 

participen e inviertan en actividades agrícolas más productivas. 

● Aumentar la productividad laboral, la empleabilidad y los 

ingresos mediante el aumento del acceso a los servicios de 

educación, salud y la mejora de la nutrición. 
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Ahora bien, entre las visiones del programa se encuentra el fomentar la 

protección social de las personas adultas mayores para tener una vejez 

digna, sin embargo, el programa únicamente otorga un apoyo 

monetario, sin conocer el panorama y el contexto de la persona adulta 

mayor, cuando la protección social no sólo consiste en el desarrollo 

social, sino que también contribuye a la transformación económica 

mediante el aumento del poder adquisitivo de los hogares más pobres y 

el impulso del crecimiento económico a través de la estimulación y 

aumento de la demanda de alimentos y otros bienes y servicios. 

 

Además, en este grupo poblacional, el fenómeno de la pobreza fue 

más frecuente en la población ocupada que en la población no 

económicamente activa (45.4% frente a 38.8%), esto puede estar 

relacionado con diversos factores: uno de estos es que entre las personas 

de 65 años o más no se encuentran económicamente activas, 

proporcionalmente, había más personas sin carencias sociales y con 

ingreso mayor o igual a la línea de pobreza por ingresos que entre la 

población económicamente activa, además de que cuatro de cada diez 

de estas personas tienen acceso a pensión por programas sociales.  

 

Otro factor importante que está asociado al nivel de ingreso y, por lo 

tanto, a la situación de pobreza de la población es la actividad que 

desempeñan las personas en sus empleos. Las actividades que más 

realiza la población de 65 años o más se caracterizan por ofrecer sueldos 

bajos y frecuentemente no otorgan las prestaciones necesarias para que 

la población cuente con acceso a la seguridad social, entre estas se 

encuentran las agrícolas o las ganaderas, las elementales de apoyo 

(resaltan las de trabajo doméstico y apoyo en actividades del sector 

primario) y las comerciales, principalmente en comercios establecidos.  

 

De tal forma, el sistema de protección social en México está 

compuesto por la seguridad social y los programas de bienestar. Los 

mecanismos de seguridad social son aquellos en los que los 

participantes pagan al sistema una serie de contribuciones que pueden 

retirar en el momento en el que cumplan ciertas condiciones.  Los 

programas de bienestar se componen de transferencias 

gubernamentales dirigidas a ciertos sectores de la población que no 

están cubiertos por el sistema de seguridad social. Por lo tanto, dadas 
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algunas condiciones, los adultos mayores tuvieron poco desarrollo de 

sus capacidades profesionales y, por ende, se enrolaron en trabajos de 

baja remuneración, sin prestaciones y muchos de ellos inmersos en la 

informalidad. 

 

Por consiguiente, la igualdad de oportunidades para lograr el 

desarrollo social en las personas adultas mayores en el ámbito rural no 

es la misma que en el ámbito urbano, debido a las condiciones menos 

favorables en términos de personas jubiladas o pensionadas, ya que 

también se dedican a las actividades del hogar, se encuentra 

imposibilitados o discapacitados para realizar otras ocupaciones. 

Asimismo, las condiciones de actividad y ocupación de la población 

adulta en el medio rural confirman una condición desfavorable en 

términos de dependencia económica y de acceso a servicios de salud y 

seguridad social institucionales. 

 

Por lo tanto, el desarrollo social en las PAM es generar una equidad 

en las condiciones de vida en el ámbito económico, cultural, 

alimentación, vivienda y salud para la mejora de la calidad de vida, así 

como promover la inclusión social de este grupo poblacional que es 

considerada como vulnerable ante los factores que limitan la 

promoción, accesibilidad y empoderamiento. 

 

Deficiencias existentes del programa 
 

Aunque el programa se ha estipulado con las mejores intenciones, la 

realidad que presenta el país es aún compleja, según el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (2019) el 7.2% de las 

mexicanas y mexicanos son personas adultas mayores, con 65 años o 

más. Uno de los problemas más importante de esta población es la 

pobreza: casi la mitad vive en dicha situación. La discriminación 

estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, y al mismo 

tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de 

un trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la 

pobreza, pero las personas adultas mayores no tienen muchas 

posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las 

consideran poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el 

peor). Esto las ha marginado a trabajos precarios, informales o mal 
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remunerados. Asimismo, al no tener ingresos suficientes ni seguridad 

social, la mayoría de las personas adultas mayores dependen casi por 

completo de su familia y del Estado, pero también parte de ellos son 

abandonados y maltratados. 

 

Dado a todos los aspectos anteriores, se sigue visualizando que el 

problema principal es la falta de ingreso económico para lograr cubrir 

sus necesidades básicas, por ello el reto más importante es la falta de 

una política pública hacia las PAM que considere sus necesidades, 

garantice el acceso a sus derechos y atienda sus principales problemas. 

Los programas federales y estatales entregan transferencias monetarias 

que sólo reducen el impacto de la pobreza, pero no son suficientes para 

cubrir siquiera sus necesidades básicas.  

 

Se han realizado auditorías para visualizar las deficiencias del 

programa, estas son realizadas por la ASF (Auditoría Superior de la 

Federación). Se han detectado diversas deficiencias a lo largo de estos 

tres últimos años, entre ellos la entrega de recursos a personas que no 

cuentan con la Clave Única de Registro de Población (CURP), 

duplicidad en el pago y entrega de apoyo a personas fallecidas.  

 

En algunas de estas deficiencias ha intervenido la secretaria de 

Bienestar la cual ha argumentado que la ausencia del CURP no es un 

limitante para el otorgamiento de la pensión del programa, ya que 

cuenta como un derecho adquirido a las personas adultas mayores, por 

eso mismo esta dependencia entregó la CURP a más del 50% de los 

casos, sin embargo, aún quedan casos pendientes por aclarar.  

 

Otro aspecto que se ha detectado deficiente en el programa es que 

existe duplicidad de la CURP de los beneficiarios, es decir que se 

presentan doble o en algunos casos triple registro, folio y pagos 

realizados a la misma persona. Los estados donde más se han registrado 

estos casos son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En el 2021 la Secretaria 

de Bienestar manifestó que por esta situación se les canceló el apoyo a 

511 beneficiarios, sin embargo, no proporcionó evidencia de esto.  

 

Seguidamente, se han registrado casos de PAM las cuales han 

fallecido y hasta la actualidad siguen cobrando. Sin embargo, algo que 
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se ha podido observar referente a esto es que la Secretaría de Bienestar 

al momento de la inscripción del programa no ha dado la información 

necesaria para saber el protocolo a seguir cuando una persona fallece.  

 

De acuerdo con las Reglas de Operación de la Pensión para el 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los deudos de un 

derechohabiente fallecido tienen derecho a un Pago de Marcha, es el 

pago al que tiene derecho el familiar que haya brindado su 

acompañamiento y cuidados a derechohabientes de los Programas de 

Bienestar para adultos mayores. Según la Secretaría de Bienestar (2021) 

en caso de fallecimiento de la persona beneficiaria, se entregará a su 

representante o adulto auxiliar registrado en el programa, por única vez, 

el Apoyo Económico de Pago de Marcha. Si la persona beneficiaria no 

hubiera designado a un representante o adulto auxiliar, el Comité 

Técnico del Programa podrá determinar bajo circunstancias especiales, 

el otorgamiento de este apoyo. 

 

Para poder realizar este procedimiento es indispensable que la o el 

representante o adulto auxiliar, no haya recibido ningún apoyo posterior 

a la fecha de fallecimiento de la persona beneficiaria. La Secretaría de 

Bienestar está obligada a dar de baja del sistema a esa Persona Adulta 

Mayor, pues constituye un delito que alguien más cobre en su nombre. 

 

Beneficios del programa 
 

Las causas de la pobreza son el desempleo, la exclusión social y la alta 

vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las 

enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. 

Según la Secretaría de Bienestar (2019), los derechos de las Personas 

Adultas Mayores no son respetados y cumplidos a cabalidad en nuestro 

país. La mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un 

sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. 

Según datos oficiales sólo 23 % de las mujeres y 40% de los hombres 

tienen acceso a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26% 

de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni 

apoyo de programas sociales. El Programa de Bienestar para las 

Personas Adultas Mayores desde la cuarta transformación apoya de 
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manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el 

país en esta situación.  

 

A la par, se considera a las PAM de la población indígena con el fin 

de contribuir al bienestar social y la igualdad, por lo que, otro de los 

beneficios de programa, hace referencia que incluyen a esta población 

que parte de una posición de desventaja social debido a que no tienen 

el mismo alcance de oportunidades a diferencia de los demás, también, 

la información o los medios de comunicación no son comúnmente 

accesibles para esa zona dado que, para la difusión de esta información 

se han considerado los contextos culturales, sociales, territoriales y 

fronterizos. 

 

Asimismo, a través del Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo 

de 2020 se decretó la reforma en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de determinar que 

las PAM de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del 

Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley, 

mientras que en el caso de las PAM que residan en comunidades rurales 

y en las personas afroamericanas esta prestación se otorgará a partir de 

los sesenta y cinco años de edad.  

 

De tal modo que, la cobertura del programa es atender a personas 

adultas mayores mexicanas por nacimiento o naturalización, con 

domicilio actual en la República Mexicana, por lo cual, no se entregarán 

pensiones a personas que residan en el extranjero, o con nacionalidad 

extranjera y será un derecho para todas las Personas Adultas Mayores 

mexicanas que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y Requisitos 

de Acceso. 

 

Además, las PAM tienen derecho a recibir información de manera 

clara y oportuna; un trato digno, respetuoso, con calidad, equitativo y 

sin discriminación alguna; atención y apoyo para ingresar al programa 

sin costo alguno o condicionamiento; seguridad sobre la reserva y 

privacidad de sus datos personales conforme a la legislación en materia 

de transparencia; recibir los apoyos económicos directos que les 

corresponden a partir del bimestre de incorporación al Padrón de 

Personas Derechohabientes del programa, ya sea personalmente o a 
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través de su persona adulta auxiliar, en caso de que no pueda acudir 

personalmente a recibirlo y así como continuar siendo derechohabiente 

del programa, aun cuando notifique su cambio de domicilio de un 

municipio o localidad catalogado como indígena o afro mexicano a otra 

región del país que no pertenezca a esta denominación. 

 

Conclusiones 
 

En último lugar, como se ha mencionado a lo largo del ensayo, la 

política social del Gobierno de México tiene como propósito reducir la 

pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas, generando 

condiciones para su desarrollo y bienestar, para lograrlo, lleva a cabo la 

ejecución de programas sociales para modificar su condición de 

desigualdad social. Cabe recalcar que la política social tiene suma 

importancia en el país ya que mejora las condiciones de vida de la 

población y sobre todo contribuye a asegurar el crecimiento económico 

futuro de un país. 

 

Al respecto, se consideró como referencia el Programa de Bienestar 

para las Personas Adultas Mayores que, si bien, tiene ciertos beneficios 

como, por ejemplo, apoyar de manera universal a mujeres y hombres 

de más de 65 años en todo el país, incluyendo a la población indígena, 

la cual ésta en muchas ocasiones enfrenta más desafíos, como lo es la 

pobreza.  

 

Sin embargo, a pesar de los beneficios monetarios que otorga, aún 

siguen existiendo inconsistencias debido a las deficiencias que 

presenta, resumiéndose en que, únicamente otorga un apoyo monetario, 

sin conocer el panorama y el contexto de la persona adulta mayor, es 

decir que, analizando realmente las situaciones de pobreza en el país, el 

número de personas adultas mayores las cuales no cuentan con un 

empleo ni algún ingreso fijo, además en diversas ocasiones no poseen 

con un servicio de salud gratuito y tienen que costear medicamentos, 

con todas estas problemáticas actuales que viven los adultos mayores, 

el apoyo otorgado es mínimo para poder solventar o mantener una 

buena calidad de vida.  
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De igual forma otros de los aspectos a trabajar del programa es la 

entrega de recursos a personas que no cuentan con la Clave Única de 

Registro de Población (CURP), el día de hoy sabemos que el tener una 

identidad es un Derecho Humano, siguiendo con estas deficiencias, 

existe la duplicidad en el pago de las personas inscritas en el programa 

y la entrega de apoyo a personas fallecidas, las cuales se ha analizado 

que en muchas ocasiones no se les da la información completa, ya que 

muchas PAM inscritas en la actualidad al programa no conocen acerca 

de lo que es el “Pago de Marcha”, el cual es beneficiario sus familiares 

al momento de su fallecimiento, del mismo modo, no se informa del 

procedimiento adecuado para poder dar de baja a una persona del 

programa.  Seguidamente es muy importante que se den a conocer 

aquellas líneas a las cuales se pueden denunciar estas inconformidades, 

y existen muchas personas en la población mexicana que no conocen 

respecto a ellas. En el mismo teléfono, la Línea de Bienestar es de 

servicio para trámites, para programas de la Secretaría de Bienestar y 

también para quejas y denuncias. 

 

Por lo que, al realizar el análisis, se concluye que el Programa de 

Bienestar para las Personas Adultas Mayores y el asistencialismo ha 

generado controversias entre los beneficiarios directos e indirectos, 

debido que la política social asistencialista implementada en el país 

durante sexenios pasados y actuales no han disminuido la pobreza, así 

como la protección social en las PAM. Por lo tanto, el desarrollo social 

ha permanecido estático ante las problemáticas que se encuentran en la 

actualidad, omitiendo las desigualdades, falta de desempleo y 

exclusión. 

 

Además, la población vulnerable a pesar de la intencionalidad de 

quienes ejecutan prácticas asistencialistas o las prácticas asistenciales, 

lógicamente reciben lo que se les brinda para tratar de cubrir sus 

necesidades. Desde luego no van a desistir del apoyo monetario del 

programa, aunque la acción sea asistencialista.  

 

De tal modo, el programa no debería de tener un enfoque 

asistencialista, sino de inclusión productiva que beneficie a los 

participantes, por medio de actividades, acciones y estrategias que 

permitan el desarrollo y protección social de acuerdo a las necesidades 
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y problemáticas. Si bien es importante que a través de la inclusión 

productiva se diseñen estrategias y se modifiquen para el PBPAM, ya 

que la implementación de estas, permitirán que las PAM mejoren su 

desarrollo de la capacidad humana, social y productiva para así tener un 

impacto positivo en los beneficiarios y sus familias.  

 

Por consiguiente, el surgimiento de instituciones que lleven a cabo 

la inclusión productiva como el Instituto Nacional de las Personas 

Adultos Mayores (INAPAM) ofrece capacitaciones en la producción de 

artículos de diversa índole para el autoconsumo o la producción a 

pequeña escala. Esto permite a las PAM ocupar su tiempo libre y 

obtener un ingreso extra. Con el objetivo de contribuir al desarrollo 

humano de este grupo de personas al acercar oportunidades y ocupación 

con retribuciones justas y brindar asistencia para mejorar su calidad de 

vida.  

 

Por esta razón, el PBPAM tiene áreas de oportunidad que mejorar 

para este grupo etario, para así contribuir a la calidad de vida y cubrir 

sus necesidades, además de permitir el desarrollo de sus potencialidades 

generando la igualdad de oportunidades.  
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Becas Benito Juárez: una perspectiva 

desde Trabajo Social 
 

 

Estefany Abigail Caamal Chan, Martha Raquel 

Caballero Nolazco, Ingrid Cecilia Paredes 

Palma, María del Carmen Rangel Ruz, Jhade 

Andrea Vásquez Santana6 

 

 

Introducción 
 

En México existen diferentes problemáticas que afectan el desarrollo 

de las personas que forman parte de la sociedad, sin embargo, los 

grupos vulnerables son los más desfavorecidos debido a que se 

encuentran en una situación de desventaja ya sea porque son 

discriminados por su origen, nivel económico, tiene algún tipo de 

discapacidad entre otros, provocando que sea complicado que tengan 

acceso a servicios como el de salud o educación. 

 

Ante esta situación el Estado tiene un papel esencial para hacer frente 

a los diversos desafíos que aquejan a la sociedad centrándose 

particularmente en atender a los grupos de alta prioridad a través de la 

implementación de políticas públicas las cuales buscan impulsar el 

bienestar de la población mediante una serie de acciones 

específicamente diseñadas para cada tipo de problemática según el 

grado de afectación que ocasiona, mismas que se determinan conforme 

a la realización de los censos. 

 

Por otra parte, entre las problemáticas más latentes se pueden 

mencionar la pobreza, inseguridad, acceso a servicios de salud, así 

como la educación, en cuanto a estos dos últimos se consideran un 

derecho al que toda persona posee, sin embargo, ante diversas 

 
6 Estudiantes del Programa de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. Asesorados por el Dr. Martín Castro Guzmán. 
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circunstancias no siempre lo pueden ejercer, es por ello que el Estado 

ha creado estrategias para tratar de erradicar esta situación. 

 

Ahora bien, centrándonos en la falta de acceso a la educación el 

Gobierno ha puesto en marchas diversas acciones para contrarrestar esta 

problemática y sus consecuencias. Entre las estrategias que se han 

implementado la más significativa son los programas de becas en los 

distintos niveles educativos.  

 

Es por ello que, en el presente documento se desarrolla un análisis 

de las políticas públicas y sociales para comprender su importancia con 

relación a las problemáticas sociales así mismo el por qué es importante 

en nuestra sociedad tenerla en cuenta, de igual manera se mencionan 

los programas de becas que implementa actualmente el Gobierno 

haciendo principal énfasis en la beca universal para estudiantes de 

educación media superior “Benito Juárez”. 

 

Finalmente, se realiza un análisis con base a información recabada 

de las características que posee la beca “Benito Juárez”, la importancia 

que tiene el otorgarla, del mismo modo la relación con respecto a la 

igualdad, ya que es un servicio accesible universal para todo estudiante 

que cumpla los requisitos y desee registrarse, igualmente se desarrollan 

los beneficios y desafíos de la beca, así como la incidencia del 

profesional en Trabajo Social. 

 

Políticas públicas y sociales 
 

Las políticas públicas son un conjunto de decisiones y acciones que el 

gobierno lleva a cabo con el objetivo de dar solución a las diferentes 

problemáticas que afectan a la sociedad en especial a los grupos con 

alta prioridad y dada a su importancia, son consideradas prioritarias por 

lo que requiere atención. 

 

Aguilar Villanueva (2009:14) menciona “una política pública es: a) 

un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en 

modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos 

considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 

solución es considerada de interés o beneficio público; b) acciones cuya 
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intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que 

ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) 

acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; d) 

acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en 

asociación con actores sociales (económicos, civiles), e) que dan origen 

o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.” 

 

Conforme a lo anterior, podemos referir que las políticas públicas 

forman parte de las decisiones del gobierno respecto al diseño, gestión 

y evaluación de los programas, buscando potenciar el bienestar del país, 

con una igualdad de desarrollo e intentando ser capaces de proteger los 

intereses de la comunidad a través de un compromiso entre el Estado, 

las instituciones y la ciudadanía.  

 

Debido a que existen ciertas problemáticas o situaciones que la 

sociedad no puede resolver por sí misma, entonces se requiere de la 

atención por parte de los responsables del gobierno para elaborar e 

implementar las políticas públicas. En México estás son una respuesta 

a las exigencias y las necesidades de la sociedad, por lo tanto, deben ser 

dinámicas, flexibles, capaces de adaptarse, al igual que generar cambios 

en la dirección apropiada. 

 

De ello se deriva la política social, que puede definirse según 

Fortshoff (citado en Fernández y Caravaca, 2011) como una mediación 

histórica y epistemológica, entre la economía (el bienestar) y la política 

(el bien común) ante las fracturas sociales emergentes que provoca su 

dialéctica conflictiva. Un fenómeno que supone la traducción del 

pensamiento social (en su base material y en su orden de convivencia), 

que originalmente, se concretó en el llamado “problema obrero”, y que 

en el siglo XXI se engloba bajo el “desarrollo humano integral”, cuya 

descripción para De Laubier suponía “un dominio que se sitúa entre lo 

económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento 

del poder el Estado”. 

 

De modo que la política social no solo se basa en programas que 

atiendan la pobreza, sino que busca atender el bienestar de los distintos 

segmentos de la población incluyendo metas. Por parte de Martínez 

(2021) menciona que en México la política social tiene un régimen 
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fundacional en la Constitución política promulgada en 1917, donde se 

reconoció la salud, la educación y la seguridad social como derechos 

sociales básicos que los poderes públicos tenían la obligación de hacer 

válidos. 

 

Aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone 

la Cuarta Transformación que consiste en la lucha contra la corrupción, 

el papel del Estado se vuelve un factor fundamental para incidir en la 

orientación económica, en la austeridad republicana donde funcionarios 

ganaban millones de pesos y el modelo económico donde la seguridad 

social y el trabajo pasan a primer lugar esto para  para buscar un 

equilibrio  y social del país, en relación a lo anterior, según cifras del 

CONEVAL (2018), el 41,9% de la población mexicana era considerada 

pobre y en su primer año de ejercicio, el Gobierno de la 4T realizó 

diversas acciones que ofrecen insumos para un análisis minucioso de 

sus estrategias de desarrollo social y su talante de política social ya que 

es uno de los apartados del Plan de Desarrollo Nacional  2019-2024. 

 

En el mismo apartado se enlistan los programas sociales centrales 

para la 4T: 1) el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores; 2) Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad; 3) Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez; 4) Jóvenes Construyendo el Futuro; 5) Jóvenes Escribiendo el 

Futuro; 6) Sembrando Vida; 7) Programa Nacional de Reconstrucción; 

8) Desarrollo Urbano y Vivienda, y 9) Tandas para el Bienestar. 

 

A continuación, se me mencionan los tipos de becas otorgadas a 

nivel nacional que brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

demostrando que los jóvenes son la esperanza de México, brindándoles 

oportunidades para salir adelante y evitar el rezago estudiantil, porque 

este sector ha estado relacionado al desempleo, salarios bajos, a la 

informalidad, a condiciones precarias y a la inestabilidad en sus puestos 

de trabajo. 
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Becas bienestar para las familias de educación inicial y 

básica 
 

Las Becas de Bienestar, tienen como objetivo contribuir al bienestar 

social e igualdad, mediante la ampliación de las capacidades asociadas 

a la educación, con generalidades como: apoyo de $1,600 cada bimestre 

y 10 apoyos mensuales por ciclo escolar. Para obtener esta beca se 

realiza el siguiente proceso: inscribir a las y los menores de 15 años de 

edad, cumplidos el 31 de diciembre del año en el que inició el ciclo 

escolar, que no hayan concluido la educación en las escuelas de 

educación inicial y básica. 

 

Se priorizará a las familias que habiten en zonas de población 

mayoritariamente indígena, así como aquellos con mayor grado de 

marginación o altos índices de violencia, teniendo la finalidad de 

apoyarlos para que asistan de forma regular a clases y ser registrados/as 

como becarios del programa. 

 

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación 

Superior 
 

Su objetivo es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 

otorgamiento de becas para la permanencia y terminación escolar de los 

estudiantes en instituciones de Educación Superior, en la cual algunas 

de sus generalidades son dar un apoyo de $2,400 mensuales en entregas 

bimestrales ($4,800) por medio de 10 apoyos mensuales por ciclo 

escolar a través de un pago por tarjeta y/o medios electrónicos. La 

población pueden ser estudiantes de educación superior que tengan 

hasta 29 años al momento de solicitar la beca y que se encuentren por 

debajo de la Línea de Bienestar.  

 

Para mayor entendimiento según el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (2010) la Línea de Bienestar se 

refiere a cuando sus ingresos mensuales no son suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas de bienes y servicios, estos pueden 

referirse tanto a alimentos como otros artículos no alimentarios. La 

información es reportada en porcentajes, donde: El porcentaje de Línea 
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de Bienestar = (población por debajo de la Línea de Bienestar / 

población total evaluada) * 100 

 

De igual manera, la beca presenta algunos criterios de inclusión en 

relación a personas indígenas y afrodescendientes, aquellas que vivan 

en zonas de atención prioritaria o en contextos de vulnerabilidad por 

violencia. Asimismo, se dará prioridad a las mujeres dentro de cada 

grupo de priorización. 

 

En cuanto a los requisitos se solicita estar inscrito en alguno de los 

subsistemas o instituciones públicas de Educación Superior en la 

modalidad escolarizada. Aunque también se contempla a las 

instituciones privadas de Educación Superior con quien la Federación 

tenga celebrado un Convenio de Colaboración. Como criterios de 

exclusión se encuentra el no recibir un apoyo del 100% para el pago de 

la matrícula y no ser beneficiario de alguna beca federal para la 

educación de tipo superior. Durante el proceso de inscripción será 

necesario validar la identidad y entregar documentos, responder el 

cuestionario socioeconómico, así como firmar la carta de declaración 

bajo protesta. 

 

Beca Educación Superior (CNBES) 
 

Tiene como objetivo favorecer la permanencia, egreso y/o la superación 

académica e investigación de los estudiantes, egresados(as), docentes, 

personal académico, profesores(as) investigadores(as), directores(as) 

que participan en el Sistema Educativo Nacional.  

 

Sus modalidades son manutención mensual de $900 en depósito 

bimestral (incluye a hijos de militares), servicio social, pago único, 

apoyo en el proceso de titulación, capacitación, movilidades nacionales 

e internacionales, prácticas profesionales (BAPISS) así como en una 

contingencia conforme sea solicitado derivado de planes de emergencia 

y prioritarios. De manera general, los programas de becas anteriormente 

mencionadas contribuyen a erradicar los problemas educativos en los 

diferentes niveles proporcionando diferentes beneficios acordes al nivel 

implementado. 
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Beca ‘‘Benito Juárez’’ para estudiantes de educación 

media superior 
 

A partir del 2019 y con la desaparición del programa PROSPERA se 

integraron nuevas becas escolares, estas fueron específicamente cuatro, 

las cuáles se enfocaron en la educación media superior y la educación 

superior. Se distinguen por ser prioritarios de la administración federal: 

el programa de becas de educación básica para el bienestar Benito 

Juárez, programa de becas Elisa Acuña, beca universal para estudiantes 

de educación media superior Benito Juárez y jóvenes escribiendo el 

futuro. Es importante mencionar que las becas escolares son un 

instrumento entregado a las familias, o directamente a los alumnos, con 

el fin de cubrir los costos básicos y necesarios de su educación, apoyo 

que puede ser tanto en recursos monetarios como en especie. 

 

Ahora bien, tomando en consideración el contexto actual de los 

estudiantes en educación media superior consideramos que es de vital 

importancia brindar estos apoyos para que puedan continuar con sus 

estudios, ya que con ello se busca brindar las herramientas necesarias 

para que el alumno y que al mismo tiempo sea un apoyo, tanto 

económico como material, para él y su familia.  

 

Por otra parte, actualmente con la situación de la pandemia se ha 

complicado el continuar estudiando para muchos alumnos, tanto de 

nivel medio superior como superiores, por lo que este tipo de apoyos 

económicos aportan a la vida del estudiante las pautas para poder lograr 

que concluya con sus estudios o bien conseguir algunas herramientas 

que les permitan continuar con sus clases, sin embargo, aún faltan 

muchos apoyos más que brinden estás facilidades, aunque se reconoce 

que los existentes son una buena iniciativa para apoyar a los estudiantes, 

por lo tanto, a continuación se describirán datos relevantes sobre esta 

beca principalmente. 

 

La beca para estudiantes de educación media superior Benito Juárez 

otorga apoyos monetarios para la permanencia escolar y conclusión de 

alumnos inscritos en Instituciones de Educación Media Superior 

(IEMS) o Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS) 
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que se ubiquen en localidades o municipios indígenas, zonas de alta o 

muy alta marginación o de atención prioritaria (DOF, 2020).  

 

La cobertura de este programa es nacional y asciende a 800 pesos 

mensuales por becario de forma bimestral hasta por 30 meses, cabe 

señalar que el estatus del becario debe ser inscrito y vigente para que el 

apoyo pueda ser otorgado, estos datos son verificados por la institución 

pertinente. Por lo que forma parte de los programas sociales del 

gobierno de México. Es gestionada por la Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). 

 

Así mismo, tiene la finalidad de apoyar económicamente a jóvenes 

que se encuentran estudiando en una escuela pública a lo largo del 

territorio nacional para evitar la deserción temprana de su educación. El 

sector poblacional que es priorizado son los que se encuentren en 

comunidades indígenas o que tengan una situación económica 

vulnerable y que sea razón para abandonar sus estudios.  

 

En múltiples ocasiones los alumnos se cambian de plantel educativo 

por motivos personales o escolares, sin embargo, esta variación no 

afecta a los beneficiarios, por lo tanto, no deberán realizar ningún 

trámite, pues al inicio de cada semestre la CNBBBJ recibe de forma 

directa esta actualización por parte de cada instituto educativo.  

 

El único requisito para mantener la continuidad de esta beca es que 

el plantel al que se incorpora el becario corresponda a una institución 

pública de Educación Media Superior de modalidad escolarizada o 

mixta del Sistema Educativo Nacional. 

 

Sin embargo, si el cambio de plantel fue a una institución pública de 

Educación Media Superior de modalidad escolarizada ubicada en 

localidades o municipios indígenas, localidades o municipios de alta o 

muy alta marginación o en Zonas de Atención Prioritaria, deberán ser 

los propios estudiantes quienes actualicen sus datos. Para hacerlo deben 

acudir a una Oficina de Representación Estatal, o bien, a la oficina 

auxiliar más cercana a su domicilio. Los documentos que deberán 

presentar son: 
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● Copia del comprobante de inscripción correspondiente a la 

Institución Pública de Educación Media Superior actual. 

● Copia de alguna identificación personal (credencial escolar, 

constancia de inscripción, pasaporte, credencial para votar, acta 

de nacimiento, Clave Única de Registro de Población).  

 

En resumen, podemos observar que este apoyo brindado a los 

estudiantes debe ser de manera general para todos y sin complicaciones 

a la hora de solicitarla, ya que es la misma institución educativa que se 

encarga de la actualización de los datos y de brindar la orientación para 

que el alumno pueda ser beneficiado con algún programa de beca. 

Además, también se puede observar que el cambio de plantel no afecta, 

o no debería afectar, en lo más al momento de recibir estos apoyos ya 

que, como se menciona en la descripción, está beca es universal para 

todas y todos los alumnos que se encuentren cursando en el nivel media 

superior. 

 

Descripción y características 
 

El registro para obtener esta beca se realiza directamente en los 

planteles escolares, con personal acreditado y capacitado en el padrón. 

La Coordinación Nacional informa a la escuela la fecha y el medio de 

entrega. Cabe señalar, que en muchas ocasiones el personal acude a las 

escuelas para capacitar a los docentes y son ellos mismos quienes 

realizan este registro junto con los alumnos. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, este apoyo consta de 800 pesos 

mensuales entregados en pagos bimestralmente por becario (1,600 

pesos bimestrales), durante los diez meses que dura el ciclo escolar. 

Dependiendo de la localidad donde viva el o la becaria, puede ser 

mediante pago electrónico o en mesas de pago establecidas en 

localidades donde no hay bancos. 

 

Por otro lado, las Becas Benito Juárez o Becas para el Bienestar 

Benito Juárez son ayudas económicas que tienen como principal 

objetivo apoyar a alumnos de bachillerato o preparatoria, es decir, nivel 

medio superior que, por alguna razón de tipo económico, vean peligrar 

su futuro académico. En efecto busca principalmente apoyar a 
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estudiantes de todo el país que carecen de recursos económicos, sin 

embargo, es otorgado a todos o la mayoría de los jóvenes de entre 14 y 

21 años de edad del nivel Medio Superior. 

 

Como requisito para solicitar esta beca, el alumno debe crear una 

cuenta en banco azteca donde le será depositado el monto de manera 

bimestral. A continuación, se presentan los pasos a seguir para el 

registro en la aplicación o página de banco Azteca:  

• Ingresar a www.bienestarazteca.com.mx proporcionar los datos 

de la CURP y personales, así como tomarse una fotografía. 

• Crear una contraseña para acceder posteriormente a Bienestar 

Azteca e ingresa tu número telefónico y correo electrónico que 

registraste. 

• Vía SMS o email se recibirá un mensaje de confirmación con el 

nombre de usuario. 

 

Una vez realizado esto, la app avisará al alumno cuando tenga una beca 

pendiente por cobrar. El usuario podrá elegir el lugar donde cobrar su 

beca mediante un código de barras o QR, el cual presentará en el lugar 

seleccionado para recibir el pago. 

 

Ahora bien, es importante considerar ciertos puntos relativos acerca 

de este programa de becas y a continuación se muestran algunas 

generalidades y requisitos primordiales para obtener o ser beneficiarios 

de la beca "Benito Juárez" para estudiantes de educación media 

superior. 

 

Generalidades: 

• Meta de 3.1 millones de becarios de Educación Media superior. 

• Apoyo de $1,600 bimestrales. 

• 10 apoyos mensuales por ciclo escolar. 

• Pago directo al becario por tarjeta y/o medios electrónicos. 

 

Criterios y requisitos: 

• Estar inscrito, matriculado y vigente en una institución pública de 

cualquiera de los subsistemas de Educación Media superior. 

• Entregar la documentación requerida a la instancia 

correspondiente. 

http://www.bienestarazteca.com.mx/


144 

 

• No ser beneficiario de alguna otra beca de este nivel educativo, 

otorgada por una institución de la Administración Pública 

Federal. 

 

Importancia de la beca e igualdad 
 

Una de las principales problemáticas que influyen a la deserción escolar 

es la pobreza, que según datos reportados por UNICEF-México, 

muestra un panorama gris para niñas, niños y adolescentes (NNA), ya 

que 1 de cada 2 se ubicó en situación de pobreza y 2 de cada 10 en 

pobreza extrema, así mismo alrededor de 4.1 millones de niños están 

fuera de la escuela y más de 600 mil están en riesgo de dejarla 

(UNICEF, 2017). 

 

Del mismo modo, es importante señalar que en los Derechos 

Humanos y sus Garantías señala que “todo individuo tiene derecho a 

recibir educación y que el Estado - Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios - impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.” 

(Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 1993, Artículo 

3) Sin embargo, por distintas problemáticas que enfrentan los 

adolescentes y jóvenes les imposibilita el concluir con sus estudios de 

nivel medio superior o bien continuar con un nivel superior. 

 

Por otra parte, según el INEGI (2020) actualmente y debido a la 

pandemia del COVID-19 el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) realizó el levantamiento de la Encuesta para la 

Medición del Impacto COVID-19 en la Educación, donde se obtuvo 

como resultado que durante el ciclo escolar 2019-2020 de las 54.3 

millones de personas de 3 a 29 años en el 2020, el 62% (33.6 millones) 

estuvo escrita en dicho ciclo escolar de los cuales el 62.3% fueron 

hombres y el 61.7% mujeres como se puede apreciar en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Población y porcentaje de 3 a 29 años inscrita 

 en el ciclo escolar 2019-2020, por sexo y grupos de edad 

 
Fuente: INEGI, 2020. Encuesta para la Medición del Impacto  

COVID-19 en la Educación. 

 

En estos resultados se pueden observar, por los grupos de edad, que 

existe una notable diferencia en la cantidad de personas tanto inscritas, 

así como las que no se registraron al ciclo escolar 2019-2021. 

Centrándonos en los jóvenes y adolescentes, una causa pudo ser que, al 

momento de la transición de las clases presenciales a la modalidad 

virtual, los estudiantes no contaban con los recursos necesarios para la 

obtención de las herramientas tecnológicas para continuar con su 

educación, ya que para el nivel medio superior las clases no fueron 

transmitidas en televisión como en el nivel primaria. 

 

Basados en los datos estadísticos el INEGI (2020) los motivos 

específicos asociados con la pandemia que influyeron para que los 

estudiantes no lograran concluir con el ciclo escolar 2019-2020, se 

encuentran: la pérdida de contacto con los docentes o no se pudo 

realizar las tareas en un 28.8%, alguien de la vivienda se quedó sin 

trabajo o se redujeron sus ingresos con un 22.4%, la escuela cerró 

definitivamente con un 20.2% y la carencia de computadora, otros 

dispositivos o de conexión a internet con un 17.7% (gráfica 2). 
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años 

inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 y que no concluyeron. 

 
Fuente: INEGI, 2020. Encuesta para la Medición del 

Impacto COVID-19 en la Educación. 

 

Con base al contexto anterior, se puede mencionar que los factores 

generados a raíz de la pandemia COVID-19 aunado a otros elementos 

como la falta de recursos han sido un detonante para la deserción 

escolar o bien que han influido a que los adolescentes no logren concluir 

con éxito sus estudios. Es por ello que la intervención del Estado es 

importante para dar solución a esta problemática que afecta 

principalmente a los grupos sociales más excluidos. 

 

Por tal motivo, el gobierno de México implementa políticas públicas 

para combatir esta problemática social, entre las que se encuentran los 

programas de becas los cuales tienen una función importante y 

específica, que es combatir las diferentes problemáticas que se 

presentan específicamente en el ámbito educativo, como pueden ser las 

desigualdades educativas, la deserción escolar, entre otros (OCDE, 

2010). 

 

En este sentido, los programas de becas resultan ser una de las 

principales fuentes para financiar los estudios entre los adolescentes y 

jóvenes, en especial los que viven en zonas rurales, ya que, no solo es 

una oportunidad de concluir con sus estudios sino también una mayor 

probabilidad de mejorar su nivel de vida. Así mismo, contribuye a que 

los estudiantes se dediquen a la profesión que deseen ejercer y no a la 

que se vean obligados a realizar para satisfacer sus necesidades básicas, 

como la alimentación, vivienda, seguro entre otras. 
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Por su parte, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 

hablando a nivel medio superior el coordinador nacional de Becas para 

el Bienestar Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, informó que tres 

millones novecientos dieciséis mil ochocientos cuarenta y seis (3, 916, 

846) estudiantes reciben apoyos de la Beca para el Bienestar Benito 

Juárez. Estos apoyos son parte de una serie de instrumentos 

implementados a nivel nacional que favorecen la continuidad de las y 

los estudiantes continúen con sus estudios (Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez, 2021). 

 

De modo que, estos programas al brindar un apoyo económico 

favorecen a que los estudiantes puedan continuar con sus estudios, sin 

embargo, se conoce que no siempre es otorgada a los adolescentes que 

realmente lo necesitan o bien no son suficientes para cubrir los costos 

que genera el asistir a la escuela especialmente en comunidades rurales, 

asimismo, a veces no solo ocupan el dinero para sus estudios sino 

también para ayudar en su casa debido a la situación de pobreza en el 

que se encuentran. 

 

Por su parte, Vázquez (citado en Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez, 2021) señaló que la Coordinación 

Nacional tiene a su cargo tres programas prioritarios para fortalecer una 

educación inclusiva y equitativa dirigida a niñas, niños, adolecente y 

jóvenes que se encuentren en situación de pobreza, así como en estado 

de vulnerabilidad. No obstante, la discriminación hacia las mujeres en 

especial las que vienen de comunidades rurales presentan un gran 

desafío para continuar con sus estudios. 

 

A pesar de que el programa de becas tiene la finalidad de combatir 

la deserción escolar y contribuir a la igualdad entre la población en edad 

escolar para que tengan las mismas oportunidades de concluir con sus 

estudios a un nivel profesional, esto no es suficiente ya que influyen 

otros factores como la pobreza, las desigualdades de género, la carencia 

de escuelas en zonas rurales, la falta de preparación de los docentes para 

proporcionar atención a los adolescentes o jóvenes que hablan alguna 

lengua indígena, e incluso las creencias religiosas y las tradiciones de 

los poblados más remotos del país en las que se ve afectada 

principalmente la mujer. 
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Finalmente, realizando un análisis de todo lo mencionado, el Estado 

debe trabajar de manera holística en cuanto a sus políticas públicas para 

atender las diferentes problemáticas que presenta la sociedad en 

especial las que pueden afectar de manera directa como indirecta el 

derecho a la educación. 

 

Beneficios del programa de Becas Benito Juárez 
 

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

menciona que entre las características de las becas es que van dirigidas 

a la priorización de las familias que habiten en zonas de población 

indígena, marginación, altos índices de violencia o provenientes de 

hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la Línea de Pobreza 

Extrema por Ingresos. 

 

El programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez puede ser de 

gran beneficio tanto a los estudiantes como para sus familias debido a 

que este incentivo económico además de proporcionar apoyo con el fin 

de conseguir los materiales escolares necesarios que les permitan 

continuar con sus estudios, también favorece a que los padres tengan 

una carga menor en su economía. Así mismo, es una oportunidad para 

que a largo plazo puedan aspirar a continuar estudiando en un nivel 

superior. 

 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente también contribuye 

a que los adolescentes y jóvenes tengan la misma igualdad de 

oportunidad en cuanto al acceso a la educación dado que contribuye a 

cubrir los gastos que genera el cursar el nivel medio superior, es decir, 

suele ser un apoyo para solventar los gastos de transporte o alojamiento 

(en el caso de estudiantes que provengan de otras comunidades), 

favoreciendo a evitar la deserción escolar, ya que motiva a los 

estudiantes para continuar con sus estudios. 

 

Para continuar, otro de los beneficios que conlleva a nivel social es 

que permite disminuir las desigualdades entre los diferentes grupos 

sociales propiciando una mayor oportunidad para que las personas 

puedan obtener trabajos con mejores sueldos al finalizar sus estudios. 
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Finalmente, los programas de becas son un gran incentivo para 

contribuir a los gastos educativos como se ha mencionado a lo largo del 

documento, sin embargo, esto no garantiza que los apoyos que se 

ofrecen a los adolescentes y jóvenes sean destinados a cubrir las 

necesidades de ese ámbito, ya que en ocasiones suelen ser otorgadas a 

estudiantes que no necesariamente cuentan con carencias que impida el 

continuar con sus estudios, haciendo mal uso de estos apoyos y dejando 

a otros sin la oportunidad de contar con este beneficio. 

 

Desafíos que presenta el programa 
 

El CONEVAL (2020), menciona que algunos de los retos del Programa 

de Becas de Educación Básica Para el Bienestar Benito Juárez, no solo 

se encuentran en los beneficiarios, sino igual en la organización de los 

operadores y directivos responsables del programa. Mediante una 

Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo realizada entre 2019 y 

2020, encontraron que entre los desafíos están: 

▪ Las evidencias derivadas del análisis de intervenciones similares 

indica que los programas con transferencias monetarias a un 

miembro por familia han tenido efectos contrarios en la tasa de 

asistencia escolar de los otros miembros de esta, indicador que 

incrementa entre los hijos que recibían la beca en contraste con 

los que no recibieron (CONEVAL, 2020). Lo anterior se debe a 

que, al no tener ingresos suficientes en el hogar, los padres optan 

por continuar con los estudios de los hijos que recibieron la beca 

para que ellos sigan obteniendo los ingresos de esta y así solventar 

los gastos escolares del alumno. 

 

En cuanto a la difusión del programa es insuficiente, pues se pudieron 

observar inconsistencias entre los mensajes divulgados, principalmente 

en relación con la operación del programa, la selección de familias, la 

entrega de medios de pago y calendarios de pago, produciendo poca 

certeza en el funcionamiento del programa (CONEVAL, 2020). 

 

Ahora bien, debido a que la evaluación se realizó poco después de la 

implementación del programa de becas y basado en lo leído es posible 

que las inconsistencias se debieran a que los operadores y directivos no 
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tenían un instrumento exacto para filtrar a los estudiantes que cumplían 

los requisitos que se habían establecido para adquirir las becas. 

 

Así mismo, otra de las dificultades que se encuentra es que no se 

cuenta con un calendario de pagos, razón por la que los beneficiarios 

tienen que acudir al cajero a consultar su saldo o llamar al teléfono del 

Banco del Bienestar, lo que implica un gasto para las familias 

(CONEVAL, 2020). Por lo tanto, como ya se ha mencionado, trae 

consigo más gastos que ingresos a la familia, sin embargo, esto es uno 

de los problemas que poco a poco se ha estado resolviendo, ya que, en 

la actualidad existe un calendario con los programas de becas vigentes 

y las fechas en que se pueden cobrar durante los bimestres a las que 

corresponde cada pago. 

 

De igual manera, se menciona en la evaluación que una de las 

problemáticas en el programa es que no tiene mecanismos para 

monitorear y dar seguimiento a la inscripción escolar de las NNA de las 

familias atendidas por el programa. El personal educativo de las 

escuelas con beneficiarios no conoce el funcionamiento del programa, 

ni su participación en el (CONEVAL, 2020). 

 

Considerando lo anterior, el no contar con un monitoreo o 

seguimiento a la inscripción escolar de los beneficiarios de la beca, 

puede implicar que los NNA que la hayan obtenido no sigan asistiendo 

a las escuelas. Así mismo, hay que tomar en consideración que no se 

tiene en cuenta el uso que se le da a la beca por parte de los estudiantes, 

ya que, al inicio del programa, algunos hacían público en las redes 

sociales en que gastaban sus pagos de las becas, que en su mayoría no 

eran para uso escolar o apoyo en el hogar. 

 

En resumen, la información proporcionada por el CONEVAL nos 

permite tener un panorama más amplio sobre algunas de las dificultades 

por las que ha atravesado el Programa de Becas de Educación Básica 

para el Bienestar Benito Juárez desde sus inicios, datos que nos ayudan 

a identificar cómo estas inconsistencias han afectado a los beneficiarios, 

por lo tanto, los responsables del programa deben reestructurarlo para 

brindar una atención pertinente a los estudiantes que lo soliciten. 
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Incidencia del profesional en Trabajo Social 
 

En la actualidad existen diversas controversias relacionadas con los 

programas de apoyo económico otorgados por el gobierno nacional, 

puesto que su mecanismo de distribución en algunos casos impide que 

la población objetivo puedan ser beneficiarios de estos. De igual forma, 

cuando el individuo no posee información u orientación sobre el 

programa, el proceso para su obtención se realiza de manera inadecuada 

o queda inconclusa. 

 

Por tal motivo, se requiere que un profesional se encargue de 

intervenir en dicha situación, donde Trabajo Social suele tener 

incidencia, pues las acciones que realiza y su perfil laboral se 

encuentran enfocado en promover el desarrollo humano a través de un 

empoderamiento propio del usuario al igual que con el apoyo de otras 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, las cuáles 

permitan alcanzar un nivel de bienestar en la persona. 

 

En efecto, según Morillo y Muñoz (2019) el profesional en Trabajo 

Social en su intervención promueve el cambio por medio de políticas 

públicas, programas y proyectos enfocados en el bienestar integral de 

la población. Por lo tanto, este profesional en un ámbito educativo funge 

como eje central en la orientación sobre los programas de bienestar 

estudiantil que equivalen al grado de satisfacción o realización de cada 

persona que forma parte del colectivo institucional (párr. 1). 

 

Asimismo, por ser un programa de carácter nacional los 

representantes comparten información sobre este, pero de forma 

general, al mismo tiempo, la cantidad de población interesada es 

bastante, tanto que impide atender de manera individual a cada uno para 

resolver sus dudas o ayudarlo en el proceso de solicitud.  

 

Por consiguiente, Carpio et al. (2018), mencionan que el Trabajo 

social dentro del departamento de becas ha tenido una ardua tarea, como 

lo es velar por los más necesitados, centrando principalmente su 

atención en las becas por este componente, ya que, es donde se 

encuentran un sin número de personas que pese a su situación de 
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vulnerabilidad han quedado fuera del proceso debido al 

desconocimiento y errores involuntarios (p. 4). 

 

La función de Trabajo Social dentro de este ámbito se encuentra 

enfocado en la investigación y orientación. En efecto como primer 

momento se requiere conocer sobre las situaciones que influyen a que 

el usuario no sea beneficiario del programa, para posteriormente 

plantear las estrategias de intervención enfocadas en impulsar servicios 

de orientación, los cuales permitan apoyarlo en el proceso de 

inscripción y brindar un seguimiento referente al mismo. 

 

Conclusión 
 

En la actualidad las políticas públicas y sociales son importantes, ya 

que, son acciones estipuladas por el gobierno que buscan dar solución 

a las distintas problemáticas latentes en la sociedad, aunque se centra 

más en aquellos grupos vulnerables. 

 

Debido a que, algunas personas experimentan situaciones que no 

pueden resolver por sí mismas, es por eso que requieren del apoyo de 

otras instancias para lograr cubrir ciertas necesidades o carencias, por 

lo tanto, estas políticas fungen como un factor que coadyuva al 

desarrollo y bienestar del individuo. 

 

Ahora bien, considerando la beca “Benito Juárez” dirigida al nivel 

media superior, es un programa que brinda grandes beneficios hacia los 

estudiantes y sus familias, ya que va enfocado principalmente hacia los 

alumnos con bajos recursos, sin embargo, cabe señalar que desde su 

surgimiento ha tenido diversos retos durante su implementación, 

mismos que han puesto en duda su veracidad. 

 

Es por ello que, en relación al ámbito político, se requiere de la 

intervención de otros profesionales para colaborar en el proceso de 

programación y selección de los beneficiarios, es decir, otorgar el apoyo 

a las personas que realmente lo requieren, o bien, sean aquellas que en 

verdad cumplan con los requisitos establecidos. 
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Asimismo, en un ámbito escolar, la implementación de funciones 

como la orientación permite a los estudiantes conocer la información 

relevante sobre la beca y saber qué procedimiento realizar o qué 

documentos enviar para ser tomados en cuenta en el proceso de 

selección. 

 

Por tal motivo, trabajo social es una de las profesiones que pueden 

ayudar a mejorar estos procesos, debido a que el perfil de este 

profesional, así como las funciones que puede realizar, son de gran 

ayuda para intervenir tanto en la programación, como en la selección de 

los estudiantes. 
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Programa Pensión para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad, un análisis 

desde la perspectiva del Trabajo Social 
 

 

José Reyes Cetina Encalada, Karla Lorena 

Aguilar Cruz,  Alicia Ivette Montalvo Cano, 

Perla Jhoana Galaz Alvarado  Zuliana Carisma 

Herrera Cervera7 

 

 

Introducción 
 

El siguiente ensayo sobre el "Programa pensión para el bienestar de 

las personas con discapacidad" que surge a partir del Plan Nacional del 

gobierno del actual presidente de México Andrés Manuel López 

Obrador y que según un artículo del periódico, Animal político (2019) 

 

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred) plantea que, si bien el programa Pensión 

para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, implementado por 

el gobierno de México, “es una medida de apoyo inmediato y directo 

para solventar algunas necesidades básicas de personas con 

discapacidad, no todos los derechos pueden ser cubiertos con 

transferencias”. Por lo que hizo un llamado al gobierno de México para 

que revise y fortalezca el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) porque este 

requiere una mayor atención del Estado al ser el encargado de asegurar 

la igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad. 

 

Por lo cual, a través de la revisión de la literatura se encontró que en 

el "Programa pensión para el bienestar de las personas con 

discapacidad" hay beneficios y deficiencias, sin embargo, esto es un 

 
7 Estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social del Programa Educativo de la 

Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, coordinados por el Dr. Martín Castro Guzmán. 
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preámbulo de una nueva política social en materia de discapacidad. De 

igual manera desde la perspectiva de Trabajo Social se puede visualizar 

que se necesitan más políticas públicas con un enfoque en la educación 

inclusiva, la igualdad, la no discriminación considerando los derechos 

y necesidades de las personas con discapacidad a fin de promover su 

desarrollo físico y mental, mejorando su calidad de vida a través la 

disposición de los bienes y servicios diseñados para ellos a los que 

debería tener acceso porque les permitirán ser autónomos e integrarse a 

la sociedad de manera óptima. 

 

Los apartados que aborda el siguiente ensayo son basados en una 

revisión de literatura acorde al Programa “Pensión para el Bienestar 

de las Personas con Discapacidad “, de esta manera primeramente se 

señalan antecedentes de programas similares, después se presentan 

datos en cuanto a la discapacidad en México como un preámbulo por el 

cual, este programa fue catalogado como uno de los más importantes 

para el país. Posteriormente, se presentará el funcionamiento del 

programa, su objetivo y los derechos y obligaciones de los 

beneficiarios, seguido por los casos de los beneficiarios donde se darán 

a conocer la experiencia que algunas personas han tenido con el 

programa, para terminar con la información sobre el programa se 

realizó un análisis sobre las deficiencias que tiene el programa desde 

nuestra perspectiva. 

 

Antecedentes de programas para personas con 

discapacidad  
 

En un contexto internacional, se identificaron que ciertos países 

manejan programas similares al de México entre los cuales se encuentra 

presente Canadá. 

 

En ese país la prohibición de discriminación significa garantizar la 

igualdad de oportunidades y de responder a las necesidades de las 

personas con discapacidad, estando ambos derechos garantizados por el 

derecho canadiense federal. 

 

En este contexto, el Programa de Préstamos Estudiantiles de Canadá 

(para estudios universitarios y con discapacidad), reconoce que la 
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existencia de discapacidades físicas y de aprendizaje pueda significar 

que tales personas necesitan más tiempo para completar un programa 

de estudio. Por tanto, el Programa citado permite acceder a becas y 

préstamos para personas con discapacidades permanentes, pero que 

cumplen con una menor carga académica. Así, los estudiantes a tiempo 

completo, con discapacidad permanente, pueden acceder a préstamos 

(de hasta $210 dólares canadienses a la semana) y becas (entre $250 y 

$100 dólares canadienses al mes, según los ingresos familiares o el 

número de dependientes), siempre que esté inscrito en al menos 40% de 

un curso completo. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial, se 

exige la inscripción de entre el 20% y el 40% del curso completo. 

 

Los préstamos y subvenciones a los cuales pueden acceder los 

estudiantes con discapacidad permanente son los siguientes: 

• Subvención que les permite recibir $2.000 dólares canadienses 

por año académico, destinados a cubrir los gastos de alojamiento, 

matrícula y libros. Para postular, la persona requiere calificar para 

un Préstamo Estudiantil del programa federal; asistir a una 

institución de educación superior, a tiempo parcial o a tiempo 

completo; y cumplir con los criterios para ser reconocido como 

“estudiante con discapacidad permanente”57. 

• Subvención de servicios y equipamiento, que les proporciona 

hasta $8.000 dólares canadienses al año, cuando necesiten de 

servicios o equipos excepcionales relacionados con la educación, 

tales como tutores, tomadores de notas, intérpretes, Braille o 

ayudas técnicas. Pueden postular a esta beca quienes califiquen 

para un Préstamo Estudiantil del programa federal; estén 

matriculados en un programa (de mínimo 32 semanas de 

duración) en una institución postsecundaria; cumplan con los 

criterios para ser calificado de “estudiante con discapacidad 

permanente”; proporcionar un documento, emitido por una 

persona calificada, que confirme que requiere los servicios o 

equipos señalados; y especifique el costo exacto de los mismos 

• Los préstamos del programa federal contemplan también un 

beneficio especial para los estudiantes con discapacidad 

permanente severa, que consiste en la condonación de lo 

adeudado, cuando éstas experimentan dificultades excesivas en el 

pago del préstamo, debido a su discapacidad. 
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Ahora bien, en 2012 la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS) lanzó el “Programa sobre empleo de las personas con 

discapacidad en Iberoamérica”, al que se han sumado ya 14 países de la 

región (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, España, Perú, Panamá, Portugal y 

Uruguay) y que tiene como objetivo identificar y difundir buenas 

prácticas en el fomento del empleo de personas con discapacidad en la 

región. 

 

El Programa pretende, entre otras acciones, conocer el estado de 

situación actual en Iberoamérica en materia de empleo de personas con 

discapacidad, a través de la elaboración de un “Estudio sobre Medidas 

para la Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad”. Este 

estudio identifica medidas exitosas en el empleo de personas con 

discapacidad, tales como el impacto de las cuotas de reserva de puestos 

de trabajo para personas con discapacidad en los sectores público y 

privado, el uso de cláusulas sociales, los incentivos fiscales a la 

contratación, la adaptación de puestos de trabajo, la formación 

ocupacional, los servicios de orientación laboral específicos para este 

colectivo, así como las normas de seguridad social existentes y su efecto 

en el empleo de las personas con discapacidad (compatibilidad entre 

pensiones por discapacidad y empleo- modificaciones por contratación, 

etc.) 

 

Sobre las conclusiones de este estudio se elaborarán 

recomendaciones dirigidas a aquellas instituciones públicas 

responsables del empleo de personas con discapacidad. Siguiendo con 

el intercambio de buenas prácticas entre países, el Programa contempla 

la celebración de encuentros y reuniones de diverso tipo entre 

responsables de las instituciones encargadas del empleo de personas 

con discapacidad. Estas reuniones ofrecen a las instituciones el espacio 

para debatir y para compartir información. 

 

Asimismo, el Programa contempla una línea de trabajo dedicada a la 

formación de profesionales, en la que se ponen a su disposición 

conocimientos y herramientas de apoyo para su labor. 
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Por otro lado, el gobierno de México a través de sus diferentes 

programas sociales ha lanzado apoyos para diferentes sectores de la 

sociedad priorizando a las familias más vulnerables, pues existe un 

apoyo económico dirigido a los ciudadanos que tengan alguna 

discapacidad. 

 

Es por ello por lo que a continuación se menciona el Apoyo 

Económico a Personas con Discapacidad publicado en la Gaceta Oficial 

del Ciudad de México el 31 de enero de 2007, dicho programa tiene 

como objetivo y alcance Contribuir a mejorar la calidad de personas 

con discapacidad de escasos recursos económicos, prevenir el 

confinamiento y/o abandono de niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad; así como, brindar asistencia social a este sector de la 

sociedad. De igual manera, la programación presupuestal es de $ 

642553,920 (seiscientos cuarenta y dos millones quinientos cincuenta 

y tres mil novecientos veinte pesos) y entre los requisitos para el 

programa está:  

• La ayuda económica se otorga a las personas que habitan en la 

Ciudad de México y presentan cualquier tipo de discapacidad 

permanente. Preferentemente se otorgará a las personas con 

discapacidad 

• Tenga entre 0 a 69 años de edad. 

• Habiten en unidades territoriales de muy alta y alta marginación. 

• Tengan ingresos de hasta dos salarios mínimos en el caso que 

vivan en unidades territoriales de muy alta y alta marginación. 

• El trámite deberá realizarlo la persona con discapacidad, 

únicamente en caso de que por su tipo de discapacidad no le sea 

posible, podrá efectuarlo la persona responsable a su cuidado, 

representante o tutor ante el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México. 

 

Los módulos de becas llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Atender a las personas con discapacidad que soliciten 

información para su incorporación al programa. Recibir y 

verificar la documentación comprobatoria para la integración del 

expediente del solicitante. Integrar los expedientes con la 

documentación que avale la petición y deberán contener los 

siguientes: 
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• Documento que avale la discapacidad 

• Documento que señale la fecha de nacimiento 

• Comprobante de domicilio 

• Comprobante de ingresos en caso de residir en unidades 

territoriales clasificadas con alta y muy alta marginación. 

• En caso requerir representante, deberán presentar los siguientes 

requisitos: 

• Documento que permita la identificación personal. 

• La Subdirección de Sistemas Evaluación y Control, es la 

responsable de la clasificación de expedientes para la integración 

del padrón de beneficiarios. 

 

El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana sería el 

siguiente: 

• El interesado podrá llevar a cabo su denuncia ante la Contraloría 

General del Gobierno del Ciudad de México cuando considere 

que se le excluye, incumple o contraviene por parte de servidores 

público, las disposiciones lo previsto en la Ley de Desarrollo 

Social, el Reglamento y los programas, de igual forma podrá 

presentar su queja ante la Procuraduría Social del Ciudad de 

México o bien a través del Servicio Público de Localización 

Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los 

artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social 

del Ciudad de México. 

 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el 

Ciudad de México, la persona que se considere indebidamente excluida 

de este Programa social podrá llevar a cabo ante la Procuraduría Social 

del Distrito Federal, o a través del Servicio Público de Localización 

Telefónica. 

 

Entre los mecanismos de evaluación e indicadores se encuentran los 

siguientes: 

• La supervisión y vigilancia al seguimiento de los becarios 

inscritos en el padrón de beneficiarios se lleva a cabo mediante 

operativos de campo en donde se evalúan las siguientes acciones: 

• Definición del objetivo 

• Determinación de la técnica empleada 
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• Diseño del a muestra 

• Elaboración de los instrumentos de captación y control de la 

información generada en campo. 

• Procedimiento par a la aplicación de instrumentos 

• Capacitación a la estructura operativa 

• Análisis de resultados. 

 

De esta manera, se visualizan diferentes programas que son referentes 

institucionales para la creación del Programa “Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad. 

 

El Programa “Pensión para el Bienestar de las Personas 

con Discapacidad” 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de Naciones Unidas (2006), señala que “Las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

 

La definición anterior explica que las personas con discapacidad son 

aquellas que tienen deficiencias y al interactuar con su contexto surgen 

barreras de participación, las cuales limitan sus derechos e igualdades. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

INEGI (2020) en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de 

discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De 

ellas el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Entre estas 

discapacidades el INEGI destaca que las personas con discapacidad son 

aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades 

consideradas básicas, como: ver, escuchar, caminar, recordar o 

concentrarse, así como realizar su cuidado personal y comunicarse. 

 

Podemos entender entonces, que las personas con discapacidad, son 

aquellas que tienen barreras para participar plenamente en la sociedad, 

en cualquier contexto presente, esto permite darnos una idea de la gran 
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cantidad de personas que presentan algún tipo de discapacidad por lo 

que es importante que existan programas e instituciones que velen por 

sus derechos y apoyen a su integración en la sociedad para no hacer de 

estos un grupo marginado. 

 

De acuerdo con la información del actual Gobierno de México, “…el 

incremento en el número de personas con discapacidad en situación de 

pobreza pasó de 2010 a 2016 de 2,907,522 a 4,335,463” (párr.02). 

 

Por consiguiente, las personas con discapacidad, no solamente tienen 

barreras para participar de manera plena en la sociedad, sino también 

viven en una situación de pobreza que los coloca en un estado de 

vulnerabilidad económica y social, como sabemos las personas con 

discapacidad con regularidad presentan dificultades para encontrar 

trabajo, ya que no todos están en la disposición de contratarlos, debido 

a los prejuicios que existen sobre ellos, sin embargo sabemos que 

pueden ser capacitados para poder desempeñarse en diferentes trabajos 

de acuerdo a sus habilidades. 

 

La Secretaria de Bienestar (2020), señala que, con el programa 

Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el 

Gobierno de México busca la vigencia efectiva de los derechos de 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, indígenas y afromexicanos con 

discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el 

racismo de las y los mexicanos con discapacidad, ofreciéndoles 

$1350.00 mensual. 

 

Con lo referido anteriormente, el Gobierno del Estado Mexicano, 

considera que para que se garanticen los derechos de las personas con 

discapacidad, es necesaria una pensión, sin embargo, es importante 

señalar que el apoyo monetario que ofrece el Gobierno es para combatir 

la pobreza de esta manera, el apoyo económico podría ser suficiente 

para la compra de una canasta básica alimentaria. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), señaló que en el mes de agosto del 

2021, la canasta básica alimentaria en zonas urbanas tiene un precio de 

$1828.54 y en las zonas rurales el precio es de $1399.36, debido a esto, 
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se puede señalar que el apoyo económico que se les brinda a las 

personas con discapacidad es importante, debido a que se cubre la 

necesidad de alimentación. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que para combatir las 

problemáticas antes mencionadas hace falta más que solo el apoyo 

económico, también es necesario que tengan el acceso a los programas 

y recursos que se han diseñado para ellos de acuerdo con sus 

necesidades; por otra parte, también es importante la educación social 

para lograr la inclusión de estas personas y seguir informando sobre las 

dudas y los mitos que existen en torno a las personas con discapacidad. 

 

Funcionamiento del programa 

 

El gobierno de México, a través de sus diferentes programas de apoyo, 

busca el bienestar de aquellos grupos minoritarios priorizando a los 

sectores con mayor tasa de vulnerabilidad. En esta ocasión vamos a 

analizar uno de los programas enfocados a las personas con 

discapacidad presentando cuáles son sus objetivos, los derechos y 

obligaciones de los beneficiarios, las deficiencias del programa y 

conoceremos los casos de algunos beneficiarios donde podremos 

conocer cuál ha sido su experiencia al ser beneficiarios del programa. 

 

El Programa Pensión para el Bienestar de las personas con 

Discapacidad, tiene por objetivo eliminar las barreras de exclusión, 

discriminación y racismo que enfrentan millones de mexicanos que no 

permiten un correcto desarrollo integral del individuo. 

 

Para poder ser una persona beneficiaria del programa de pensión, se 

inicia con la aplicación de una solicitud, misma que consta de una serie 

de requerimientos y papeleos, entre ellos vemos:  

• Acta de Nacimiento. 

• Documento que acredite la discapacidad permanente, emitido por 

alguna institución pública del sector de salud federal, estatal o 

municipal. 

• Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la 

autoridad local. Entre otros. 
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El objetivo general, busca mejorar el nivel de ingreso monetario de los 

hogares de las personas mexicanas con discapacidad permanente, de 

cero a 29 años de edad; personas 30 a 64 años de edad que habitan en 

municipios o localidades indígenas o afromexicanas; y personas adultas 

de 30 a 67 años de edad que habitan en municipios o localidades con 

alto o muy alto grado de marginación, diferentes a los que son indígenas 

o afromexicanos.  

 

Así también, se tiene como objetivos específicos, otorgar apoyos 

económicos a la población con alguna discapacidad, a través de una 

transferencia monetaria de manera bimestral y directa. Las personas 

beneficiarias a este programa deberán ajustarse a los siguientes 

derechos y obligaciones:  

 

Derechos: 

• Recibir información de manera clara y oportuna. 

• Un trato digno, respetuoso, con calidad, equitativo y sin 

discriminación alguna. 

• A la atención y apoyo para ingresar a la Pensión sin costo 

alguno o condicionamiento. 

• A la seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos 

personales conforme a la legislación en materia de 

transparencia. 

• Recibir los apoyos económicos directos que les corresponden 

a partir del bimestre de incorporación al Padrón de Personas 

Derechohabientes de la Pensión, ya sea personalmente o a 

través de su persona adulta auxiliar, en caso de que no pueda 

acudir personalmente a recibirlo. 

• A continuar siendo derechohabiente de la Pensión, aun cuando 

notifique su cambio de domicilio de un municipio o localidad 

catalogado como indígena o afromexicano a otra región del 

país que no pertenezca a esta denominación. 

• Nombrar a una persona adulta auxiliar con identificación 

oficial, la cual deberá registrarse a través del Formato Único 

de Bienestar (anexo 3 de las presentes Reglas de Operación), 

para que acuda en su representación a realizar los trámites 

inherentes a la Pensión. 

 



166 

 

Obligaciones: 

• Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información que 

se les requiera de acuerdo con lo establecido en las presentes 

Reglas de Operación y sus anexos. 

• Actualizar sus datos y realizar las aclaraciones pertinentes 

cuando se les convoque con anticipación, así como entregar la 

documentación cuando se le requiera en los Módulos de 

Atención. 

• Atender personalmente o a través de su adulto auxiliar, 

proporcionar la documentación con la que se acredite el 

cumplimiento de los requisitos de acceso y los datos que le 

sean requeridos por las personas prestadoras de servicios o 

servidoras públicas asignadas, durante la compulsa de datos en 

sitio. 

• Cuando se hayan realizado la compulsa de datos en sitio por 

parte de las personas prestadoras de servicios o servidoras 

públicas y la persona derechohabiente no sea localizada en dos 

ocasiones, deberá presentarse personalmente o, en su caso su 

adulto auxiliar a en los Módulos de Atención, con la finalidad 

de atender el requerimiento que le hubiera sido formulado. 

• Notificar su cambio de domicilio o ausencia temporal, de 

manera inmediata en el Módulo de Atención correspondiente 

al domicilio de origen, personalmente o a través de su adulto 

auxiliar. 

• Resguardar, cuidar y proteger su medio de cobro mediante el 

cual reciben los apoyos económicos que otorga la Pensión; en 

caso de extravío, pérdida o robo, dar aviso en el Módulo de 

Atención correspondiente al domicilio de origen, 

personalmente o a través de su adulto auxiliar. 

• Dar seguimiento a los trámites de su interés, ya sea 

personalmente o a través de su persona adulta auxiliar, 

mediante el Formato Único de Bienestar. 

• Las solicitudes de incorporación de las personas solicitantes 

y/o cualquier trámite relativo a la Pensión por las personas 

derechohabientes, será a través del Formato Único de 

Bienestar. 

• Los familiares de la persona derechohabiente o su adulto 

auxiliar deberán notificar en el Módulo de Atención de manera 
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inmediata en caso de fallecimiento. Además, deberán 

presentar el documento que certifique el fallecimiento como: 

Acta de defunción y Certificado de defunción emitido por la 

autoridad local. 

 

En este sentido, podemos visualizar que los beneficiarios tienen 

derechos, pero también obligaciones que cumplir al ser participantes 

del programa para que de esta manera el funcionamiento sea lo más 

eficaz posible y las personas con discapacidad puedan adquirir este 

beneficio. 

 

A continuación, se presentarán casos de beneficiarios o personas que 

consideraron que son aptas para recibir el programa que propuso el 

presidente de México, estos casos se presentaron al inicio del programa, 

marcando un desafío social ante la situación de la discapacidad en 

México. 

 

Casos de beneficiarios  

 

En una entrevista realizada por Arteta en el 2019 para el diario 

electrónico, animal político donde se entrevistó a una familia, se 

menciona lo siguiente: 

• El hijo de Nely Pérez tiene parálisis cerebral, no se vale por sí 

mismo e incluso ella dejó de trabajar en cuanto él empezó a 

crecer, para poder atenderlo de tiempo completo. Nunca han 

recibido apoyos del gobierno por su condición. En noviembre 

pasado, por primera vez, se acercaron a ofrecerles algo: los 

“servidores de la nación” los censaron para un nuevo programa 

social, que sería creado en cuanto asumiera la presidencia 

Andrés Manuel López Obrador. 

• El inicio de reparto de dinero se anunció en enero, pero Nely y 

su hijo José Arturo siguen sin recibir nada. 

• Los encargados del censo les tomaron sus datos y una fotografía, 

y aseguraron que con eso ya estaba inscrito al padrón de 

beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad 

Permanente. Nely ya buscó ese padrón por internet en la página 

de la Secretaría de Bienestar, responsable del programa, pero no 
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existe, y llamó al teléfono que aparece para pedir informes, donde 

nadie contestó. 

 

Con esta nota en el diario electrónico, se puede señalar, que aún hay 

muchas personas que realmente necesitan la pensión, sin embargo, no 

reciben ningún apoyo, lo cual dificulta que las personas con 

discapacidad física grave, que no pueden desenvolverse en un contexto 

social de manera convencional se vean afectada negativamente. 

 

Otro caso similar, es el de María Salome M, de acuerdo con González 

en 2020, la mujer señala lo siguiente: 

Mi nombre es María Salomé M. Desde hace más de 10 años me 

dedico a la venta de postres afuera de APAC, la institución 

educativa a la que asisten mis hijos Alexis, de 24 años, y D, de 

12. El coronavirus nos puso a los tres en una situación sin 

precedentes: yo no puedo vender ni obtener un ingreso por mi 

trabajo, y ellos deben quedarse en casa bajo mi cuidado. 

Mi decisión de dedicarme al comercio informal no es fortuita: 

mis dos hijos tienen argininemia, un trastorno poco frecuente que 

provoca discapacidad motriz y cognitiva. Por ello, en todo 

momento debo estar cerca de Alexis y D. para atender cualquier 

situación de emergencia, como una convulsión, lo que me impide 

tener un empleo formal. 

Pero mi fuente de ingresos se agotó desde el 17 de marzo. 

Durante tres meses solo he contado con la ayuda económica del 

padre de mis hijos (que equivale a la mitad de la renta del 

departamento en el que vivimos) y con la pensión del programa 

de apoyo a personas con discapacidad, que otorga el gobierno y 

es de 2,550 pesos bimestrales. Solo Alexis es beneficiario de este 

programa. D. también podría serlo, de hecho, le dieron una carta 

de bienvenida y una tarjeta de banco para recibir el apoyo. Pero 

de forma inexplicable, jamás lo ha recibido. 

 

Bajo el nuevo contexto social que se suscitó por el COVID-19 muchas 

personas se quedaron sin empleo, esto debido a que muchos negocios y 

empresas cerraron por un tiempo en el país, lo cual dejó en mayor 

vulnerabilidad a las familias que presentan miembros con alguna 

discapacidad en el círculo familiar. 
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González en 2020, nos presentó el siguiente caso que señala:  

Soy Rosalía M. Vivo en Nuevo Laredo con mi hijo J, de 12 años, 

quien tiene síndrome de Down. En este momento me encuentro 

desempleada, no cuento con seguro social y soy mamá soltera. 

Desde noviembre de 2018, cuando inició la transición al 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me censaron para 

integrar a mi hijo al programa de pensiones para personas con 

discapacidad, nos llegó la tarjeta bancaria, pero hasta la fecha 

no hemos recibido ni un peso. 

Mi hijo no está acostumbrado a quedarse solo con extraños, pero 

tuve que dejarlo con los vecinos (no tengo familiares en esta 

ciudad) para salir a vender platillos. Por esta situación y por el 

encierro, J. empezó a tener ataques, a morderse y hacerse del 

baño. Yo dejé de vender y me he dedicado a darle terapia en casa. 

También tiene cataratas y debo monitorearlo constantemente. 

En la Ciudad de México me están ayudando a tramitar una 

demanda de amparo, porque en Nuevo Laredo no hay forma de 

conseguir apoyo. Me dijeron que tendría una respuesta en 

cuestión de días, pero no la he recibido. 

Mientras tanto, los gastos siguen: mi hijo necesita lentes y 

medicamentos costosos, que yo conseguía en Estados Unidos, 

pero ya no puedo comprar. 

 

Igual que muchas familias mexicanas, el caso anterior nos muestra la 

realidad de la discapacidad en nuestro país en el panorama de inicio del 

programa. Muchas personas con necesidades económicas no obtuvieron 

respuestas del programa en sus inicios solamente los que tenían un poco 

más de recursos podían acceder a esta. 

 

Beneficios del programa 

 

El Programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con 

Discapacidad “es un acto de justicia social debido a que por décadas la 

discapacidad ha sido sinónimo de pobreza cuando se planteó y se 

platicó este programa, se decía que tristemente cuando ya una familia 

es pobre; y a esto se le suma que tiene una niña o un niño con alguna 

discapacidad; pues todavía debe tener mayor ingreso. En ese sentido 

para poder facilitar la vida de ese niño esa niña, para que tenga 
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capacidades, es necesario poner fin al abandono de las personas con 

discapacidad y sus familias. En estos casos el Gobierno de México; 

acompaña a las personas con discapacidad en situación de pobreza, para 

que puedan tener una vida mejor. 

 

Para que la discapacidad no se traduzca en discriminación, el 

Gobierno de México se planteó que más de 500 mil niñas y niños 

adolescentes y jóvenes, estén en este programa; más de 90 mil adultos 

indígenas, para promover la justicia social.  

 

Así mismo se modificó el Artículo Cuarto Constitucional, debido a 

esto se les refiere a quienes ya tienen su pensión, que es un derecho 

constitucional, por lo tanto, serán derechohabientes de la pensión para 

personas con discapacidad. 

 

La precarización laboral; de los servicios de salud, la distorsión de 

las relaciones familiares y sociales en general provoca una pérdida de 

los lazos de comunidad que para las personas con discapacidad 

representan la oportunidad de desarrollarse con bienestar.  

 

Esta exclusión, sin duda, provoca que las personas con estas 

condiciones desfavorables se rezaguen, y que gran parte de esta 

población, se encuentre desprotegida y mantenga un estado permanente 

de inseguridad económica y patrimonial, derivado de la falta o 

insuficiencia de un ingreso propio. En este contexto, los efectos son de 

vulnerabilidad para las personas con discapacidad permanente 

generando la falta de seguridad económica, creándoles incertidumbre 

durante todas las etapas de sus vidas.  

 

De esta forma, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas 

con Discapacidad Permanente, garantiza el ejercicio de este derecho a 

través de la entrega directa de un monto de 2 mil 250 pesos bimestrales. 

Apoya a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años que 

tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad 

de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. 
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Deficiencias del programa 

 

Con todo lo anterior mencionado, podemos visualizar que en el 

programa “Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad” 

hay deficiencias que posiblemente a simple vista no puedan ser 

reconocidos, sin embargo, de acuerdo con Hernández (2020) el 

programa tiene más fallas que aciertos. Refuerza el asistencialismo, no 

garantiza el acceso al empleo y excluye a la población 

institucionalizada. 

 

De esta manera se señala que los pagos del programa que debieran 

ser bimestrales muchas veces no llegan a ser puntuales, de esta manera 

las personas con discapacidad que cuentan con este apoyo para subsistir 

ante la vulnerabilidad y la pobreza se ven afectados. 

 

Así mismo se percibe que es un programa asistencialista, esto quiere 

decir que los programas del bienestar como le denominó el Gobierno 

de México, de acuerdo con Fuentes (2008) el asistencialismo es la 

acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos 

o grupos de individuos en condiciones de desprotección o de 

vulnerabilidad, de manera temporal o permanente. Tiene su origen en 

la caridad pública, que se basa en el principio de la benevolencia, es 

decir en la compasión y la lástima, y se traduce en la limosna o el auxilio 

que se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el 

sufrimiento ajeno, entendiendo que el programa es asistencialista, 

porque los beneficiarios, en algunos casos y ante sus posibilidades 

podrían trabajar, sin embargo, el programa los impulsa a que solo vivan 

de la pensión. Es importante que se fomenten distintos programas en el 

país, esto con la finalidad de que las personas con discapacidad 

solventen sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, entre 

estos podrían incluirse el acceso al empleo para personas con 

discapacidad. 

 

Como sabemos muchas de las personas que tienen alguna 

discapacidad pueden ser capacitadas para trabajar por lo que es 

importante que reciban el apoyo que necesitan para ser incluidos en la 

sociedad, si bien el apoyo económico es una gran ayuda para muchas 
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personas que viven en una situación de pobreza, también es importante 

su educación y el respeto a sus derechos por lo que conseguir un trabajo 

para ellos en el que se puedan desenvolver y aprender como lo hacen 

las demás personas puede reforzar su confianza y el sentimiento de ser 

incluidos al saber que se les están brindando todas las herramientas para 

que puedan salir adelante por sí mismos a pesar de sus limitaciones pues 

estas no deberían ser un impedimento para que puedan tener una buena 

calidad de vida. 

 

De igual manera tal como lo señala Hernández (2020), “en un 

orfanato, en un psiquiátrico, en un albergue pasan los días, meses y años 

personas con discapacidad que por diferentes razones no tienen una red 

familiar que los acompañe. Esas personas, las que están 

institucionalizadas, son otras de las olvidadas del programa de Andrés 

Manuel López Obrador” (2020), las personas con discapacidad que por 

algún motivo están institucionalizadas no reciben esta pensión que 

debería ser primordial para ellos. La pensión en el caso de las personas 

institucionalizadas sería beneficioso, debido a que parte de su 

autonomía económica se vería afectada positivamente si se incluyeran 

en el programa, sin embargo, en nuestra realidad, esto no sucede. 

 

El hecho de estar en alguna de estas instituciones no garantiza que 

esté recibiendo el apoyo y los cuidados que debería tener, en la 

actualidad no es extraño escuchar que estas no cuentan con los recursos 

suficientes para brindarle la atención necesaria a todos los pacientes ni 

tampoco con los conocimientos para identificar y tratar con los 

diferentes tipos de discapacidad lo que nos permite saber que estos 

podrían no ser los mejores para las personas con estas condiciones 

puesto que aun si son hechos especialmente para personas con 

discapacidad y cuenta con el financiamiento para la institución hay 

muchos aspectos a tener en cuenta para saber que están funcionando de 

la forma en la que deberían.  

 

Por otra parte, es necesario que surjan programas para personas con 

discapacidad, pero no con los fines que marca el “Programa de pensión 

de bienestar para personas con discapacidad”, dadas las situaciones que 

se viven en el país debido a la pandemia del COVID-19. 
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De acuerdo con Human Rights Watch (2020) nos menciona que “el 

gobierno de México no ha implementado políticas o servicios para 

permitir que las personas con discapacidad vivan de modo 

independiente, tal como por derecho les corresponde. De hecho, en 

muchos casos las políticas estatales operan exactamente en el sentido 

contrario, e incluso profundizan la dependencia de familiares por parte 

de las personas con discapacidad, dado que en muchos casos las 

pensiones se asignan a las familias y no a las personas”. (p. 06) 

 

Con lo anterior mencionado, es importante señalar que en México, 

el Gobierno, no se está enfocando en las verdaderas necesidades 

sociales que sufren las personas con discapacidad, solo genera que las 

familias se aprovechen de los miembros de la familia con esta pensión 

y con cualquier otro apoyo que se les brinde pues como sabemos cuándo 

se implementan programas o apoyos en instituciones este es un grupo 

de los que se trata de darles prioridad solo para evidenciar cuestiones 

con familiares y otras problemáticas que hay que atender que no son 

solucionadas por el asistencialismo de este tipo de programas. 

 

Así mismo se puede ver que hay limitaciones en cuanto a 

oportunidades de empleo; vivienda asequible y accesible; transporte 

accesible y servicios como asistentes personales también reducen las 

posibilidades de que las personas con discapacidad vivan de manera 

autónoma. Existen pocos programas estatales y nacionales que brinden 

estos servicios clave, desarrollen los servicios necesarios o tomen 

medidas para que los servicios existentes sean accesibles (Human 

Rights Watch, 2020, p. 07) 

 

Este tipo de programas que se enfocan en que las personas con 

discapacidad tengan acceso a estos servicios fundamentales son a los 

que se les debería de dar prioridad puesto que pueden cubrir varias 

necesidades y promueven la independencia de estas personas.  

 

En México aún queda mucho por trabajar en materia de 

discapacidad, porque las verdaderas problemáticas sociales que sufre 

este grupo social con vulnerabilidad aún no han sido abordadas. 
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El COVID-19 y las personas con discapacidad 
 

Las personas que viven con discapacidad se han visto impactadas 

desproporcionadamente por la pandemia del COVID-19. Este segmento 

de la población que es particularmente vulnerable abarca diversas 

condiciones y deficiencias. Las personas con discapacidades se han 

enfrentado a muchas barreras a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, 

son potencialmente vulnerables a contraer el virus debido a sus 

condiciones subyacentes, tienen dificultades para adoptar las medidas 

preventivas y se han visto con interrupciones en sus servicios de salud 

de los que normalmente dependen. 

 

Dentro de las barreras que enfrentan las personas con discapacidades 

durante la pandemia han sido: la incapacidad de usar sus mascarillas 

debido a los riesgos de salud ya que afecta a la capacidad de una persona 

para respirar, puede empeorar los síntomas relacionados con el 

trastorno de estrés postraumático, provoca una sobrecarga sensorial, 

hay sensaciones de pánico o ansiedad extrema y también presentan una 

barrera de comunicación al impedir la lectura de los labios. 

 

Ha existido una falta de acceso a las pruebas de COVID-19 

particularmente para aquellos que están confinados en sus casas y que 

no pueden moverse independientemente, adquirir un transporte seguro 

hacia el destino, entonces realizarse estas pruebas llega a ser casi 

imposible. 

 

Otra de las barreras que al inicio de la pandemia también se 

enfrentaban era a la inaccesibilidad de sus medicinas ya que la persona 

no podía ir acompañada de un familiar o de una persona de su confianza 

porque están dentro del margen de personas con comorbilidades y 

altamente vulnerables por lo que tenían que designar a una persona para 

que fuera por sus medicinas a su centro de salud y en muchas ocasiones 

estas personas no contaban con esta red de apoyo. 

 

Aunado a lo anterior también las personas que viven con 

discapacidad deben mitigar los riesgos de salud, es decir, que es 

fundamental que sigan el protocolo que se ha implementado desde el 

inicio de la pandemia. Las herramientas de ayuda a la movilidad como 
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son andadores y silla de ruedas y cualquier otro objeto de asistencia 

deben desinfectarse regularmente sobre todo si se utilizan fuera del 

hogar. 

 

Por otra parte, el Observatorio Género y COVID-19 en México, 

señala que existe evidencia internacional en la región que demuestra 

que las personas con discapacidad institucionalizadas corren mayores 

riesgos de contagiarse y morir por COVID-19. En México ninguna 

medida concreta para salvaguardar la vida e integridad de la población 

con discapacidad institucionalizada, pese a los diversos 

pronunciamientos hechos por organismos internacionales al respecto. 

A la fecha, se desconoce el número de personas con discapacidad que 

han contraído COVID-19 o que han muerto por esta enfermedad en el 

país. 

 

En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, pese a ser 53% 

de la población con discapacidad, existe una falta de acciones de 

atención específica implementadas por el Estado para prevenir y 

combatir la discriminación interseccional que enfrentan, así como la 

ausencia de información al respecto, lo cual ya había señalado 

previamente con preocupación el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Además, tienen un mayor riesgo de ser 

víctimas de violencia y abusos, lo cual se agrava con el confinamiento 

derivado de la pandemia. (párr. 7-8) 

 

Respecto a lo anterior señalado, se puede entonces mencionar que la 

población de personas con discapacidad son una de las poblaciones más 

vulnerables en el nuevo contexto social que surgió a partir de la 

pandemia de la COVID-19, sobre todos los que se encuentran referidos 

en instituciones gubernamentales o no gubernamentales, debido a que 

existe la posibilidad de casos internamente, sin embargo, el gobierno de 

nuestro país no prioriza la modificación de protocolos dentro de estas 

instituciones y tal como se menciona, no hay un conteo de cuántas 

personas con discapacidad en México han muerto como causa del 

COVID-19, esto dejando a un lado la información que se les debería de 

proporcionar de manera fundamental. 
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El COVID-19 no solamente afectó en materia de salud a la población 

de personas con discapacidad, si no también afectó en la económica, en 

la educación, en la salud y se ha visualizado mayor violencia ejercida a 

las personas con discapacidad. De esta manera, la Confederación 

Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad 

Intelectual, A.C. (2021), nos señala lo siguiente: 

• En materia económica en México a las personas con discapacidad 

se les adelantó la pensión que reciben para que no tuvieran la 

necesidad de estar saliendo a retirar dinero o comprar víveres, 

pues la cifra depositada abarcaba 4 meses en marzo, y otros 4 

meses en julio, por lo cual se esperaba que ese dinero fuese 

suficiente para cubrir las necesidades al inicio de la pandemia. 

• En materia de educación, la Confederación Mexicana de 

Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad 

Intelectual, A.C. nos señala primeramente que la educación es un 

medio para acceder a otros derechos; asegura oportunidades con 

los ajustes o adecuaciones necesarios en los espacios, materiales 

o formatos para la inclusión. También posibilita el desarrollo de 

capacidades para incorporarse al ámbito laboral y lograr el pleno 

reconocimiento e inclusión en la comunidad o sociedad, además 

puede contribuir para la toma de decisiones, incluso para 

reaccionar o exigir otros derechos ante una omisión o violación 

de estos (2021, p. 31).  

En México, en cuanto a la educación, el programa de “Aprende 

en Casa II” agregó contenidos accesibles para personas con 

discapacidad en su página web, y la SEP proporcionó libros de 

texto gratuitos en braille. Sin embargo, son acciones que no 

alcanzan a beneficiar a las localidades rurales, ya que no cuentan 

con acceso a internet, energía eléctrica, etc., además de que la 

lejanía de sus localidades dificulta el acceso a estos apoyos. Esta 

medida aportada por el Gobierno de México en conjunto con la 

Secretaría de Educación Pública fue una medida un tanto 

paliativa, debido a que no llegaba a todos los niños (as) y 

adolescentes, de esta manera una vez más se marcó la desventaja 

de los que menos recursos tienen. 

• En materia de salud, en México, la Secretaría de Salud, en 

colaboración con organismos gubernamentales y asociaciones 

civiles, elaboraron la Guía para la protección de la salud de las 
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personas con discapacidad en el contexto de COVID- 19, que 

establecía un conjunto de medidas básicas para proteger la salud 

de la población con discapacidad durante la actual emergencia 

sanitaria, sin embargo, no se tiene registro de que haya sido 

implementada para generar una atención incluyente en los 

servicios de salud públicos y privados.  

 

Es evidente que los recursos y los materiales elaborados por distintas 

organizaciones gubernamentales como respuesta a la pandemia del 

COVID-19, fueron elaborados sin un propósito evidente, debido a que 

no hay evaluaciones evidentes de que estas herramientas sean de apoyo 

para las personas con discapacidad. 

 

En cuanto a la violencia que es ejercida hacia las personas con 

discapacidad, es importante que puedan analizarse las omisiones o 

violencias hacia las personas con discapacidad, en detrimento de sus 

derechos, como resultado de la falta de regulación, política, económica, 

educativa o sociocultural y la urgente atención y demanda de inclusión 

plena de ellas en la sociedad desde la política pública y, desde un 

enfoque de Derechos Humanos. Por lo anterior mencionado, en México 

debería ser fundamental que se analicen si las personas con 

discapacidad están siendo violentadas en contra de sus derechos 

humanos, por lo cual, se deberían implementar programas que vigilen 

y salvaguarden a las personas con discapacidad. 

 

Lo mencionado con anterioridad es fundamental para entender la 

situación del contexto social en la que se encuentran las personas con 

discapacidad a partir de la pandemia de COVID-19. 

 

Conclusiones y sugerencias desde la perspectiva del 

trabajador social 

 

Como profesionales en Trabajo Social, debemos tener en cuenta que los 

apoyos brindados a un grupo de alta prioridad que en muchas ocasiones 

se encuentra en estado de segregación, exclusión y rechazo por parte de 

la sociedad restante, nunca harán falta. Sin embargo, un punto que 

consideramos de suma importancia resaltar, es la perspectiva que se 

tiene al momento de la concepción del programa, en reiteradas 
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ocasiones, hemos observado que se basan únicamente de un modelo 

asistencialista, es decir como refiere Alayon, (1980) el asistencialismo 

es una de las actividades sociales que históricamente han implementado 

las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan 

y para perpetuar el sistema de explotación. Tal actividad ha sido y es 

realizada, con matices y particularidades, en consonancia con los 

respectivos períodos históricos, a nivel oficial y privado, por laicos y 

religiosos. (p. 01, párr. 6) 

 

Con lo anteriormente mencionado, aterrizando en un contexto 

nacional, podemos entender que es la dotación de una prestación 

económica y/o material reclamado por un individuo o colectivo por una 

carencia de una necesidad vital para la que demandan un recurso 

institucional a través de diversas formas, como lo son los programas de 

apoyo social.  

 

Alguna recomendación desde el área de Trabajo Social podría ser, 

además de ofrecer un estímulo económico, se tenga un apartado o 

vinculación con instituciones de apoyo al desarrollo independiente y 

capacitación hacía la inclusión laboral, donde se le brinden 

herramientas, con las cuales pueda ser una persona autosuficiente en 

diferentes áreas que comprendan una mejora de la calidad de vida.  

 

En cuanto a la parte de solicitud del apoyo, el proceso por el cual 

pasan las personas aspirantes a ser beneficiarias del programa, 

consideramos es óptimo, sin embargo, le hace falta en el escrutinio, las 

visitas domiciliarias, para conocer más del contexto en el cual se 

desarrollan, de esta forma, apoyados de diversas técnicas e instrumentos 

como lo son la observación, la escucha activa, entrevista, guías 

estructuradas de preguntas, etc. Determinar factores para los archivos 

de las y los aspirantes. 

 

Seguimiento constante de las personas beneficiarias. Para ese 

apartado en el modelo de pensión para personas con discapacidad, es 

importante tener un monitoreo constante de las y los beneficiarios, 

sabemos de antemano que pudieran existir ciertas irregularidades como, 

por ejemplo, falsificar datos, mantener el apoyo de una persona que se 

encuentra muerta, fondos perdidos en cuanto a beneficiarios, 
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dificultades en la cobranza por parte de las personas con discapacidad, 

bloqueo de tarjetas. Es por ello por lo que consideramos importante una 

capacitación hacia las personas que resulten beneficiarias, sabemos que 

el proceso del retiro del dinero puede ser un poco complicado para ello 

se propone días específicos en los cuales personas directas del programa 

asisten a los beneficiarios.  

 

Abrir canal de sugerencias y comunicación, sabemos que como 

programa siempre puede haber un área de mejora es por ello por lo que 

se solicita, una constante retroalimentación por ambas partes, con la 

finalidad de mejorar los servicios brindados.  
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Tandas para el bienestar desde la 

política social 
 

 

Valentina Guadalupe Burgos Carreño, Paola 

Flores Antonio, Kassandra Morgan Zuñiga, 

Dariana Monserrat Vallejo Góngora, Nahomi 

Beatriz Navarro Canul8 

 

 

Introducción 

 

Desde un principio en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador 

la cual dio inicio el  1 de diciembre de 2018 ha tenido una fuerte visión 

con respecto a hacer valer los derechos del pueblo, una de las frases que 

menciona es “Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada 

desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué 

ser contrario a la justicia social.”, es de esta forma que ha contribuido a 

que el Gobierno de México cuente con 30 proyectos y programas 

prioritarios diseñados para apoyar a los más necesitados y reactivar la 

economía nacional desde abajo y para todos. Por el bien de todos, 

iniciando con los pobres. Al igual, la realización de los siguientes 

programas se ha realizado con base a los ejes que forman parte de los 

pilares de la sociedad y sobre todos los ciudadanos mexicanos. 

 

Es importante mencionar que los objetivos principales que tienen los 

programas gubernamentales es la mejora educativa, productividad, 

superación de carencias sociales, ciencia y tecnología, mejora en salud, 

mejora laboral, bienestar social, desarrollo cultural, medio ambiente, 

desarrollo rural y bienestar económico.  

 

De esta forma se plantea que en la siguiente sección se trabaje con 

dos ejes en específico el eje general número 2 que habla del bienestar 

donde se asegura que la población tenga una vida digna y a la vez se 

 
8 Estudiantes del Programa de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. Asesorados por el Dr. Martín Castro Guzmán. 
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enfoca en garantizar la protección social para las personas que viven en 

vulnerabilidad y el eje número 3 que habla sobre el desarrollo 

económico el cual garantiza el uso de recursos y la generación de bienes 

y servicios para crear una economía fuerte y próspera.  

 

Debido a la importancia que tiene el conocimiento de lo que sucede 

en el mismo sistema de gobierno, lo que ocurre o cuales son los 

programas a los que tenemos acceso y no hacemos uso como es debido 

por la falta de información o el no conocer cómo funcionan, este 

gobierno presume una transparencia para con todo el pueblo y si existe 

esta transparencia es importante el poder observar de cerca. 

 

Es así que se propone el hablar e indagar de forma profunda acerca 

del “Programa de Tandas para el Bienestar”, el cual tiene como 

propósito contribuir a combatir la pobreza, a través del fortalecimiento 

de la actividad económica y el empleo con desarrollo local y regional, 

esto siendo fiel al lema que maneja el presidente. 

 

El objetivo que tiene este programa consiste en fomentar la 

consolidación de las actividades productivas de las personas que 

inicien, en una  modalidad de mes 13 así como los que participan  en el 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro (CF), o aquellas personas 

que cuenten con un Micronegocio (Modalidad Consolidación) a través 

de Apoyos mediante financiamiento y, posteriormente, de Apoyos 

mediante asesoría y capacitación en temas como presupuesto, ahorro, 

créditos, mejora y crecimiento de ventas entre otros. 

 

Dicho Programa forma parte integral de una política pública que 

respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que 

operan micronegocios, y a su vez, brindan un beneficio a sus familias y 

sus comunidades. 

 

Que entre los principales obstáculos de las personas para el acceso 

al financiamiento de instituciones formales destacan: sus limitados 

ingresos, la falta de garantías y la carencia de historial de crédito, por 

lo que las instituciones del sector financiero tradicional consideran a 

dichas personas poco solventes o altamente riesgosas, siendo que 

existen alrededor de 8.6 millones de personas que trabajan por su cuenta 
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o cuentan con un negocio con menos de 10 trabajadores, de los cuales 

el 60% requiere financiamiento. 

 

Seguidamente como se ha explicado con anterioridad en el siguiente 

documento se pretenden abordar puntos importantes del programa antes 

mencionado, del cual se analizará su viabilidad y veracidad, al igual que 

su desarrollo y aquellos cambios que se presentaron durante   la 

pandemia del COVID 19. 

 

Contextualización de la situación en cuanto a los negocios, 

bienestar social y economía. 
 

El primero de diciembre de 2018, es por ley cuando Andrés Manuel 

López Obrador da inició a su sexenio como presidente de México tras 

ser electo mediante el ejercicio electoral de la ciudadanía a nivel federal 

que fue empleado en las elecciones federales del 1 de julio del mismo 

año con el 53.20% de los votos a favor emitidos por la coalición “Juntos 

haremos historia”. 

 

Es en el año de 2019 cuando se presenta el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), el cual es un documento en el que el Gobierno de 

México, a través de consultas públicas, explica cuáles son sus objetivos 

y estrategias prioritarias que se llevarán a cabo durante el sexenio. 

  

De igual forma, el Gobierno del Estado (2019) define este plan como 

un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las 

soluciones en una proyección sexenal, dicho plan tiene como objetivo 

establecer así como  orientar todo el trabajo que realizarán las y los 

servidores públicos, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de 

las y los mexicanos esto mediante la implementación de tres ejes 

generales, los cuales se denominan como eje 1 justicia y estado de 

derecho, eje 2 bienestar y eje 3 desarrollo económico.  

 

Dicho plan retoma como primer antecedente el Plan Sexenal 

elaborado por el general Lázaro Cárdenas (1936 - 1940) con el cual se 

dio como plataforma de su campaña electoral y, una vez iniciado su 

mandato, como orientación general de su gobierno esto debido a que 
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Andrés Manuel menciona que a partir de la presidencia de Miguel de la 

Madrid (1982 - 1988) y con él, la llegada de las políticas neoliberalistas: 

...se significó por el desmantelamiento sostenido de la presencia del 

sector público y la dramática reducción del sector social; la 

apertura comercial indiscriminada; la desregulación en todos los 

frentes; la supresión o reducción de derechos y conquistas 

laborales; la eliminación de los subsidios generales y su reemplazo 

por sistemas clientelares focalizados en los sectores más 

depauperados; el parcelamiento de las facultades gubernamentales 

en comisiones y organismos autónomos y la abdicación de 

potestades del gobierno en diversas instancias internacionales, en 

el marco de la inserción del país en la economía global.. (Andrés 

Manuel López Obrador, .2019) 

 

Asimismo, de acuerdo con el New York Times (2019) pocos países han 

experimentado el neoliberalismo con tanta severidad y violencia como 

México. Desde principios de la década de los ochenta hasta el 1 de 

diciembre de 2018 el día en el que AMLO tomó posesión, todos los 

gobiernos coincidieron en la ortodoxa aplicación de una serie de 

medidas de liberalización económica que transformaron radicalmente 

la configuración socioeconómica del país.  

 

Lo que da a entender que el neoliberalismo no fue la superación o 

salida de la crisis económica que México estaba presentando, sino su 

perdurabilidad y ahondamiento, debido a que se presentó la 

multiplicación de la deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de 

la moneda, así como la del salario a su vez, el crecimiento de la 

desigualdad, la pobreza y la marginación.  

 

El Banco de México (2021) menciona que, durante las últimas tres 

décadas, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en 

términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en 

comparación con países similares. La economía tuvo un crecimiento 

estimado en poco más del 2.0 por ciento anual entre 1980 y 2018, lo 

que limita el progreso en la convergencia en relación con las economías 

de altos ingresos. 
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Es por eso que el presidente electo decide llevar a cabo lo que 

denomina como un “Gobierno de izquierda”, que tiene como finalidad 

hacer un llamado al mandato popular y social en el que el apoyo y 

participación de las y los mexicanos en conjunto del gobierno  se le 

conoce como la Cuarta transformación, ya que se buscará que se puedan 

construir mejores y nuevos modelos en la sociedad para acabar con el 

orden colonial, el objetivo más importante del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo 

en un entorno de bienestar. 

 

Retomando el Plan Nacional de Desarrollo en sus siglas PND, se 

menciona un objetivo que será clave para el desarrollo de este capítulo 

“Economía para el bienestar” en el cual la política económica no busca 

producir cifras y estadísticas armoniosas, sino producir bienestar para 

la población, esto genera un punto de discusión ya que, es importante 

que existan estadísticas/cifras que puedan validar que el trabajo que se 

está llevando a cabo está siendo ejecutado de manera adecuada.  

 

Fue en enero del 2019 donde por primera vez el Presidente de la 

Republica Andrés Manuel López Obrador habla acerca del Proyecto 

Denominado tandas del bienestar:  

“Vamos a empezar un programa que se va a llamar tandas para el 

bienestar, que quieren un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, 

cualquier actividad productiva que necesite, va a recibir ese crédito 

a la palabra sin intereses” (López Obrador, 2019) 

 

A simple vista este programa tiene como objetivo principal ser un apoyo 

económico para las familias mexicanas, con la finalidad de que ellas 

pudieran generar una fuente de ingresos con algún negocio o alguna 

actividad con la que se pudiera obtener un sustento. Se podría decir que 

lo más característico de este programa es que retoma la idea coloquial 

de las famosas “Tandas” justamente de ahí se retoma el nombre, ya que 

desde el principio se pretendía que este apoyo funcionara por medio de 

un préstamo el cual será devuelto en “pagos chiquitos” tomando como 

único requisito que la o el beneficiario se comprometieron a devolver 

dicho préstamo. 
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Con la intención de generar un proceso de transparencia, se propuso 

el uso de dos métodos los cuales tienen como principal funcionamiento 

estar al alcance de todas y todos aquellos que  deseen conocer acerca 

del proyecto siendo el primero de ellos el reporte trimestral para el 

ejercicio fiscal  sobre el presupuesto ejercido , seguidamente se habla 

del listado de personas beneficiarias, aunque ambos documentos 

parecen ser de fácil acceso es muy complicado entenderlos y en el caso 

del listado este no se encuentra disponible actualmente, lo que nos hace 

cuestionar aquel acuerdo en el que se menciona un ejercicio de 

transparencia.  

 

Por otro lado, este programa ha presentado varias modificaciones en 

la aplicación del mismo lo cual es vital hacer mención de algunos de 

estos para entender más acerca del funcionamiento del programa. 

(Véase tabla 1.) 

 
Tabla 1. Lineamiento y operación del programa 

Aspecto  Lineamientos para la Operación 2019 Reglas de Operación 2020 

Clasificación Modalidad presupuestal "U" otros 
subsidios: U006 

Modalidad presupuestal "S" 
sujetos a de operación: S285 

Objetivo general Fortalecer las capacidades productivas y 

de emprendimiento de las personas 

beneficiarias que viven en condiciones 
de marginación, a través de apoyos 

mediante financiamiento, asesoría y 

capacitación. 

Fomentar la consolidación de las 

actividades productivas de las 

personas que inicien (Modalidad 
Mes 13 JCF) o cuenten 

(Modalidad Consolidación) con 

un micronegocio a través de 
apoyos mediante financiamiento, 

y, posteriormente, de apoyos 

mediante asesoría y capacitación. 

Objetivos 

específicos  

Atender la necesidad y demanda de 

financiamiento de las personas 

beneficiarias que viven en las zonas de 
cobertura del Programa. 

Promover el desarrollo de capacidades 

financieras y empresariales básicas 
mediante asesoría y la capacitación. 

Promover la creación de nuevos y 

mejores empleos. 

Proveer financiamiento a las 

personas que inicien o cuenten con 

un micronegocio y que habiten en 
las zonas de cobertura del 

programa. 

Contribuir al desarrollo de 
capacidades financieras y 

empresariales básicas de las 

personas beneficiarias. 

Requisitos  Tener entre 30 y 64 años al momento de 
la solicitud. 

Tener entre 30 y 67 años al 
momento de firmar la Solicitud de 

Incorporación a Programas de 

Desarrollo para la modalidad 

Consolidación. 

II. Personas egresadas del 
programa JCF e interesadas en 

iniciar un micro negocio. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Para tener un poco más de contexto, la Modalidad de consolidación, va 

dirigida a personas de entre 30 y 67 años que manifiesten contar con un 

micronegocio con más de seis meses de operación, cuya actividad no 

sea agropecuaria y sea residente de alguno de los 2,227 municipios y 

2,401 localidades que se detallan en las ROP2, los cuales presentan 

media, alta y muy alta marginación, presencia de población indígena 

y/o afromexicana, y/o altos índices de violencia, de acuerdo con 

información del CONAPO, del INPI y del SNSP. 

 

Por otro lado, la modalidad Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro en 

sus siglas JCF va dirigida a personas egresadas de dicho programa, el 

cual está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

que manifiesten su interés por iniciar un micronegocio y que hayan 

finalizado el curso de capacitación para ello. 

 

Comparación de funcionamiento y resultados antes y 

durante la pandemia, así como el impacto del programa 

en las familias 
 

De acuerdo a lo que se ha presentado en los informes de gobierno que 

se han desarrollado durante el periodo de presidencia de Andrés Manuel 

López Obrador, el programa denominado Tandas para el bienestar, 

presenta un avance constante y cambios visibles a lo largo de su 

trayectoria. 

 

Desde abril de 2019 cuando inició la dispersión de los recursos, al 

cierre de junio de 2019 se han dispersado 99,814 tandas por un monto 

de 598.9 millones de pesos, lo que representa un avance de la meta y 

del presupuesto anuales de 21% y 19.7%, respectivamente. Dicha 

cantidad dispersada, 83,399 personas han cobrado su tanda, con 

recursos equivalentes a 500.4 millones de pesos. 

 

De acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, 71.5% de 

los apoyos cobrados, ha sido canalizado a mujeres, lo cual tiene impacto 

directo en el bienestar familiar. Asimismo, la colocación se concentró 

en varios de los estados con mayores necesidades para promover un 

desarrollo regional más equilibrado. 
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El 62.9% de los apoyos cobrados se concentró en los estados con 

mayores necesidades (Guerrero, Veracruz, Chiapas, México, Oaxaca, 

Puebla y Tabasco) para promover un desarrollo regional equilibrado. 

 

Del 1 de abril de 2019, fecha en que inició la dispersión del 

Programa, y hasta junio de 2020 se otorgaron 482,886 Tandas, 

equivalentes a 2,897.3 millones de pesos. Se priorizó a municipios de 

media y alta marginación, con violencia y con presencia indígena, y se 

combatió de manera frontal el agio y la usura en localidades cuyos 

habitantes sufren de alta marginación y violencia. 

 

Los pobladores en localidades y entidades federativas con gran 

desigualdad recibieron 71.4% del total de las Tandas: Chiapas, Ciudad 

de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla, Tabasco y Veracruz. 

 

El Gobierno de México, entre septiembre de 2020 y el 31 de mayo 

de 2021, a través del programa entregó 150,343 apoyos mediante la 

modalidad consolidación, de los cuales 36,708 fueron pagados con 

recursos del presupuesto asignado en el ejercicio 2020 y 113,635 con 

recursos del Fideicomiso de Microcréditos.1/ Los recursos canalizados 

ascendieron a 902.1 millones de pesos. 

 

Desde el inicio del Programa de Microcréditos para el Bienestar en 

marzo de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2021, entregó 847,114 apoyos: 

735,445 a través de la modalidad consolidación 1/ y 111,669 a través 

de la modalidad Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 

Del total de apoyos: 733,452 fueron pagados con recursos del 

presupuesto asignado al programa durante los ejercicios 2019 y 2020, 

y 113,662 se pagaron con recursos del Fideicomiso de Microcréditos. 

En conjunto los recursos sumaron 5,082.7 millones de pesos. A 

continuación, se presenta un gráfico con relación a los beneficiarios 

acumulados de septiembre de 2019 a junio de 2020. 
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Gráfica 1. Beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

De esta forma se observa un incremento del año 2019 al 2020 debido a 

la pandemia por el COVID 19, ya que muchos ciudadanos recurrieron 

al emprendimiento o crecimiento de sus propios negocios o impulsar un 

negocio pequeño para tener mayores ingresos y tener un trabajo que si 

bien tendría altas y bajas podría apoyar a su economía. 

 

Al igual como uno de los puntos importantes a tratar es que este 

programa contribuyó a la equidad de género en donde siete de cada diez 

personas beneficiarias fueron mujeres ya que muchas de ellas 

recurrieron a un sustento extra y hacer uso de la pandemia para ocuparse 

en buscar empleos donde los horarios fueran flexibles esto llevando a 

las mujeres al emprendimiento, esto se puede decir con base en los 

informes de beneficiarios de la Secretaría de Economía. 

 
Gráfica 2. Distribución de Apoyos  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Secretaría de economía, 2020. 
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Se agilizó la entrega de apoyos del programa a fin de enfrentar los 

efectos en la actividad económica de las medidas de emergencia 

sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).  

 

La pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas a la economía 

global, pero las medidas de confinamiento que restringen nuestros 

movimientos también han ayudado a prosperar a algunos negocios, ya 

sean los emprendimientos digitales o los pequeños negocios que han 

ido en aumento y las mujeres han demostrado un éxito en el 

emprendimiento. 

 

Perspectivas del funcionamiento de beneficiarios y pueblo 

mexicano 

 

Por parte del gobierno, basado en la actualización del programa 

existente, presentan una rendición de cuentas clara y se puede ver 

reflejado en los resultados del primer, segundo y tercer informe del 

gobierno acerca de los beneficiarios del programa, sin embargo, desde 

el momento de su creación no existe como tal un espacio para un 

intercambio de testimonios entre beneficiarios o una referencia para el 

público en general de la experiencia de los beneficiarios al obtener este 

apoyo.  

 

Son pocos los sitios oficiales, no-oficiales, así como páginas web, 

canales de YouTube o periódicos donde se expone la experiencia y 

perspectiva de los usuarios al acceder a este programa, desde el cómo 

pudieron acceder a éste, hasta saber de cómo fue el recibir el apoyo y si 

pudieron continuar con este mismo, así como el conocer los beneficios 

que este les trajo y como ayudo a poder subsistir durante el período en 

el que fueron beneficiarios.  

 

Sin embargo, dentro de las formas en las cuales se nos da el acceso 

de poder consultar está información, se encontró el Estudio exploratorio 

de resultados del Programa Microcréditos para el Bienestar 2019-2020, 

realizado en conjunto por la Secretaría de Economía la SE, mediante la 

Unidad de Planeación y Evaluación, la cual, firmó un Convenio de 

Colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) para su realización. Este estudio tenía 
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por objetivo generar información que permitiera caracterizar a los 

beneficiarios y sus micronegocios, así como estimar algunos resultados 

del Programa. 

 

Retomando principalmente la percepción de los beneficiarios en 

cuanto a si el crédito otorgado por el programa fue suficiente para poder 

coadyuvar sus necesidades o no, tomando en cuenta tanto su modalidad 

consolidación como en la modalidad Mes 13 JCF. se pudo observar que 

alrededor de la mitad de los beneficiarios de la modalidad consolidación 

percibió como suficiente el apoyo otorgado (ver cuadro 1); si bien la 

percepción de sí la tanda fue suficiente para cubrir las necesidades del 

micronegocio se redujo en 2020 respecto de 2019, esto podría estar 

relacionado con el contexto adverso ocasionado por la pandemia por 

Covid 19 que se presentó, ya que brindo efectos negativos para la 

mayoría de los micronegocios en México. 

 
Cuadro 1. Percepción de si el crédito otorgado por el  

Programa es suficiente y el principal uso que se le da. 

 
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la  

Encuesta a Beneficiarios 2019-2020 

 

En cuanto a la modalidad Mes 13 JCF el 59.56% de los jóvenes 

beneficiarios reportaron que el monto del microcrédito fue suficiente 

para cubrir las necesidades del negocio. A su vez, se plasmó un aumento 

considerable teniendo plasmado que al 51.44% de la población en la 

modalidad consolidación durante el 2019, consideraron suficiente el 
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monto a comparación del 44.17% de los beneficiarios del 2020 que 

percibieron como suficiente el microcrédito.  

 
Cuadro 2. Percepción de si el crédito otorgado por el  

Programa es suficiente y el principal uso que se le da 

 
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la  

Encuesta a Beneficiarios 2019-2020 

 

Por otro lado, una de las situaciones que se pudo visualizar en cuanto al 

programa, es que los beneficiarios exponen no han podido acceder a 

montos más altos de préstamo, recordando que de acuerdo con el 

Esquema de entrega de apoyos, se indicaba que “Cuando la Personas 

Beneficiarias hayan reembolsado total o parcialmente su apoyo y se 

encuentren al corriente en sus reembolsos, podrán obtener un apoyo 

subsecuente de manera directa, aún sin haber completado su esquema 

de reembolsos.” De acuerdo con lo que expone la población a pesar de 

liquidar en tiempo y forma el monto de reembolso, el monto de apoyo 

al que han podido acceder es el mínimo de $6,000.  

 

Lo antes mencionado se puede confirmar, ya que al acceder al 

Padrón Único de Beneficiarios PUB del Gobierno Federal, al acceder a 

los datos de enero a junio del presente año los montos de apoyos 

otorgados son de $6,000 en la página no se puede acceder a los datos 

de años posteriores.  
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Análisis del mercado solidario 

 

En el mes de Febrero del año 2020 dio inicio en México la emergencia 

sanitaria originada por la enfermedad llamada COVID-19, dentro de las 

diversas medidas empleadas para prevenir la propagación y contagios 

del virus, se empleó el permanecer aislados en casa, lo cual generó un 

gran impacto en la economía de diversos macro y micro negocios 

principalmente en sus ingresos por ventas teniendo como consecuencia 

que muchas empresas y negocios cierren  lo que por consiguiente 

generó que  muchas personas queden  en una  situación de desempleo, 

es por eso que se  brindaron más apoyos en el programa de tandas para 

el bienestar mencionado anteriormente , por lo que el Gobierno de 

México representado por la Secretaría de Economía, a través de sus 

Unidades de Desarrollo Productivo e Inteligencia Económica Global y 

la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria crearon el mercado 

solidario, el cual es una plataforma virtual, la cual brinda un espacio 

virtual en el que micro, pequeñas y medianas empresas encontrarán 

mercados locales en los cuales realizar transacciones, fuera de la 

plataforma, con potenciales consumidores de sus productos y servicios, 

con esto, se  promueve el consumo de diversos productos y servicios 

locales.  

 

Ofrece a la ciudadanía un mecanismo, basado en la solidaridad del 

pueblo de México, los cuales brindan una ayuda a artesanos, 

productores y oferentes de servicios no esenciales que se han visto 

obligados a cerrar durante la contingencia sanitaria. 

 

 Una de las medidas que se tomaron para invitar a los negocios a 

participar fue a través del listado de beneficiarios del programa tandas 

para el bienestar, los cuales recibieron una invitación virtual donde se 

les explicaba en qué consiste este programa, el proceso del registro, los 

beneficios y las ventajas de formar parte de él. 

 

La forma de registro, es a través de la página oficial del programa, 

en la cual te piden registrar la ubicación, un medio de contacto y una 

breve descripción del producto o servicio que ofreces para que puedas 

ser identificado por los potenciales compradores solidarios que visiten 

la plataforma. Se menciona que con la participación de la población, se 
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brinda una ayuda a que ciudadanas, ciudadanos y empresas encuentren 

en el mercado solidario los productos y servicios que se ofrecen de 

forma local. 

 

Y a su vez contribuyen a que, durante la contingencia sanitaria, la 

ciudadanía pueda consumir de forma electrónica bienes y servicios 

esenciales por lo que se plantean tres formas esenciales para poder 

brindar esa ayuda, la primera se trata de una Compra anticipada, debido 

a que muchos negocios han cerrado de forma temporal por la 

contingencia sanitaria, para poder ayudarlos el pago se realiza previo al 

consumo dándoles así alivio financiero a los negocios que están siendo 

afectados.  

 

La segunda opción de ayuda es la compra a domicilio en la cual 

como su nombre menciona, se realizan pedidos a domicilio, apoyando 

el quedarnos en casa durante el tiempo que dure la contingencia. Al 

igual se plantea la compra local en donde se encuentran los negocios, 

establecimientos y servicios que hay en una zona cercana, entorno y 

ciudad del comprador para así apoyar el consumo local.  

 

Con todo lo mencionado anteriormente, es importante el comprender 

y conocer cuál es el papel del Trabajador Social en los programas 

sociales, es decir como esta disciplina apoya y beneficia a la 

elaboración de estos y el rol que se desempeña una vez inicia la 

intervención del programa en la población que es previamente evaluada 

según la problemática que se busca resolver.  

 

De esta forma, el Trabajador Social tiene como principal función 

asegurar el cumplimiento de los derechos, beneficios y el acceso que 

otorgan programas como el que se menciona en el presente documento 

al igual dentro de los roles de la disciplina del trabajador social es el 

organizar y dirigir programas con objetivos determinados realizando un 

análisis de la situación a la población en la que se busque beneficiar y 

de las posibles evoluciones de esta, si bien, el programa de tandas para 

el bienestar está enfocado en resolver o apoyar a un grupo en específico, 

es el deber del trabajador social analizar e identificar que las estrategias 

que se realizan sean las adecuadas para el propósito del mismo 

programa y se puedan cumplir las metas propuestas y el programa logre 

https://mercadosolidario.gob.mx/
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ser exitoso tanto para el gobierno como para el fin que busca en la 

sociedad.  

 

Es así que el Trabajo Social va más allá de la intervención centrada 

en las personas y los casos, ya que, este tiene un gran pilar en la 

intervención comunitaria para contribuir al desarrollo y a la cohesión 

social. En el contexto de la intervención comunitaria para el desarrollo 

social, la herramienta esencial es la gestión de proyectos sociales.  

 

Es necesario diseñar y ejecutar proyectos adaptados a las demandas 

y necesidades de los grupos poblacionales; proyectos con una lógica de 

intervención y con objetivos medibles y evaluables. Por ello se 

cuantifican los datos que se obtienen con la aplicación de este programa 

para que pueda ser verificado que se esté cumpliendo de manera 

oportuna. 

 

Además, queda claro que el éxito o fracaso de un proyecto social 

depende en gran medida de la formulación inicial del mismo, diseñando 

adecuadamente las diferentes fases: identificación y maduración de la 

idea, diseño y formulación, puesta en marcha y ejecución, evaluación y 

cierre. Características que desarrolla un profesional en trabajo social 

siguiendo la metodología adecuada para desempeñar esta labor tan 

importante, esto no quiere decir que no existirán errores o que el 

programa funcionará, sino, que se busca cumplir con el propósito con 

las menores fallas posibles y si este no funciona se elimina el programa 

o en dado caso se transforma de la forma adecuada para la población en 

la que se centra.  

 

Para poder comprender la relación entre la Política social, el Estado 

de bienestar y el programa Tandas para el Bienestar, es importante 

definir primeramente el concepto de Política Social, entendiéndolo 

como un conjunto articulado y temporizador de acciones, mecanismos 

e instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente 

destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la 

distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales 

(Atria, 2005). 

 



197 

 

Asimismo, Chiara y Di Virgilio (2017) mencionan que la política 

social tiene que ver con el bienestar de las personas a través de la acción 

social, y se considera tanto un objeto de estudio de las ciencias sociales 

como un conjunto de prácticas. Pero más que una disciplina 

independiente se trata de un campo de análisis particular, el bienestar 

social, sobre el que hay diversidad de aproximaciones y métodos. 

 

Por otro lado, Farge (2007) define al Estado de bienestar como una 

serie de disposiciones legales que dan derecho a los ciudadanos a 

percibir prestaciones de seguridad social obligatoria y a contar con 

servicios estatales organizados, en una amplia variedad de situaciones 

definidas, como de necesidad y contingencia. 

 

Descritos los conceptos anteriores podemos identificar que la 

política social concierne a todos aquellos aspectos de la política pública, 

considerando que busca ayudar a la comprensión del bienestar, pues 

esta descansa, no solo en las ciencias sociales, sino también en la 

estadística y la psicología social, esto por medio de métodos y teorías, 

es por lo anterior que se le considera un campo de estudio 

multidisciplinario que busca la exploración de contextos, políticas, 

necesidades, ideologías e instituciones, en el cual está siempre la 

búsqueda del bienestar individual y grupal, así como su organización, 

producción y distribución por aspiraciones y resultados esperados. 

 

Entonces, contestando el cuestionamiento relacionado a si ¿la 

política social y el estado de bienestar se ven reflejados en el programa 

tandas del bienestar? se podría decir que si, ya que  debido a la 

importancia que toma el programa en otorgar y dar el derecho a los 

ciudadanos a percibir prestaciones de seguridad social obligatoria y a 

contar con servicios estatales organizados, de esta forma, se busca que 

los objetivos planteados dentro del programa sean justos para la 

población que se busca trabajar y sobre todo el que las personas que 

busquen los beneficios que da este programa puedan acceder a ellos sin 

impedimento alguno y a su vez que este, brinde un beneficio en su  

economía  y crecimiento de sus negocios o emprendimientos, ya que 

muchos de estos negocios son las estrategias que emplean para poder 

subsistir y con esto tener un ingreso en el hogar para poder cubrir sus 

gastos del día a día y los diversos servicios que son esenciales. 
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Conclusión 

 

Con todo lo plasmado anteriormente, podemos llegar a la conclusión de 

que desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, 

se han desarrollado diversos programas que buscan el beneficio de las 

personas en distintos ámbitos y tratando de cubrir las necesidades de la 

población. Como se ha mencionado con anterioridad dentro de los 

objetivos principales que tienen estos programas gubernamentales, se 

busca la mejora en diferentes ámbitos de la sociedad en los que 

beneficien su desarrollo, el propósito de esta investigación es el poder 

comprobar la viabilidad o factibilidad que tiene este programa con el 

grupo en el que se focaliza del cual se observa que si hubo un 

incremento en los beneficiados con lo que propone el programa de 

tandas para el bienestar, sin embargo, al realizar la investigación 

adecuada si bien logró apoyar a cientos de hombres y mujeres en el 

desarrollo de sus micronegocios no se cumplía con el apoyo de estos, 

para regresar el dinero a tiempo, de esta forma, podemos analizar que 

el fondo monetario que se usaba para sustentar la vigencia de este 

programa se ha ido limitando, por lo que ya no sería viable para el futuro 

el que se prosiga con este programa.  

 

Al igual desde la perspectiva de los beneficiarios si bien tenían un 

apoyo gracias a este fondo no era el suficiente para lograr hacer crecer 

su negocio o emprendimiento, por lo cual no todos los negocios 

lograban solventarse y tener ganancias, de esta forma no se podía hacer 

entrega del préstamo que se adquiría. Además, hubo una disminución a 

la cantidad monetaria que se le otorgaba a los que se integraban a este 

programa esto debido a la problemática que se tuvo que enfrentar el 

gobierno con respecto a la pandemia por el COVID-19. 

 

Asimismo, se presentaron problemas con respecto al manejo de los 

montos entregados, ya que se mencionaba dentro de los acuerdos del 

programa que una vez entregada la mitad o el monto completo se podía 

realizar un préstamo mayor, pero esto tuvo diferentes dificultades ya 

que algunas de las personas beneficiarias externaron que en ocasiones 

la tarjeta quedaba inválida o no se les aceptaba el realizar otra vez dicho 

trámite, esto creo controversias y disgusto por parte de la población. 
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Por anterior, se puede concluir que el programa tuvo un inicio que 

resultó en un apogeo con el paso de los años y tuvo una evolución 

positiva, al igual fue aceptado de forma agradable por la población, sin 

embargo, la falta de control que se tuvo con respecto a la retribución 

monetaria que debían realizar los beneficiarios conllevo a que el 

programa no pudiera continuar de manera exitosa ya que si bien 

contribuía a un beneficio para la sociedad ya no era sostenible desde la 

visión económica para el gobierno mexicano. Desde la visión del 

trabajador social como se ha mencionado es una de las personas que 

participa en la organización del programa y en observar que los 

objetivos y metas del programa se cumplan de la forma adecuada,  al 

igual analizando los datos e información acerca del programa el 

trabajador social pudo deducir que no se trata solo de la entrega del 

apoyo monetario sino que se requerirán herramientas de organización 

empresarial y asistencia técnica, por lo que empezar sólo con el crédito 

es un diagnóstico muy parcial. Estas recomendaciones que realiza el 

trabajador social son con el fin de que el programa pueda ser factible y 

viable para la población sin embargo no puede garantizar el éxito que 

se tendrá. 

 

Por último, es importante el mencionar que el Programa Tandas 

para el Bienestar no está considerado en el proyecto de presupuesto de 

egresos 2022, pudiendo analizar que tal vez el beneficio se brindó, pero 

pudieron presentarse diversos factores como el que no se devuelvan los 

créditos por parte de los beneficiarios que hicieron que este no sea 

remunerable para el gobierno. 
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Programa de apoyo para el bienestar 

de las niñas y niños, hijos de madres 

trabajadoras 
 

 

Mariangel del Pilar Aké González, Bárbara 

Montserrat García Martínez, Emir Moisés 

Luna Medina, Marissa Julieta Martínez 

Hernández, Oscar Jair Salazar Saenz, Ximena 

Serrano Balboa, Jair Abraham Velázquez 

Amaya9 

 

 

Introducción 
 

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 

Madres Trabajadoras es una iniciativa crucial del gobierno federal en 

México, el cual tiene como propósito mejorar las condiciones de vida 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad 

debido a la ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres. 

Este programa proporciona un apoyo económico de $1,600.00 pesos 

bimestrales, representando un paso significativo hacia el 

fortalecimiento del bienestar de la población mexicana. 

 

El bienestar individual se entiende como la capacidad y oportunidad 

que poseen las personas para llevar una vida que consideren valiosa. 

Esta capacidad está intrínsecamente ligada a una serie de libertades 

instrumentales que permiten a los individuos tomar decisiones y actuar 

en busca de una vida digna. Autores como Amartya Sen destacan que 

el bienestar humano engloba aspectos cruciales como la seguridad 

personal y ambiental, acceso a bienes materiales, buena salud y 

relaciones sociales satisfactorias. 

 

 
9 Alumnos del programa académico de la Licenciatura en Trabajo Social de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, supervisados por el Dr. Martin Castro 
Guzmán. 
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La Secretaría de Bienestar, en concordancia con el Gobierno de 

México, se embarca en una transformación que pone a la gente, 

especialmente a aquellos con menos recursos, en el centro de sus 

prioridades. Este enfoque integral de políticas públicas garantiza el 

desarrollo e inclusión productiva, respetando la diversidad cultural, 

social y territorial, y permitiendo a todos, especialmente a grupos 

históricamente marginados a ejercer plenamente sus derechos y 

prosperar a lo largo de sus vidas. 

 

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos 

de Madres Trabajadoras, creado en 2019, es una evolución del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 

bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar, a través de la 

Dirección General de Políticas Sociales de la Subsecretaría de 

Bienestar, este programa busca mejorar las condiciones de vida de los 

menores en situación de vulnerabilidad, al ofrecer un apoyo económico 

bimestral de mil 600 pesos. 

 

El programa no solo se centra en el apoyo económico, sino que 

también tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios de salud, 

educación, alimentación y cuidado infantil, así como apoyar a las 

madres trabajadoras en la conciliación de su vida laboral y familiar. Es 

crucial analizar este programa para evaluar su impacto en la población 

beneficiaria y para identificar áreas que puedan ser mejoradas. 

 

De acuerdo con el Censo 2020, en México había 35.2 millones de 

hogares. De estos, 86.7 % (30.5 millones) era hogar familiar (en donde 

al menos un integrante tenía parentesco con la persona jefa del hogar o 

persona de referencia) y 13.1 % (4.6 millones), hogar no familiar. En 

los hogares familiares, la población fue de 120 259 769 personas; en los 

no familiares fue de 4 987 117. 

 

 Sobre la composición del núcleo familiar, 58.7% (17.9 millones) era 

biparental (una pareja con hijas o hijos); 21.5% (6.6 millones), 

monoparental (madre o padre con hijas o hijos); 15.4 % (4.7 millones) 

lo constituyó una pareja sin hijas o hijos y el 4.4 % (1.4 millones) lo 

conformó una persona nada más. 
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Con un 18% de los hogares mexicanos encabezados por una única 

figura de autoridad, en su mayoría mujeres, y un 43.6% de la población 

en situación de pobreza, con 43 de cada 100 siendo menores de 23 años, 

este programa se vuelve esencial para proporcionar cuidados y atención 

a aquellos que crecen con uno de sus padres o en orfandad, asegurando 

su desarrollo integral en un entorno de afecto y respeto que garantice el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 

En términos legales, el programa aborda el derecho a la 

alimentación, que incluye no solo la comida, sino también el vestuario, 

la vivienda, la atención médica y hospitalaria, así como los gastos de 

embarazo y parto. Esto contribuye a mejorar el acceso y permanencia 

en el mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que buscan 

empleo, trabajan o estudian. 

 

La política social de bienestar desempeña un papel crucial en este 

programa al garantizar que las madres trabajadoras tengan el apoyo 

necesario para proporcionar un entorno seguro y enriquecedor para sus 

hijos. Esto se alinea con el concepto de Estado de Bienestar, donde el 

gobierno asume la responsabilidad de garantizar el bienestar general de 

los ciudadanos, interviniendo y financiando programas sociales para 

asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la 

población. 

 

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos 

de Madres Trabajadoras no solo se traduce en un apoyo económico, 

sino que promueve el equilibrio entre la vida laboral y familiar, facilita 

el acceso a recursos y servicios, empodera y capacita a las madres, 

aborda problemas específicos, fomenta habilidades parentales, 

promueve la equidad de género y evalúa las necesidades individuales 

para lograr un impacto a largo plazo. 

 

Las estadísticas revelan un aumento en la atención del programa, 

llegando a 295,422 beneficiarios en 2021, con un presupuesto de 2,785 

millones de pesos. Estos datos indican que el programa está 

expandiendo su alcance y brindando apoyo a un número significativo 

de personas necesitadas, lo que, a su vez, tiene un impacto positivo en 

términos de bienestar y mejora de las condiciones de vida. 



205 

 

En comparación con otros programas, como PROSPERA, se observa 

una diferencia en los enfoques y objetivos. Mientras PROSPERA tiene 

un alcance más amplio en la reducción de la pobreza a través de la 

educación y la salud, el Programa para el Bienestar se centra en el apoyo 

directo a las madres trabajadoras para el cuidado de sus hijos. 

 

Antecedentes  
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es una 

organización internacional que tiene como objetivo principal promover 

el desarrollo humano sostenible en todo el mundo. Su enfoque se centra 

en mejorar la calidad de vida de las personas a través de la promoción 

de políticas y programas que aborden aspectos como la educación, la 

salud, la igualdad de género y el acceso a oportunidades económicas. 

 

En el contexto de México, el PNUD ha desempeñado un papel 

importante en el diseño e implementación de políticas sociales 

orientadas al bienestar y el desarrollo humano. Sin embargo, es 

importante destacar que la relación entre el PNUD y las políticas 

sociales en México no siempre ha estado exenta de tensiones y desafíos, 

especialmente en lo que respecta a la influencia de corrientes 

ideológicas como el neoliberalismo. 

 

El neoliberalismo es una corriente ideológica y económica que ha 

tenido un fuerte impacto en las políticas públicas en México y en 

muchos otros países. Esta corriente promueve la reducción de la 

intervención del Estado en la economía, la apertura a la inversión 

extranjera, la liberalización de los mercados y la privatización de 

servicios públicos. Estas políticas tienden a enfocarse en la eficiencia 

económica y la maximización de la competitividad en el mercado 

global. 

 

En el contexto de la política social, el neoliberalismo puede influir 

en la orientación de los programas y políticas hacia la promoción del 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza a través de 

mecanismos de mercado y la participación del sector privado. Esto 

puede llevar a un enfoque más orientado a la asistencia social, centrado 

en la transferencia de recursos económicos a grupos vulnerables, en 
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lugar de abordar de manera integral los determinantes sociales del 

bienestar, como la educación, la salud y el acceso a empleos de calidad. 

 

En contraste, el PNUD promueve un enfoque más integral del 

desarrollo humano, que va más allá de la mera reducción de la pobreza 

y busca abordar las desigualdades estructurales y promover la inclusión 

social y económica. Esto implica políticas que van desde la inversión 

en educación y salud, hasta la promoción de la igualdad de género y el 

acceso a oportunidades económicas. 

 

En el caso de México, la interacción entre las políticas sociales de 

bienestar y el enfoque neoliberal puede ser compleja. Por un lado, el 

gobierno puede adoptar programas de bienestar social como el 

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 

Madres Trabajadoras, que buscan proporcionar apoyos económicos 

directos a grupos vulnerables. Sin embargo, al mismo tiempo, se pueden 

implementar políticas económicas que sigan principios neoliberales, 

como la apertura de mercados y la reducción del gasto público en áreas 

como salud y educación. 

 

Es importante señalar que el equilibrio entre estas dos corrientes 

puede ser un desafío, ya que la implementación de políticas sociales 

efectivas requiere una inversión sostenida en recursos y una 

planificación a largo plazo, mientras que las políticas neoliberales a 

menudo buscan resultados a corto plazo y pueden estar más orientadas 

hacia la eficiencia económica. 

 

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos 

de Madres Trabajadoras tiene como objetivo principal reducir las 

brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan grupos 

poblacionales históricamente excluidos. Esto se alinea con el objetivo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 

promover la igualdad y la inclusión. 

 

De igual modo busca mejorar las condiciones de vida de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esto está 

en sintonía con el enfoque del PNUD en el desarrollo humano, que se 
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centra en el bienestar y la capacidad de las personas para llevar una vida 

que tengan motivos para valorar. 

 

Garantiza el acceso a servicios de salud, educación, alimentación y 

cuidado infantil. Esto coincide con el énfasis del PNUD en el acceso 

equitativo a servicios básicos como parte fundamental del desarrollo 

humano. 

 

Al proporcionar apoyo económico a las madres trabajadoras, el 

programa contribuye a mejorar las condiciones de acceso y 

permanencia en el mercado laboral. Esto se alinea con la idea del PNUD 

de empoderar a las personas y promover la participación económica 

activa. 

 

Dado que la mayoría de los hogares monoparentales están 

encabezados por mujeres, el PABN puede contribuir a la promoción de 

la equidad de género al brindar apoyo directo a las madres trabajadoras. 

El programa considera la diversidad cultural, social y territorial, 

reconociendo que el bienestar no solo se relaciona con el aspecto 

económico, sino también con factores como la salud, la educación y las 

relaciones sociales. 

 

Al proporcionar apoyo a las madres trabajadoras para el cuidado de 

sus hijos, el PABN puede contribuir al desarrollo de habilidades 

parentales que promuevan un entorno saludable y enriquecedor para los 

niños. 

 

El estado en que los individuos tienen la capacidad y la posibilidad 

de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La capacidad de las 

personas para procurarse una vida que valoren está determinada por una 

diversidad de libertades instrumentales. Autores como Amartya Sen 

(1982) señalan que el bienestar humano implica tener seguridad 

personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida 

digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una 

estrecha relación y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar. 

 

La Secretaría de Bienestar inicia un camino de transformación para 

que las y los mexicanos tengamos una vida mejor. Junto al Gobierno de 
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México hemos de empeñarnos en un cambio de fondo, en el que nuestra 

prioridad sea la gente y, de manera muy especial, quienes menos tienen. 

 

México es un país con bienestar en el cual las políticas públicas 

integrales garantizan el desarrollo e inclusión productiva, considerando 

la diversidad cultural, social y territorial, permitiendo que todas las 

personas, en especial los grupos históricamente vulnerables, ejercen 

efectivamente sus derechos y se desenvuelven satisfactoriamente 

durante su curso de vida. 

 

Algunos de sus objetivos generales son el reducir las brechas de 

desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales 

históricamente excluidos. y el contribuir a una cultura para la paz para 

incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. 

 

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos 

de Madres Trabajadoras fue creado durante 2019, en sustitución del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 

y está a cargo de la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección 

General de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Bienestar, la cual 

funge como instancia normativa y ejecutora. Cuyo principal objetivo es 

mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente 

de uno o de ambos padres, a través de un apoyo económico de mil 600 

pesos bimestrales. 

 

Busca garantizar el acceso a servicios de salud, educación, 

alimentación y cuidado infantil, así como apoyar a las madres 

trabajadoras para que puedan conciliar su vida laboral y familiar. Para 

ello, se ofrece un apoyo económico bimestral a las familias que 

cumplan con los requisitos establecidos por el programa. El realizar un 

análisis de este programa es fundamental para evaluar su impacto en la 

población beneficiaria y para poder identificar posibles áreas de mejora. 

 

De acuerdo con datos del INEGI, el 18% de los hogares en México 

están integrados por una sola figura de autoridad (padre, madre y/o 

tutores), la aplastante mayoría de veces (en un 83.8%) por mujeres, 

quienes por sí mismas ya sufren varias situaciones de vulnerabilidad. 
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Además, el 43.6% de la población en México, (equivalente a 54 

millones de personas) se encuentran en situación de pobreza y, de esta 

cifra, 43 de cada 100 son niños, niñas, adolescentes o jóvenes de hasta 

23 años. 

 

Ante esta situación, es necesario un sistema de cuidados y atención 

para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de abandono, 

orfandad o que crezcan con sólo uno de sus padres para procurar su 

desarrollo integral en condiciones de afecto y respeto que les garanticen 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

La alimentación es una prerrogativa derivada del parentesco, este 

derecho también deriva del matrimonio o del concubinato, en los casos 

previstos por la ley. Este comprende de la comida, el vestido, la 

habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos 

de embarazo y parto. Por ende, el programa contribuye a mejorar las 

condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las 

madres, padres solos o tutores que buscan empleo, trabajan o estudian 

para que cuenten con facilidades para obtener el cuidado y atención 

infantil (Código de Familia para el Estado de Yucatán, 2022). 

 

Visto desde el área jurídica, este programa ve por la alimentación de 

los niños, niñas y adolescentes, siendo este un derecho de tener acceso 

continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o poder 

comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir el hambre 

sino también para asegurar la salud y el bienestar (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2007).  

 

¿Cómo interviene la política social de bienestar en el 

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 

Niños, Hijos de Madres Trabajadoras? 
 

En relación, el concepto de Estado de Bienestar se enfoca en la 

responsabilidad del gobierno de asegurar el bienestar general de sus 

ciudadanos. Este concepto implica la intervención y financiamiento de 

los programas sociales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de la población. 
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El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos 

de Madres Trabajadoras es una iniciativa de política social que tiene 

como objetivo brindar apoyo económico a las madres trabajadoras para 

el cuidado de sus hijos. La política social de bienestar se enfoca en 

proporcionar asistencia y protección a los grupos más vulnerables de la 

sociedad, incluidos los niños y sus familias. 

 

Este programa específico de apoyo busca garantizar el acceso de los 

niños a servicios de calidad durante el tiempo en que sus madres se 

encuentran trabajando. Al brindar un subsidio monetario a las madres, 

se busca reducir las barreras económicas que puedan impedirles acceder 

a servicios de cuidado infantil confiables y de calidad. Esto puede 

incluir guarderías, centros infantiles, cuidadores familiares u otros 

servicios de cuidado. 

 

La política social de bienestar se basa en el principio de equidad y 

solidaridad, reconociendo que todas las personas merecen igualdad de 

oportunidades para desarrollarse y tener una buena calidad de vida. En 

el caso de este programa, se busca promover la igualdad de 

oportunidades para las madres trabajadoras al proporcionarles el apoyo 

necesario para conciliar sus responsabilidades laborales y familiares. Al 

hacerlo, se espera que se reduzca la brecha en el acceso a oportunidades 

de desarrollo educativo, social y económico para los niños y sus 

familias. 

 

Beneficios del programa: 

• Promoción del bienestar familiar Equilibrio entre vida laboral y 

familiar  

• Acceso a recursos y servicios 

• Empoderamiento y capacitación  

• Abordaje de problemas específicos 

• Fomento de habilidades parentales 

• Promoción de la equidad de género 

• Evaluación de necesidades individuales Impacto a largo plazo 

• Estadísticas  

 

“El programa atendió a 295,422 madres, padres solos o tutores en el 

2021. Esto representó un aumento de 14.4% en comparación con el 
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2020 (258,088 beneficiarios), de acuerdo con información de la 

Secretaría del Bienestar. El presupuesto ejercido para este programa fue 

de 2,684 millones de pesos en el 2021. Para este año se cuenta con un 

presupuesto de 2,785 millones de pesos. Esto representó un incremento 

de 3.7% en comparación con el 2021” (Nolasco,2022) 

 

Conocer estos datos también nos permite comprender el impacto 

social y económico del programa. Al atender a un gran número de 

personas y contar con un presupuesto adecuado, es más probable que se 

generen resultados positivos en términos de bienestar y mejora de las 

condiciones de vida de las madres, padres solos o tutores beneficiados. 

Estos resultados pueden incluir una mejor educación, acceso a 

oportunidades laborales y una mayor estabilidad económica. 

 

En este caso, el hecho de que el programa haya atendido a 295,422 

madres, padres solos o tutores en el 2021 muestra que es una medida 

que ha llegado a un gran número de personas en necesidad. El aumento 

del 14.4% en comparación con el año anterior es un indicador positivo, 

ya que sugiere que el programa está expandiéndose y llegando a más 

personas que necesitan ayuda. Esto demuestra que se están tomando 

medidas para abordar y mitigar los problemas que enfrentan las madres, 

padres solos o tutores. 

 

El presupuesto ejercido y el presupuesto destinado para este 

programa son aspectos esenciales a considerar. El hecho de que se haya 

destinado un monto de 2,684 millones de pesos en el 2021 y se haya 

incrementado a 2,785 millones de pesos en el presente año indica un 

compromiso continuo para respaldar y fortalecer el programa. Esto 

permite financiar los servicios y recursos necesarios para ayudar a las 

personas beneficiarias. 

 

¿Cómo se implementa? 
 

Con este apoyo económico, el Gobierno de México busca la 

manutención, cuidado y atención infantil de las niñas y niños que 

padecen la ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres, 

desde recién nacidos y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 
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En el caso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de 

orfandad materna el apoyo se les dará desde recién nacidos y hasta los 

23 años de edad, con un monto de entre 800 y hasta los mil 200 pesos 

mensuales entregados bimestralmente. 

 

Cabe destacar que el apoyo, en todas las modalidades, será entregado 

de manera directa a la madre, padre o tutor a cargo de las y los 

beneficiarios, y el límite es de tres niñas o niños por hogar, salvo que se 

trate de nacimientos múltiples. 

 

Al igual que los demás Programas para el Bienestar, este apoyo 

impulsa el propósito máximo del Gobierno de la Cuarta 

Transformación que es favorecer el acceso a mejores niveles de 

bienestar para todas y todos, y así revertir la situación de desigualdad 

social. 

 

Requisitos: 

• Que la madre, padre o tutor esté trabajando, buscando empleo o 

estudiando y no cuenten con el servicio de cuidado y atención 

infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u 

otros medios. 

• El apoyo se entregará directamente a la madre, padre o tutor a 

cargo de la persona beneficiaria conforme a la disponibilidad 

presupuesta. 

• Se otorgará el apoyo a un máximo de 3 niñas o niños por hogar 

en el mismo periodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples. 

• En caso de que la(s) niña(s) o niño(s) cumplan la edad límite en 

el transcurso del bimestre corriente se otorgará el subsidio 

completo y este será el último apoyo que se le brindará. 

 

Comparación 
 

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras fue creado por el Gobierno de México en 2019 con el 

objetivo de apoyar a las madres trabajadoras en el cuidado y desarrollo 

de sus hijos e hijas menores de cuatro años. Desde su inicio, el programa 

ha sufrido algunas modificaciones y actualizaciones. 
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Una de las principales diferencias desde el inicio del programa hasta 

la actualidad es la ampliación de la edad de los niños y niñas 

beneficiarios. En un principio, el programa estaba dirigido a menores 

de cuatro años, pero en 2021 se amplió la edad límite a seis años. 

 

Otra diferencia importante es la inclusión de nuevos componentes en 

el programa. En 2020 se agregó el componente de "Apoyo a la 

Educación Inicial", que consiste en la entrega de materiales educativos 

y didácticos para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y 

niñas beneficiarios. 

 

Además, en 2021 se creó el componente de "Apoyo a la 

Alimentación", que consiste en la entrega de paquetes alimentarios a las 

madres trabajadoras para asegurar una alimentación adecuada de sus 

hijos e hijas. 

También se han realizado ajustes en los montos de los apoyos 

económicos que se entregan a las madres trabajadoras. En 2020 se 

aumentó el monto del apoyo económico mensual y en 2021 se realizó 

un ajuste para que el monto sea proporcional al número de hijos e hijas 

beneficiarios. 

 

Comparación con PROSPERA 
 

Programa de Inclusión Social (PROSPERA) tiene como objetivo el 

articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de 

política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento 

productivo, la generación de  ingresos, el bienestar económico, la 

inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, 

dirigidas a la población en situación de pobreza, bajo esquemas de 

corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus 

condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el 

acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 

 

Es decir que por una parte el programa de bienestar para niños, niñas 

y adolescentes de las madres trabajadoras abordan los temas en 

particularidad de la protección al menor y el programa de Inclusión 

social se enfoca en mejorar su condición de vida de las familias 

teniendo en cuenta sus derechos y garantías individuales.  
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Este programa tiene sus raíces en una serie de iniciativas 

gubernamentales destinadas a apoyar a las madres que trabajan y a 

garantizar el cuidado de sus hijos. Uno de los antecedentes notables es 

el programa de "Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras", que ofrecía servicios de cuidado infantil en centros 

registrados para ayudar a las madres a equilibrar sus responsabilidades 

laborales con el cuidado de sus hijos. 

 

Además, México ha tenido una historia de programas de bienestar 

social dirigidos a diversos segmentos de la población, incluyendo a 

madres y niños. Estos programas han ido evolucionando con el tiempo 

y han sentado las bases para la creación de iniciativas más específicas 

como el programa en cuestión. 

 

No podemos pasar por alto el impacto de las políticas de género y 

laborales en este contexto. La búsqueda de la igualdad de género y la 

conciliación entre la vida laboral y familiar ha sido una preocupación 

constante que ha influido en la creación de programas de apoyo a las 

madres trabajadoras. 

 

Los programas PROSPERA y el Programa para el Bienestar de las 

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras son dos iniciativas 

sociales implementadas en México con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las familias más vulnerables. 

 

A continuación, se presenta una comparativa de ambos programas: 

 

Programa de Inclusión Social: PROSPERA 

 

Antes conocido como Oportunidades, surgió en 1997 como un 

programa de combate a la pobreza en México. Durante su evolución, 

se enfocó en proporcionar apoyos económicos y servicios de salud y 

educación a familias en situación de pobreza. Su objetivo estaba 

centrado en la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de la 

entrega de transferencias condicionadas de efectivo a las familias, 

siempre y cuando cumplieran con ciertas condiciones de salud y 

educación. 
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Este programa con un enfoque a mujeres jefas de hogar, se centraba en 

las familias en situación de pobreza, sobre todo, de aquellas familias 

que se encontraban en las zonas rurales y marginadas. Este programa 

incluía tres componentes principales: la transferencia condicionada de 

efectivo, los servicios de salud y el apoyo a la educación de los hijos. 

 

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras 

 

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras es implementado en México en el año de 2019 en la 

administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; el 

programa se planteó como objetivo apoyar a las madres trabajadoras 

de bajos ingresos proporcionándoles un subsidio económico para el 

cuidado de sus hijos. Este programa se ha enfocado a la atención de las 

madres trabajadoras que no tienen acceso a los servicios del cuidado 

infantil y que ganan salarios bajos. 

 

El programa entrega apoyos económicos mensuales directos a las 

madres trabajadoras para ayudarles a cubrir los gastos relacionados 

con el cuidado de sus hijos; ello, mediante la transferencia de efectivo 

como parte de un subsidio económico mensual por parte del gobierno 

federal, dicho apoyo económico es utilizado para cubrir los gastos 

relacionados con el cuidado de sus hijos, como alimentación, educación 

y otros aspectos relacionados con su bienestar. 

 

Análisis comparación de los programas de bienestar 
 

Desde el enfoque poblacional el programa de PROSPERA, se centró en 

las familias en situación de pobreza, mientras que el Programa para el 

Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se dirige 

específicamente a las madres trabajadoras de bajos ingresos. 

 

Entre los objetivos, el programa de PROSPERA, tenía un enfoque 

de largo plazo y por ello más amplio en la reducción de la pobreza a 

través de la educación y la salud de los hijos; mientras que el Programa 

para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 
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se ha centrado en el apoyo directo a las madres trabajadoras para el 

cuidado de sus hijos. 

 

Por otra parte, el PROSPERA establecía condiciones a las familias 

beneficiadas para recibir dichas transferencias, dentro de ellas que los 

hijos no dejaran de asistir a la escuela y el cuidado de los hijos en sus 

problemas de salud enfermedad, procurando que estos acudieran de 

forma regular a las instancias de salud para su atención, y sobre todo la 

participación de las familias en los servicios de salud, mientras que el 

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras, no establece condiciones de ese tipo. Ambos programas 

entregan transferencias de efectivo, pero el propósito y los beneficiarios 

son diferentes. 

 

Es decir, ambos programas se rigen con financiamiento a nivel el 

gobierno federal, pero teniendo en cuenta que cada uno tiene un 

enfoque y objetivos diferentes contribuyendo a un bien común que es 

mejorar el bienestar de las familias, sobre todo de niños, niñas y 

adolescentes, asimismo, el programa de PROSPERA aborda la 

problemática de la pobreza por medio de la educación y la salud cuando 

por otra parte el programa para el bienestar se centra en el apoyo de las 

madres solteras para el cuidado de sus hijos.  

 

Conclusión 
 

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras es una iniciativa importante del Gobierno de México que 

busca mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o 

permanente de uno o de ambos padres, a través de un apoyo económico 

de $ 1600.00 pesos bimestrales. Este programa es una muestra del 

compromiso del gobierno de México y de la Secretaría de Bienestar 

por atender las necesidades de los grupos poblacionales en situación de 

vulnerabilidad y promover el bienestar de la población mexicana. 

 

El análisis del programa es fundamental para evaluar su impacto en 

la población beneficiaria y para identificar posibles áreas de mejora. Se 

pueden considerar diferentes aspectos, como la eficacia del programa 
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en la atención de las necesidades de las infancias y adolescencias en 

situación de vulnerabilidad, la efectividad del apoyo económico en la 

mejora de las condiciones de vida de las familias beneficiarias, la 

calidad de los servicios de salud y educación ofrecidos, entre otros. 

 

Es importante destacar que el programa ha atendido a un gran 

número de personas y cuenta con un presupuesto adecuado para 

financiar los servicios y recursos necesarios para ayudar a las personas 

beneficiarias. Además, se han realizado ajustes y actualizaciones en el 

programa para mejorar su eficacia y adaptarse a las necesidades de la 

población beneficiaria.  

 

Este Programa es una iniciativa importante que contribuye a mejorar 

las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad 

en México. La política social de bienestar se enfoca en proporcionar 

asistencia y protección a los grupos más vulnerables de la sociedad, 

incluidos los niños y sus familias, y este programa específico de apoyo 

busca garantizar el acceso de los niños a servicios de calidad durante el 

tiempo en que sus madres se encuentran trabajando. Al brindar un 

subsidio monetario a las madres, se busca reducir las barreras 

económicas que puedan impedirles acceder a servicios de cuidado 

infantil confiables y de calidad. Esto puede incluir guarderías, centros 

infantiles, cuidadores familiares u otros servicios de cuidado. 

 

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 

Madres Trabajadoras de la Secretaría de Bienestar de México, es una 

iniciativa de política social que tiene como objetivo brindar apoyo 

económico a las madres trabajadoras para el cuidado de sus hijos. La 

política social de bienestar se enfoca en proporcionar asistencia y 

protección a los grupos más vulnerables de la sociedad, incluidos los 

niños y sus familias. Es un programa específico que busca garantizar el 

acceso de los niños a servicios de educación y salud de calidad durante 

el tiempo en que sus madres se encuentran trabajando. Al brindar un 

subsidio monetario a las madres, se busca reducir las barreras 

económicas que puedan impedirles acceder a servicios de cuidado 

infantil confiables y de calidad. 
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En cuanto a la comparación con el programa PROSPERA, es 

importante destacar que ambos programas tienen objetivos similares en 

cuanto a la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de 

vida de las familias más vulnerables. Sin embargo, el Programa para el 

Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se enfoca 

específicamente en las madres trabajadoras de bajos ingresos y en el 

cuidado de sus hijos, mientras que PROSPERA tenía un enfoque más 

amplio en la reducción de la pobreza a través de la educación y la salud. 

Ambos programas son importantes iniciativas de política social que 

buscan mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable en 

México. 
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Programa Sembrando Vida 
 

 

Naomi Adriana Baeza Maldonado, Ana Paola 

Guadalupe Briceño Canto, Valeria Guadalupe 

Canche Quintal y Arleth Michelle Kantun 

Tun10 

 

 

Introducción 
 

El programa “Sembrando vida”, es una iniciativa con gran auge a nivel 

internacional, creado en México durante el sexenio de López Obrador, 

cuyo objetivo central es el abordaje de múltiples problemáticas que 

están presentes dentro de las sociedades, las cuales son la deforestación, 

el cambio climático y sobre todo el buscar alternativas para erradicar la 

pobreza en las zonas rurales marginadas. Este programa, establece 

como estrategia el impulso del desarrollo social y ambiental al mismo 

tiempo, ya que ambas situaciones están entrelazadas, sobre todo en la 

creación de nuevos empleos, consolidando en las zonas con mayor 

rezago poblacional, la ayuda mutua entre la población. 

 

El programa “Sembrando vida”, es una propuesta que da prioridad a 

los diversos sectores sociales, sobre todo los más vulnerables, 

ofreciendo entre sus alternativas, el sustento de las necesidades básicas 

de la población, impulsando y reforzando las habilidades que poseen, 

con el propósito de extender estos conocimientos; cabe señalar que este 

programa tiene como propósito beneficiar a la población en relación a 

económico, social y ambiental. 

 

Los beneficios económicos, son aquellos donde el Estado les brinda 

una remuneración económica, para que de esa forma empiezan a 

trabajar y producir sus parcelas, por lo que esta acción, genera ingresos 

dentro de la familia el beneficiario y en las familias de todas aquellas 

 
10 Alumnas de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, supervisadas por el Dr. Martín Castro Guzmán. 
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personas que forman parte de este proyecto, y con esto, se hace 

referencia a la creación de empleos para otras personas. 

 

En la parte social, el programa fomenta espacios para el intercambio 

de saberes, con el objetivo crear espacios sociales entre los 

beneficiarios, al igual, de la implementación de talleres de aprendizaje 

en los cuales son capacitados por profesionales sobre el manejo de las 

finanzas y en todo lo relacionado a la preservación del medio ambiente; 

asimismo se busca el desarrollo del sentido de pertenencia de todos 

aquellos involucrados, para consolidar una autonomía comunitaria. 

 

A lo largo de los años, "Sembrando Vida" ha atraído la atención tanto 

a nivel nacional como internacional debido a su alcance, sus impactos 

económicos y su enfoque en la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, 

como toda iniciativa de esta magnitud, ha generado un intenso debate y 

ha enfrentado críticas en relación a sus resultados, especialmente en 

términos de su impacto en la cobertura forestal y su influencia en la 

migración. Esta introducción ofrece un vistazo general al programa 

"Sembrando Vida" y establece la base para explorar más a fondo sus 

aspectos positivos y desafíos. 

 

Acorde a políticas que actualmente rigen nuestros días, el Estado 

benefactor seguirá siendo relevante en los proyectos activos como lo es 

Sembrando vida, ya que desempeña un papel fundamental en la 

promoción del bienestar y la protección de los derechos de los 

ciudadanos. La visión social que se presentará en la investigación, 

puesto que proporciona una red de seguridad para los ciudadanos, 

asegurando que tengan acceso a servicios esenciales como atención 

médica, educación, vivienda y protección contra la pobreza, crucial 

para garantizar que las personas tengan un nivel básico de calidad de 

vida. 

 

Dentro de las normativas se espera cumplir con la reducción de las 

desigualdades al proporcionar servicios y beneficios a aquellos que de 

otro modo no podrían acceder a ellos, creando una sociedad más 

equitativa y justa, al igual que fomento el desarrollo económico, 

proporcionar una fuerza laboral más saludable y educada; aumentar la 
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productividad y la competitividad de México y otras partes del mundo 

en el mercado global. 

 

De acuerdo con las políticas públicas son fundamentales para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades y promover la 

sostenibilidad, "Sembrando Vida" se destaca como un ejemplo 

elocuente de la capacidad del gobierno para implementar estrategias 

multifacéticas que atienden tanto las necesidades socioeconómicas 

como las ambientales. Esta iniciativa no solo se erige como una 

solución para impulsar la productividad en regiones vulnerables, sino 

que también proyecta una visión a largo plazo de cómo las políticas 

públicas pueden influir positivamente en el bienestar de las 

comunidades y la protección del entorno natural. 

 

En estabilidad social, la visión del programa Sembrando vida 

pretende contribuir a la estabilidad social al abordar las necesidades de 

las personas y prevenir tensiones y descontento social que podrían 

surgir en ausencia de una red de seguridad social, brindando respuesta 

a crisis y desafíos; el atender los derechos humanos al garantizar que 

todos los ciudadanos pertenecientes al proyecto tengan acceso a 

servicios básicos y oportunidades, independientemente de su origen 

socioeconómico. 

 

Programa “sembrando vida” 

 

El programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar es una 

realidad, avanza en rescatar la reforestación del campo agrícola y se ha 

convertido ya en el programa agroforestal más grande del mundo y en 

el más importante generador de empleos dentro y fuera del país, ya que 

el programa trasciende a manera internacional. Actualmente es un 

programa federal e internacional que contribuye a revertir la pobreza 

rural y la degradación ambiental, propiciar el relevo generacional en el 

campo y el arraigo a la tierra, restaurar el sentido comunitario y 

recomponer el tejido social en el ámbito rural, así como para reactivar 

la economía local. 
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Con la intención de rescatar al campo, reactivar la economía local y 

la regeneración del tejido social en las comunidades, así como atender 

la degradación ambiental, el programa otorga tipos de pagos: 

● Apoyo económico ordinario: este se entrega mes con mes, de seis 

mil pesos a través de transferencias electrónicas o emisión de 

órdenes de pago, por medio de una Red de Distribución 

Autorizada. 

● Apoyo económico adicional, el cual es en especie para la 

producción agroforestal y pueden ser: plantas y semillas, 

insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofábricas, y 

viveros y Centros de Formación. 

 

Sembrando vida es un programa social implementado por la secretaría 

de bienestar en zonas rurales, el cual es parte de los Programas para el 

Bienestar, creado por el Gobierno de la cuarta generación el cual 

consiste en la distribución de un apoyo mensual de $6,000 pesos y en 

especie a las personas que cumpla con las siguientes condiciones: 

● Tener disponible al menos 2. 5 hectáreas en algún municipio o 

localidad con rezago social. 

● Realizar un programa de trabajo sobre una parcela de 2,5 

hectáreas que incluye la implementación de sistemas de 

producción agroforestales. 

● Ser mayor de edad del sector agrario que habite en localidades 

rurales, cuyos municipios se encuentren con un nivel de rezago 

social. 

● Seguir un plan de formación permanente a través de lo que la 

secretaría de bienestar llamada en las comunidades “aprendizaje 

campesino”. 

● La firma de un compromiso de no realizar actividades 

productivas o comerciales ilícitas. 

 

Aceptar el cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables. 

El objetivo del programa “Sembrando vida” es incentivar a las y los 

trabajadores del campo a establecer sistemas productivos 

agroforestales, los cuales combinan la producción de los cultivos 

tradicionales con árboles frutales y maderables y que, de acuerdo con 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, tienen la ventaja de incrementar o mantener la producción 
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y productividad, lo que reduce el uso de insumos y, por tanto, los costos 

de producción, además de cubrir con las necesidades alimenticias 

básicas. 

 

Antecedentes 

 

El programa Sembrando Vida fue presentado el 8 de octubre de 2018 

por el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente 

es un programa federal que contribuye a revertir la pobreza rural y la 

degradación ambiental, propiciar el relevo generacional en el campo y 

el arraigo a la tierra, restaurar el sentido comunitario y recomponer el 

tejido social en el ámbito rural, así como para reactivar la economía 

local. 

 

Las diversas acciones que están siendo impulsadas por la Secretaría 

de Bienestar, en el año 2020 se ampliaron los estados en México que 

participan en el programa Sembrando Vidas a más de 20 entidades en 

el país generando más de 424 mil empleos en la población rural a los 

campesinos y campesinas; asimismo, se está cumpliendo con la meta 

sexenal de sembrar más de 600 millones de plantas en las parcelas.   

 

Este programa al ser considerado de carácter prioritario, ya que 

desde el inicio su inicio en el año 2019 hasta ahora en la actualidad, se 

ha visto un incremento del presupuesto con el cual se inició, pudiendo 

comprender este avance presupuestal como una de las muchas 

fortalezas del programa, lo que ha permitido que se continúen con las 

acciones establecidas.  

 

En materia internacional, el programa Sembrando Vida puede 

implementarse en Guatemala, Honduras y El Salvador porque se trata 

de pueblos hermanos y México está dispuesto a apoyarlos, así como el 

gobierno de Estados Unidos tiene voluntad en este tipo de acciones. 

 

Sembrando Vida también tiene auge internacional ante su propuesta 

mexicana de cooperación resaltando su valor para la agenda 2030 y las 

recomendaciones del Plan de Desarrollo Integral para el Salvador, 

Honduras y Guatemala (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2023). Se plantea el objetivo involucrar a los representantes de 
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los Estados miembros y asociados de la CEPAL, entre otras agencias 

de cooperación, sector privado, sociedad civil, bancos de desarrollo, 

organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y demás 

organismos internacionales y subregionales, a fin de intercambiar 

aprendizajes y buenas prácticas para lograr erradicar la pobreza y la 

desigualdad social en la región de América Latina y el Caribe, que se 

alineen con las metas de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. 

 

La reforestación es sólo una de las acciones que implementa el 

gobierno federal en la materia, ya que también se tomó la decisión de 

no extraer más petróleo crudo del que requiere el país para consumo 

interno, aun cuando se han encontrado nuevos yacimientos. Se 

modernizan refinerías y se construye una nueva para producir nuestras 

propias gasolinas y abastecer el mercado interno. Además, continúa el 

impulso de acciones para generar energía eléctrica con agua, por lo que 

el gobierno federal invierte en la modernización de centrales 

hidroeléctricas que producirán al doble y México cumplirá 

compromisos internacionales en materia de generación de energía 

limpia. 

 

En materia Nacional, acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, Sembrando Vida es un programa dirigido a las y los sujetos 

agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural 

integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 

Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los sujetos agrarios a 

establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la 

producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles 

frutícolas y maderables. 

 

Se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los 

ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de 

un millón de hectáreas en el país. Se otorgará apoyo económico a 

sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales y 

que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean 
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propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos 

agroforestales. (Gobierno de México, 2021). 

 

Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos, así 

como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, 

insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la 

implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa 

compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y 

aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la 

naturaleza y con el territorio. 

 

En Yucatán, y con la caída de empleos del 2020 por COVID- 19,  

para el año 2021, se usó las instalaciones de la feria X’matkuil en donde 

el Gobernador Mauricio Vila Dosal realizó una visita para constatar los 

avances en la producción de plantas frutales del programa federal 

Sembrando Vida en el vivero que, de manera conjunta, los Gobiernos 

estatal y federal habilitaron en el recinto ferial, en cuya operación se 

generó 350 fuentes nuevas de empleos para habitantes de colonias y 

comisarías cercanas a Mérida, así como de otros municipios. 

 

Para el funcionamiento del vivero X’matkuil se empleoó a 350 

hombres y mujeres de colonias del sur de Mérida, como San José Tecoh 

y Plan de Ayala, así como de las comisarías de Dzununcán, San José 

Tzal y Molas. De igual manera, se brindaron empleos a personas del 

municipio de Dzidzantún, quienes debido a la lejanía de su poblado 

permanecieron toda la semana, contando con alojamiento y las 3 

comidas, beneficios que recibieron por parte de la administración 

estatal; el Gobernador acudió a la primera área del proceso, que es el 

llenado y sembrado de achiote en charolas, mismas que son cubiertas 

para protegerlas hasta la germinación. Ahí, constató la labor y técnicas 

que se emplean en este punto. 

 

Desde la perspectiva social en Trabajo Social, y con base en los 

testimonios que se recogieron del reportaje del Gobierno del Estado, 

supuso un gran impacto que yucatecos tuvieran la oportunidad de ser 

reclutados para trabajar dentro del programa, habiendo tantas bajas por 

el Covid, familias sin empleos, carencias en cuanto al estatus 

económico; aunque para ese momento apenas se estaba desarrollando 
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estrategias alternativas para una futura reactivación económica, fue una 

gran diferencia para las familias yucatecas. 

 

Actualmente en 2023, con una inversión de 726 millones de pesos, 

en Yucatán, 10 mil 81 mujeres y hombres participan en el programa 

Sembrando Vida. El jornal de este esquema es de seis mil pesos 

mensuales. (Novedades Yucatán, 2023). Ciertamente es una realidad 

que la creación de programas como el mencionado brinde a las personas 

que más lo necesitan una oportunidad de empleo y de poder solventar 

su calidad de vida con trabajo honesto, digno y que individualmente 

establece un propósito para continuar saliendo adelante. 

 

Es importante destacar que “A lo largo de la ruta del Tren Maya, el 

programa Sembrando Vida ha reforestado 441 mil 835 hectáreas con 

982 millones 40 mil 984 plantas; se instalaron siete mil 243 

Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), y se cuenta con 

cuatro mil 834 viveros y biofábricas.” (Secretaría de bienestar, 2023, 

citado en Novedades Yucatán). 

 

El desarrollo del programa debe establecer los mecanismos para 

definir programas y proyectos coherentes, tanto en el caso de las 

plantaciones forestales como con frutales, preferentemente con 

posibilidades de integración a escalas que permitan una adecuada 

inserción en el mercado, combinada con la satisfacción de necesidades 

de consumo. Si no es a partir de un proceso de planeación adecuado, se 

corre un alto riesgo de obtener malos resultados de las inversiones 

previstas. Está basado en un modelo de producción que plantea 

continuamente la reforestación de árboles frutales para así cumplir con 

la demanda de necesidades ambientales y sobre todo relacionadas al 

aspecto económico, lo cual se vuelve necesario para la estabilidad y el 

desarrollo de poblaciones agrícolas. 

 

En relación a la apropiación plena del programa por sus participantes 

es esencial para su avance y persistencia en el mediano y largo plazos, 

por lo que es indispensable asegurar una participación plena y una 

gobernanza dentro de las actividades y gestión del programa, sus 

proyectos y eventuales empresas. Centro Interdisciplinario de 

Biodiversidad y Ambiente, ((2018). De la misma manera, debe 
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considerarse una inserción en las comunidades y los territorios que 

trascienda las acciones del programa e interactúe con el conjunto de 

agentes presentes, en busca de la inclusión y de oportunidades para los 

mismos proyectos generados por el programa. Por lo que ante ello, las 

comunidades están en pro a las acciones que toma el programa pues, se 

estipula el beneficio mutuo entre la organización y ejidatarios que 

permiten las tierras. 

 

Se puede considerar que la fase de transformación y 

comercialización de los productos generados por el programa, así como 

la gestión de estrategias alimentarias, pueden ser oportunidades para 

una inclusión más amplia dentro de las comunidades. El programa 

podría considerar acciones específicas para fomentar este aspecto, pero 

ello requiere incluirlos desde etapas tempranas. 

 

En este sentido, el programa requiere considerar el establecimiento 

de estructuras de gestión participativa, que tomen en cuenta la 

experiencia y el capital organizativo construido desde hace muchos 

años, así como la interacción con los espacios de concertación 

existentes, tanto los considerados en el marco institucional (por 

ejemplo, los Consejos de Distrito de Desarrollo Rural) como otros que 

existan disponibles que estén al alcance de las instituciones 

familiarizadas con las acciones tomadas por el proyecto “sembrando 

vida” construyendo futuro en las tierras y para quienes las cuidan. 

 

Estadísticas financiera 

 

Dentro del programa se retoma el aspecto de la inclusión financiera con 

el objetivo de fomentar los aspectos relacionados con el ahorro y el 

valor que se otorgan a las cosechas, ya que la/el participante recibe 

pagos de cinco mil pesos de manera mensual, de los cuales 500 pesos 

son destinados a este programa de ahorro. Por su parte, este ahorro que 

realizan es administrado por las participantes del programa de manera 

individual, los cuales disfrutan de los beneficios que les genera a partir 

del tercer año de estar dentro del programa, haciendo referencia a una 

inversión a largo plazo, el cual será de gran ayuda para el cuidado 

financiero de las ganancias obtenidas. 
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En materia Nacional, la Secretaría de Bienestar sostuvo que en 

Chiapas, 80 mil 719 personas reciben el programa con inversión anual 

de cinco mil 812 millones de pesos; en Tabasco, 55 mil 986 

sembradores participan en la reforestación más grande del mundo con 

inversión de cuatro mil 31 millones de pesos. En Campeche son 20 mil 

160 personas con inversión anual de mil 452 millones de pesos; y en 

Quintana Roo son nueve mil 788 beneficiarios con inversión social de 

705 millones de pesos. 

 

Como parte de las políticas públicas de carácter social 

implementadas por el actual gobierno, en octubre de 2018 surgió el 

Programa “Sembrando Vida”, considerado como un programa 

prioritario que, a través de diversas acciones, busca contribuir a revertir 

la pobreza rural, a la vez de contener la degradación ambiental y 

propiciar el arraigo de la población en sus lugares de origen. 

 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

(2023) menciona que respecto a los apoyos del Programa, se establecen 

en las Reglas de Operación (RO) que se trata de proporcionar tres tipos 

de apoyo: uno económico ordinario, uno económico adicional y uno en 

especie. 

 

Por cuanto al primer tipo de ayuda se refiere, éste se ha ido 

actualizando: en 2019 se definió otorgar a los sujetos de derecho 

recursos económicos por 5,000.00 (cinco mil 00/100) pesos mensuales, 

de los cuales, 500.00 se canalizarán como ahorro, depositados hasta por 

450.00 pesos en una institución financiera de las localidades rurales y 

el resto, de cuando menos 50.00 pesos, en el Fondo de Bienestar; para 

2020 y 2021 esta distribución de la reserva cambia y se distribuyen 

250.00 pesos para cada una de las dos instituciones, mientras que para 

2022, se establece que la totalidad será para la institución financiera. En 

2023 el apoyo económico se incrementa a 6,000.00 pesos mensuales y 

se excluye la opción de ahorro. 

 

Respecto al apoyo económico adicional, se establece que solamente 

el Comité Técnico podrá determinar quién puede solicitarlo de manera 

directa; considerando un análisis previo, además de la disponibilidad 

presupuestal para su entrega; y que los sujetos de derecho CAC 
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(Comunidades de Aprendizaje Campesino) estén conformadas por un 

promedio de 25 sujetos de derecho. 

 

No obstante, cuando se consultaron las Fichas de Evaluación 2019 - 

2020, 2020 - 2021 y 2021 -2022, que emitió el CONEVAL para el 

Programa Sembrando Vida, se observó que las Entidades Federativas 

atendidas en el primer año de operación del Programa fueron ocho, 

transitando en 2020 y 2021 a veinte entidades; esto, considerando que 

son veintitrés las establecidas en las Reglas de Operación.  

 

Así también, se reporta una población atendida de 243 mil 359 en 

2019; luego, 415 mil 692 en 2020. y 449 mil 936 para 2021, lo que 

permite que el indicador de Población atendida con respecto de la 

Población Objetivo sea de 10.37, 19.65 y 21.26 por ciento, 

respectivamente. 

 

En el año 2021, se realizó un análisis del Programa, y se destacaron 

varios aspectos importantes en la Ficha de Evaluación y Monitoreo. 

Entre las fortalezas del programa se mencionó que el 31.0 por ciento de 

los beneficiarios son mujeres, lo que muestra un esfuerzo por aumentar 

su participación en el campo. Además, se resaltó que los beneficiarios 

reciben apoyo técnico y social, así como insumos para biofábricas y 

viveros comunitarios, lo que les permite utilizar sus tierras de manera 

productiva a través de la agroforestería. También se mencionó que el 

programa recibió un incremento presupuestal en 2021, lo que permitió 

ayudar a más beneficiarios. 

 

Sin embargo, se identificó como una debilidad del programa en 2021 

la problemática de la disponibilidad de agua a nivel nacional, 

especialmente para las parcelas. Como recomendación, el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

sugiere revisar la colaboración con otros programas federales para 

gestionar proyectos de infraestructura, como captadores de lluvia, en 

las zonas más afectadas por la sequía. En cuanto a los avances en las 

acciones de mejora comprometidas en años anteriores, se cumplió al 

100 por ciento con la elaboración de guías operativas. 
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Programas que están integradas al programa “Sembrando Vida” 

(Secretaría de bienestar, 2020): 

● Sistemas Agroforestales de árboles maderables y frutales (SAF): 

sistema de uso en las tecnologías para combinar los árboles 

agrícolas, para incrementar y optimizar la producción de la 

misma. 

● Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF): sistema 

agroforestal, que tiene como propósito producir maíz y frijol 

como elementos importantes para la seguridad alimentaria en 

favor de las familias rurales, incrementando el cuidado por la 

erosión del suelo para que el agua de las lluvias sea eficiente para 

el riego de las plantas.  

● Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC): grupo de 

personas que se reúnen para el intercambio de las experiencias 

sobre la producción en el campo agrícola, para tener una 

formación integral relacionados a los elementos que contribuyan 

a un mejor aprendizaje y producción. 

● Viveros comunitarios: instalaciones utilizadas para proveer las 

plantas que se utilizarán las cuales serán atendidas por los 

beneficiarios del programa. 

● Biofábricas: Instalación para elaborar biofermentos, 

biopreparados, caldos minerales y otras sustancias agroecológicas 

que se utilizan para promover la agricultura orgánica. 

 

Análisis 

 

Aspectos Positivos de Sembrando Vidas 

 

Reforestación y conservación del medio ambiente: Sembrando Vidas 

tiene un enfoque en la reforestación, lo que es crucial para combatir el 

cambio climático, conservar la biodiversidad y proteger los recursos 

naturales. La plantación de árboles contribuye a la captura de carbono 

y a la mejora de la calidad del aire y del suelo. 

 

Generación de empleo: El programa busca generar empleo en zonas 

rurales y comunidades marginadas, lo que puede ayudar a reducir la 

migración de estas áreas hacia las ciudades en busca de oportunidades 
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laborales. La creación de empleo es esencial para el desarrollo 

económico y la reducción de la pobreza. 

 

Inclusión de comunidades indígenas: Sembrando Vidas trabaja en 

colaboración con comunidades indígenas, lo que reconoce la 

importancia de preservar y proteger las tradiciones culturales y el 

conocimiento de estas comunidades. Además, esto puede ayudar a 

empoderar a estas comunidades y a mejorar sus condiciones de vida. 

 

Enfoque en árboles frutales: Plantar árboles frutales no solo 

contribuye a la reforestación, sino que también puede mejorar la 

seguridad alimentaria en las comunidades rurales. Los árboles frutales 

pueden proporcionar alimentos nutritivos y, en algunos casos, generar 

ingresos adicionales a través de la venta de productos. 

 

Áreas de oportunidad y desafíos 

 

Recursos financieros y supervisión: Para tener un impacto sostenible a 

largo plazo, Sembrando Vidas requiere una inversión significativa de 

recursos financieros y una supervisión eficiente para garantizar que los 

árboles plantados sobrevivan y prosperen. La falta de recursos o la falta 

de supervisión podrían comprometer el éxito del programa. 

 

Requiere un enfoque a largo plazo: Los beneficios de la reforestación 

y la generación de empleo pueden no ser inmediatos. La inversión en la 

plantación de árboles puede requerir años para materializarse, y los 

empleos generados pueden ser estacionales. Esto significa que el 

programa debe tener un enfoque a largo plazo y continuo. 

 

Impacto ambiental y social: Es importante asegurarse de que la 

reforestación no cause daño a los ecosistemas locales o a las 

comunidades que dependen de la tierra para su sustento. También es 

necesario evaluar cómo el programa afecta a las comunidades locales a 

largo plazo y si cumple con los objetivos de desarrollo sostenible. 

Transparencia y rendición de cuentas: La administración eficaz de los 

recursos y la transparencia en la implementación son esenciales para 

evitar la corrupción y garantizar que los beneficios lleguen a quienes 

más los necesitan. 
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Sembrando Vidas es un programa con un enfoque viable en la 

reforestación, la generación de empleo y la inclusión de comunidades 

marginadas en México. Sin embargo, enfrenta desafíos en términos de 

recursos financieros, supervisión, impacto ambiental y social, así como 

transparencia. La evaluación continua y las mejoras son esenciales para 

garantizar que el programa cumpla con sus objetivos y beneficie a las 

comunidades rurales a largo plazo. 

 

Conclusión 

 

El programa "Sembrando Vida" representa un programa con un 

potencial transformador tanto a nivel nacional como internacional. Su 

enfoque en la reforestación, la generación de empleo y el 

empoderamiento de las comunidades rurales es una respuesta 

importante a desafíos globales como el cambio climático y la pobreza. 

En México, "Sembrando Vida" ha demostrado ser una estrategia valiosa 

para combatir la deforestación, reducir la migración rural-urbana y 

mejorar las condiciones de vida en áreas rurales marginadas. La 

reforestación no solo contribuye a la conservación del medio ambiente, 

sino que también puede tener un impacto económico positivo al generar 

empleo en una variedad de actividades relacionadas con los árboles y 

sus productos. 

 

Además, la inclusión de comunidades indígenas en el programa es 

un paso esencial hacia la preservación de las culturas y la promoción de 

la equidad social. Esto reconoce la importancia de respetar y proteger 

las tradiciones culturales y el conocimiento de estas comunidades. 

 

Cabe destacar que el gobierno mexicano afirma que se han sembrado 

700 millones de plantas y que cerca de 450,000 personas participan en 

el programa. Además, se menciona que el presupuesto del programa se 

ha duplicado para incluir a aproximadamente 200,000 beneficiarios 

adicionales en comparación con 2019. 

 

A nivel internacional, "Sembrando Vida" puede servir como un 

ejemplo inspirador para otros países que enfrentan desafíos similares en 

términos de degradación ambiental y pobreza rural. Los problemas 

relacionados con la deforestación y el desempleo son comunes en 
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muchas partes del mundo, y este programa ofrece una estrategia sólida 

para abordarlos. 

 

La reforestación es una estrategia clave para combatir el cambio 

climático y preservar la biodiversidad, y la generación de empleo en 

comunidades rurales es esencial para el desarrollo sostenible. La 

replicación de programas similares en otros países podría contribuir 

significativamente a sembrando Vida" es un programa que combina la 

conservación ambiental con el desarrollo social y económico, lo que lo 

convierte en un modelo a seguir a nivel nacional e internacional. Su 

éxito continuo dependerá de la inversión sostenida, la supervisión 

efectiva y la adaptación a las necesidades cambiantes de las 

comunidades rurales. Como un programa que trasciende fronteras, 

puede inspirar a otros países a abrazar estrategias similares en su 

búsqueda de un futuro más sostenible y equitativo para todos. 

 

Desde la perspectiva de la disciplina en Trabajo social se comprende 

a este programa importante dentro de los sectores vulnerables, ya que 

propicia a un enriquecimiento en sus conocimientos y sobre todo les 

ofrece trabajos y servicios de calidad. El programa “Sembrando Vida” 

abona al desarrollo comunitario, propiciando un bienestar de manera 

individual y social, además de fortalecer la igualdad de oportunidades 

en relación a los servicios que se ofrecen por el Estado, y la inclusión 

de aquellos grupos prioritarios partícipes de los apoyos que se ofrecen. 

 

El programa “Sembrando Vida”, no se centra únicamente en la 

reforestación, sino que también es considerado como agente de cambio, 

porque dentro de las comunidades rurales es los sectores donde más se 

suscitan situaciones de marginación aunado a la falta de oportunidades, 

es por ello, que el programa es retomado desde un enfoque holístico, en 

el cual no solo se busca la restauración de la naturaleza, sino también 

brinda empoderamiento de las personas que dependen de esta apoyo 

para su sustento económico. 
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Jóvenes escribiendo el futuro 
 

 

Mayra Elvira Chacón Quintal, Martin 

Emmanuel Loeza Cruz, José Andrés López 

Macías, Ángela Maribel Moo Serrano, Mariana 

Mercedes Suárez Flores y Perla Ivana Uitzil 

Yam11 

 

 

Introducción 

 

La política social tiene relación con los apoyos, programas, servicios y 

recursos que el Estado u organizaciones establecen para el desarrollo de 

las personas, es decir, a través de las estrategias que permiten que las 

personas puedan acceder a las mismas oportunidades para un pleno 

desarrollo en lo académico, social y laboral. 

 

La atención de las necesidades está relacionada porque al incidir en 

un área en específico, por ende, otras esferas de la vida también se ven 

afectadas, por lo que, entre más estudiantes tengan los recursos 

necesarios para terminar sus estudios, tendrán mayor oportunidad de 

alcanzar un trabajo estable que les otorgue un sustento económico justo. 

 

El gobierno de México ha estado proporcionando apoyos 

económicos desde hace más de 20 años, cada uno de estos tenía el 

propósito de favorecer a la población objetivo. Este trabajo se concentra 

en el Programa de beca: “Jóvenes Escribiendo el Futuro” que se 

encuentra vigente desde el año 2018. La cual pretende fomentar que los 

alumnos inscritos en una Institución Pública de Educación Superior 

(IPES) considerada con cobertura total, o cualquier otra IPES, para que 

ante el cumplimiento de los requisitos establecidos, permanezcan y 

concluyan sus estudios mediante la beca ofrecida por parte del 

gobierno. 

 
11 Alumnos del programa académico de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, supervisados por el Dr. Martín Castro Guzmán 
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Como se podrá observar a continuación, el programa está sustentado 

desde los objetivos y el eje del Plan Nacional de Desarrollo, asimismo, 

aunque se tenía antes de la ejecución la idea central es que el apoyo 

llegará a todos los estudiantes universitarios de escuelas públicas, sin 

embargo, al no poder cubrir la demanda se necesitó de plantear 

características que les permitiera priorizar dentro de la población a 

quienes lo recibirán. 

 

Antecedentes 

 

Al asumir la presidencia de México, Carlos Salinas de Gortari, miembro 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció el lanzamiento 

del Programa Nacional de Solidaridad Social como una estrategia para 

abordar los niveles de pobreza en comunidades indígenas, zonas rurales 

y áreas marginadas en las principales ciudades. El programa se centró 

en fomentar la participación social comunitaria, ya que los recursos 

proporcionados por el gobierno federal eran gestionados por comités 

comunitarios. El enfoque principal del programa era la construcción de 

infraestructura. 

 

En su informe final de gobierno, Salinas informó que alrededor de 

250,000 comités operaron en todo el país bajo este programa y se 

destinaron más de 52,000 millones de pesos durante su sexenio. Según 

datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), al finalizar el mandato de Carlos Salinas de Gortari 

en 1994, el porcentaje de pobreza patrimonial se situaba en un 52.4%.   

 

Por otra parte, en el año 1997 por el entonces presidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León según datos del Gobierno de México, las becas 

educativas del programa “PROGRESA” tenían como objetivo principal 

fomentar la permanencia de niños, niñas y jóvenes, en el sistema 

escolar. A medida que avanzaban en su nivel educativo, el aumento de 

estos apoyos educativos tenía como propósito motivar a los jóvenes a 

continuar sus estudios hasta completar la educación básica. Esto 

buscaba evitar la deserción prematura, que a menudo ocurre debido a la 

necesidad de unirse a la fuerza laboral a una edad temprana o de asumir 

responsabilidades domésticas, especialmente en el caso de las niñas.  
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Con este propósito en mente, fue fundamental que el monto de las 

becas fuera lo suficientemente significativo para realmente promover la 

asistencia regular a la escuela por parte de los niños, niñas y jóvenes. 

Esto implicaba, entre otros aspectos, que estas becas debían ser 

comparables a los ingresos que los estudiantes aportarían a sus hogares 

si se emplearán a una edad temprana. En el contexto rural, donde se 

observa una mayor incorporación de los niños en actividades 

productivas desde edades tempranas, se estima que los ingresos que 

generan representan, en promedio, entre un 5% y un 9% del ingreso 

total de las familias que se encuentran en condiciones de pobreza 

extrema. Este es uno de los factores que se toman en cuenta al 

determinar el monto de las becas, junto con la proporción de niños y 

jóvenes que contribuyen al ingreso del hogar en diferentes etapas de su 

desarrollo. 

 

Posteriormente en 2001 cambió al nombre de “Oportunidades” en la 

gestión del expresidente Vicente Fox, y como se expresa en la página 

oficial de la CEPAL comenzó su expansión a zonas semiurbanas y 

urbanas. Ese año se realizaron modificaciones a la forma de gestión y 

se añadieron prestaciones. Desde su inicio fue uno de los programas con 

la mayor cantidad de evaluaciones de impacto en distintos ámbitos. En 

sus últimos años se incorporaron transferencias monetarias como el 

apoyo energético, el apoyo a adultos mayores y el apoyo alimentario.  

 

En el año 2014 este programa vuelve a cambiar de nombre, en esta 

ocasión por el nombre de “Prospera” dirigido en ese momento por el 

ahora expresidente Enrique Peña Nieto, este programa, considerado el 

sucesor del programa "Oportunidades", según la CEPAL, tenía como 

objetivo principal la coordinación y unificación de la oferta de 

programas y acciones de política social. Estas acciones incluían el 

fomento de la productividad, la generación de ingresos, la promoción 

del bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, así como el 

acceso a la educación, la alimentación y la atención médica. Estaba 

dirigido específicamente a la población que se encontraba en situación 

de pobreza extrema y se ejecutaba a través de esquemas de apoyo 

diseñados para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vida 

y garantizar el disfrute de sus derechos sociales, con un enfoque en la 

igualdad de oportunidades. 
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El programa ofrecía dos tipos de apoyo: 

● Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad: En este enfoque, 

las familias podían recibir apoyos de todos los componentes del 

programa. Esto era posible porque la cobertura y la capacidad de 

los servicios de educación y salud permitían que los componentes 

educativos, de salud y alimentarios funcionaran de manera 

simultánea. Estos apoyos estaban condicionados a que las 

familias cumplieran con ciertas acciones de corresponsabilidad. 

● Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad: En este caso, la 

cobertura y la capacidad de los servicios de educación y salud no 

permitían que los componentes educativos, de salud y 

alimentarios funcionaran simultáneamente. Como resultado, las 

familias sólo podían recibir apoyos de los componentes 

alimentarios, de vinculación y de educación superior sin la 

necesidad de cumplir con acciones de corresponsabilidad. 

 

El programa complementaba sus acciones con otros programas sociales 

que ofrecían acceso a servicios básicos, vivienda y seguridad social, 

como el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, el Programa 

de Fomento a la Urbanización Rural, el Programa Vivienda Digna, el 

Programa Vivienda Rural, Estancias Infantiles, Seguro de Vida para 

jefas de Familia y el Programa de Pensión para Adultos Mayores. 

Además, se contemplaba el derecho de audiencia para las familias que 

fueran dadas de baja de manera injustificada, con el fin de hacer valer 

su derecho a la reincorporación.  

 

Actualidad 
 

En la actualidad, la población de universitarios ha tenido un incremento 

acelerado de la matrícula de Educación Superior en América Latina y 

México, que comenzó a partir de los años setenta manifestándose en 

una alta tasa de crecimiento de estudiantes de este nivel, así que la 

restringida oferta educativa, provocó una gran saturación de las 

instituciones de educación superior. Sin embargo, aun cuando la 

matrícula total ha ido incrementándose de forma muy acelerada en las 

últimas décadas, el porcentaje de egresados de educación media 

superior que ingresaron a licenciatura ha ido disminuyendo desde 

principios de este siglo XXI. Por lo que, el proceso de masificación del 
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nivel superior se encuentra aún lejos de significar una democratización 

de ella, ya que la posibilidad de acceder a un grado de licenciatura no 

es la misma para todos; la pobreza, desigualdad y exclusión hacen 

imposible una universalización de la educación superior (Gobierno de 

México, 2022). 

 

Por ello, el gobierno determina programas que tengan como objetivo 

reducir el espectro de las desigualdades escolares; sin embargo, el 

apoyo educativo, aunque favorecen el acceso y hasta cierto punto la 

asistencia de niños y jóvenes a las escuelas, especialmente de quienes 

viven en comunidades rurales o zonas marginadas, no resulta suficiente 

para cubrir los costos de oportunidad que se requieren completamente 

para que un estudiante tenga una adecuada calidad de vida. 

 

Programa de becas Elisa Acuña 

 

Este programa, anteriormente conocido como el Programa Nacional de 

Becas, tiene como objetivo otorgar becas a estudiantes, graduados, 

personal docente, académicos, profesores investigadores, 

investigadores y aquellos con roles de dirección en instituciones de 

educación básica, media superior y/o superior del Sistema Educativo 

Nacional. Las becas tienen la finalidad de respaldar la permanencia, 

egreso, realización de servicio social, logro de metas académicas, 

capacitación y/o investigación. 

 

Este programa se encuentra bajo la supervisión de 13 unidades 

ejecutoras, incluyendo la Coordinación Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez, el Colegio de México (COLMEX), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras. 

Cada una de estas unidades será responsable de la selección de los 

beneficiarios de acuerdo con sus propias convocatorias, así como de 

determinar el monto de las becas, su periodicidad y las circunstancias 

que pueden llevar a la suspensión de estas. 

 

Es debido al cambio del visor histórico que tuvo el país a partir de 

2018, la creación de programas para beneficio de su población incluyó 
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a la juventud y de ésta, a un sector poco atendido hasta el momento: los 

jóvenes desempleados que no estudian o trabajan, siendo así cómo 

surgió Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social que se dirige principalmente a jóvenes que 

por motivos económicos no hubieran podido ingresar a la educación 

superior, entregando apoyos económicos dispersados bimestralmente 

(STPS, 2020). 

 

De la mano de esta propuesta surge Jóvenes Escribiendo el Futuro, 

como una modalidad educativa que fue concebida para apoyar de inicio 

a 300,000 jóvenes universitarios que sean menores de 29 años. 

Posteriormente, durante el ejercicio fiscal 2019, el programa se 

desvinculó de la STPS, para conformarse como parte de lo que 

actualmente es la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez que busca proporcionar un apoyo económico a 

estudiantes de nivel superior que tengan dificultades/necesidades 

económicas y que se encuentren inscritos en alguna institución pública 

de modalidad escolarizada.  

 

Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) está integrado por 

tres ejes principales, los cuales son: política y gobierno, política social 

y economía; se considera un instrumento de trabajo que rige la 

programación y el presupuesto de toda la administración pública 

federal, precisa las políticas, los objetivos nacionales, las estrategias y 

los lineamientos generales (Obregón, 2019). Los cuales el Estado 

atenderá contemplando el artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dice: “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”. 

 

El gasto social planteado en el PND 2019-2024 está dividido en los 

siguientes 10 programas de alta prioridad: Programa para el Bienestar 

de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, 

Universidades para el Bienestar, Programa Nacional de Becas para el 
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Bienestar Benito Juárez, Programa de Mejoramiento Urbano, Programa 

Nacional de Reconstrucción, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes. 

 

Construyendo el Futuro y Tandas para el Bienestar. Para ello, se 

suma un presupuesto aprobado de 205,133.20 millones de pesos para el 

ejercicio 2019, siendo el objetivo general de todos estos programas 

transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente. 

 

En el marco del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, el 

Programa se vincula con el objetivo prioritario 1, qué es: "Garantizar el 

derecho de la población en México a una educación equitativa, 

inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés 

superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes". Así como la 

estrategia 1.2 "Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la 

permanencia en el sistema educativo de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes provenientes de grupos históricamente discriminados, que 

alienten la conclusión oportuna de sus estudios y permitan el desarrollo 

de trayectorias educativas completas". 

 

Escribiendo el Futuro, tiene su fundamentación en el PND 2019-

2024, específicamente en el eje 2 “Política social”, en la directriz 

“Construir un país con bienestar”; y algunos objetivos se enlistan a 

continuación (Morales, 2019, p. 6): 

● Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, 

pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades 

del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.  

● Asegurar el acceso y permanencia en la educación, ofreciendo 

oportunidades educativas que tengan como eje principal el interés 

superior de las niñas, niños, adolescentes, priorizando a las 

mujeres, los pueblos indígenas y a los grupos históricamente 

discriminados.  

● Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los tipos, 

niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

considerando la accesibilidad universal y partiendo de las 

necesidades primordiales de la población y la comunidad. 

 

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, en el ciclo escolar 2021-2022 

se contó con 2.8 millones de educandos en escuelas públicas de 



245 

 

escolaridad superior y de modalidad escolarizada. Es decir que, si bien 

es de carácter universal el apoyo económico, el Programa solo cuenta 

con los recursos presupuestales para una adecuada atención de 410 mil 

educandos; por lo que la Coordinación Nacional utiliza criterios de 

priorización para seleccionar de manera ordenada y en línea con el 

marco señalado, a quienes cumplan con los requisitos del Programa. 

 

Jóvenes escribiendo el futuro 

 

Es uno de los programas prioritarios del PND 2019-2024, que atenderá 

el nivel de la educación superior, se encuentra alineado al mencionado 

Eje II del PND 2019 – 2024, así como a los Principios Rectores del 

mismo, a fin de lograr una educación superior que responda a los 

objetivos y estrategias de la Cuarta Transformación del país (Diario 

Oficial de la Federación, 2019). 

 

De acuerdo con el Gobierno de México (2022), los objetivos del 

Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro son:  

• General: Fomentar que los/as alumnos/as inscritos en una IPES 

considerada con cobertura total, o cualquier otra IPES en las que 

los/as alumnos/as cumplan con los requisitos establecidos, 

permanezcan y concluyan este tipo educativo, mediante una beca.  

• Específico: Otorgar becas para la permanencia escolar y 

conclusión de los/as alumnos/as de las IPES consideradas con 

cobertura total o de cualquier otra IPES en las que los/as 

alumnos/as cumplan con los requisitos establecidos.  

 

Es un programa a nivel nacional diseñado para beneficiar a jóvenes que 

están matriculados en instituciones de educación superior en modalidad 

escolarizada, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Estos 

criterios incluyen tener menos de 29 años de edad, no ser beneficiarios 

de otra beca otorgada por el gobierno federal y pertenecer a un hogar 

en situación de pobreza. En una primera etapa, el programa se 

implementa en instituciones como escuelas normales, universidades 

interculturales, la Universidad Nacional Agraria, la Universidad de 

Chapingo y la Universidad Benito Juárez (Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez, 2022). 
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Datos básicos de las características generales que rigen 

este programa 

 

Cada becario recibe un apoyo económico de 4,800 pesos cada dos 

meses durante el ciclo escolar, que comprende cinco bimestres. Para 

mantener esta beca, es necesario que la institución educativa cuente con 

el expediente escolar completo del becario, que este último posea un 

número de matrícula y esté asignado a un grupo, y que asista a las clases 

con regularidad. Para el proceso de selección, se otorgará prioridad a 

mujeres y hombres que sean indígenas o afrodescendientes, personas 

que residen en zonas de atención alta o muy alta marginación y a 

aquellos que viven en contextos de violencia. 

 

Los becarios podrán inscribirse anualmente mientras completan su 

educación superior, con un límite que se ajusta al número de años 

estipulado en el plan de estudios de la carrera que están cursando. 

 

La atención prioritaria a la población objetivo de este Programa es 

parte de un conjunto de estrategias que toman en cuenta las condiciones 

socioeconómicas que ocasionan el rezago social y educativo, y 

mantienen la enorme brecha de la desigualdad en México. Ello implica 

brindar una atención prioritaria a aquellas instituciones que, por su 

ubicación y modelo académico, son quienes históricamente han 

atendido a la población más vulnerable del país. 



247 

 

De igual forma, según el Diario Oficial de la Federación (2022), los 

requisitos para que una persona pueda acceder al Programa son: 

● Ser alumno/a con inscripción en el periodo escolar vigente de 

licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o 

profesional asociado en alguna IPES con cobertura total o en 

alguna IPES que no esté considerada como de cobertura total y 

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna 

escuela pública escolarizada ubicada en alguna localidad 

prioritaria. 

● Ser alumno/a con inscripción en el periodo escolar vigente de 

licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o 

profesional asociado en alguna IPES que no esté considerada 

como de cobertura total, tener bajos ingresos y hasta 29 años 

cumplidos al 31 de diciembre de 2022. 

● No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin 

otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración 

Pública Federal (APF). 

● Para aquellos/as alumnos/as de licenciatura, ingeniería, técnico 

superior universitario o profesional asociado que hayan sido 

becarios/as del Programa previamente no aplican los criterios de 

edad ni, en su caso, el criterio socioeconómico. Lo anterior, 

siempre y cuando, el estudiante se mantenga en el mismo plantel 

educativo en el que ingresó por primera vez al Programa. 

 

¿Qué es el Gasto Público? 

 

En este contexto, el gasto público se define como todas las erogaciones 

que realiza el Estado para llevar a cabo sus funciones y mantener su 

estructura. Los recursos utilizados para esto provienen de las 

contribuciones que los ciudadanos aportan a través de impuestos. 

 

Dada la importancia que conlleva el término "gasto público", no solo 

para el Estado, sino para la sociedad en su conjunto, existen diversos 

mecanismos e instancias encargados de planificar, aprobar y supervisar 

su utilización. Por lo tanto, el órgano legislativo desempeña un papel 

crucial en la aprobación y supervisión, contribuyendo a la transparencia 

necesaria en esta área. Es importante destacar que el gasto público está 
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sujeto a la función de control financiero de cualquier parlamento 

(Cámara de Diputados, s.f.). 

 

El núcleo central de la teoría del gasto público radica en la correcta 

asignación de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades 

tanto del Estado como de la sociedad en general. Por esta razón, la 

formulación del gasto público debe definir objetivos, metas, costos y 

entidades responsables, de manera que, al revisar las cuentas públicas, 

el parlamento pueda evaluar con claridad, justificación y adecuado uso 

de los recursos. 

 

Gasto público enfocado a los programas de becas incorporadas al 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

 

Por otra parte, el gasto público destinado a becas ha experimentado un 

aumento significativo en su contribución al presupuesto total de 

educación a partir de 2019. Este incremento se dio cuando los 

programas "Beca Universal para Estudiantes de Nivel Medio Superior 

Benito Juárez" y "Jóvenes Escribiendo el Futuro" se incorporaron a la 

estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF). En ese año, estos cuatro programas de becas prioritarios 

absorbieron el 9% del presupuesto total destinado a educación, en 

comparación con el 5.3% del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica demuestra la variación anual del gasto público, en el 

transcurso de 5 años, desde el 2015 al 2020, sufriendo modificaciones 

constantes, como la elevación del recurso en el año 2019. 
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Sin embargo, en 2020, se observa una disminución del presupuesto 

total asignado a estos programas, con una caída anual real del 0.7%. 

Esto se produjo después de un aumento anual real del 67.4% en el gasto 

destinado a becas escolares, que tuvo lugar tras la incorporación de los 

programas de becas para la Educación Media Superior (EMS) y la 

educación superior en 2019 (Martínez Vargas, 2020). 

 

Adecuaciones del presupuesto destinado al programa 

 

En 2019, se incluyó por primera vez el monto presupuestario de los 

recursos disponibles en el Ramo 11, Educación Pública, bajo la clave 

presupuestaria U280 del Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" 

en su modalidad educativa. 

 

Según CONEVAL (2022) el presupuesto aprobado para el programa 

Jóvenes Escribiendo el Futuro en 2022 fue de $10,583.8 millones de 

pesos y la cuantificación de la población objetivo se realiza con base en 

los dos criterios de priorización del programa, por lo que en 2022 se 

calculó que la población objetivo fue de 1,908,526 estudiantes, mientras 

que su población atendida en el primer bimestre de este año fue de 

405,447; lo que representa el 21.2 por ciento de la población objetivo. 

 

El Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, operado por la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

(CNBBBJ), forma parte de los programas prioritarios para el bienestar 

implementados por el Gobierno federal desde 2019, como parte de la 

estrategia de desarrollo social con la que se busca brindar una atención 

integral a los riesgos asociados a la seguridad en el ingreso y desarrollo 

humano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 

Ejercicio Fiscal 2023, y de acuerdo con la información disponible en la 

fecha de creación de este documento, se estima que el presupuesto 

asignado al Programa alcance los 11,162,411,147 pesos, los cuales 

provendrán exclusivamente del Ramo 11, Educación Pública. Todos 

estos recursos se derivarán de fuentes fiscales, según lo establecido en 

el PEF 2023. Es importante destacar que la totalidad de este presupuesto 

estará destinada a la partida de subsidios. 
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En el ejercicio fiscal 2023, se anticipa que no habrá un impacto 

presupuestario significativo relacionado con la gestión, operación, 

monitoreo y evaluación, ya que todas estas actividades serán manejadas 

por la estructura administrativa actual. 

 

La importancia de las becas para estudiantes universitarios 

 

En lo anterior, se ha mencionado a grandes rasgos cómo ha sido de 

beneficio el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro para los 

estudiantes universitarios que han sido beneficiados por el apoyo, por 

lo que se pretende exponer el principal factor que afecta a esta 

población para culminar sus estudios y porque el gobierno debe realizar 

las adecuaciones pertinentes para que más estudiantes pueden ser 

acreedores del apoyo.  

 

Aunque la problemática del acceso a la educación superior en 

México es multifacética, con múltiples factores que la agravan, la 

Secretaría de Educación Pública señala que solo el 24% de los jóvenes 

mexicanos logran inscribirse en la universidad, para que se comprenda 

mejor, se compara este contexto de América Latina con países como 

Cuba y Puerto Rico que muestran una cobertura del 86%, cifra que 

resalta la brecha educativa en México. 

 

La inscripción no es el único problema, sino también la culminación 

de los estudios. Según el INEGI, solamente 8 de cada 100 estudiantes 

que ingresan a la universidad logran terminarla, lo que quiere decir que 

la tasa de graduación, o “porcentaje de egresados de universidad en 

México”, es extremadamente baja. 

 

Es esencial analizar y entender las razones de la deserción 

universitaria, que según S.A (2023), las principales son la falta de 

interés representando un 37.4% y las dificultades económicas con un 

35.2%, pero no son independientes entre sí. Es decir, la falta de interés 

puede estar relacionada a las perspectivas de empleo y la remuneración 

insatisfactoria para los graduados, mientras que las dificultades 

económicas están fuertemente influenciadas por el alto costo de los 

elementos necesarios que solicitan en universidades privadas y 

públicas. 
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Las carencias económicas en las familias, las cuales inciden de 

manera significativa en la trayectoria estudiantil. Puesto que la falta de 

recursos económicos no sólo dificulta el desempeño del estudiante si 

debe trabajar para aportar en la casa o cubrir sus gastos personales, sino 

que también afecta en asuntos universitarios claves, pues muchos no 

cuentan con acceso a internet, entorpeciendo algunos procesos y 

actividades a desarrollar (Juárez y Gallarda, 2022). 

 

La economía es clave en la vida académica de los estudiantes, debido 

a que muchos universitarios no se alimentan adecuadamente y viven 

preocupados por la situación económica en sus casas, porque sus 

familias se esfuerzan para mantener sus estudios y cubrir los materiales 

que se le solicitan para su educación, además del transporte. Asimismo, 

hoy en día es necesario el apoyo relacionado con la tecnología por el 

nivel de estudios que se cursan así que contar con dispositivos celulares, 

computadoras y/o laptop, así como la tableta y un paquete que de acceso 

a Internet es fundamental para llevar a cabo las responsabilidades de los 

estudiantes. Se le exige más de lo que muchas familias mexicanas 

pueden costear.   

 

Se considera que las programas destinados a estudiantes deben 

fomentar, como se indica en la agenda 2030 en el cuarto objetivo, una 

mayor accesibilidad en la educación y la permanencia de los estudios 

para alcanzar a aumentar la calidad y competencia de jóvenes en su vida 

laboral; a través de una política pública sólida y viable, programas de 

becas como subsidio económico social de las partidas presupuestales de 

los gobiernos, que son una herramienta fundamental, la cual 

obviamente debe ser prioritaria en los planes de desarrollo 

institucionales de todo gobierno democrático de un país (Reyna Lara, 

2023). 

 

Esta misma autora indica que la continuidad de estudios del nivel 

medio superior al nivel Superior, va a depender (en gran medida) de 

contar con una beca, debido a que esta es de ayuda para terminar sus 

estudios de manera satisfactoria, logrando alcanzar una buena 

transición para escalar al siguiente nivel, de ahí se resalta la importancia 

de poder evaluar a los becarios que la obtuvieron para analizar qué áreas 

de oportunidades y fortalezas tiene, cuáles serían pertinentes modificar 
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o mantener. Permitiría cumplir con el objetivo de la política pública, 

que es elevar la permanencia en la educación en el nivel superior al 

contribuir a que los alumnos finalicen con sus estudios, el porcentaje de 

deserción escolar sea más bajo y a mejorar el promedio de cada uno, 

algo similar a un incentivo por su progreso. 

 

Por lo que se puede comprender que las becas tienen un gran impacto 

en los estudiantes, debido a que inhiben la idea del abandono escolar, 

permite la permanencia y culminación de sus estudios en los programas 

educativos de las diversas universidades en un país, así como el acceso 

a la educación de todos los estratos económicos y sociales al fomentar 

la igualdad de oportunidades entre alumnos disminuyendo la brecha 

social entre los habitantes de México. 

 

Análisis del programa: Jóvenes Escribiendo el Futuro 

 

En años recientes, México ha experimentado un rápido aumento en la 

matrícula de la educación superior, lo que ha llevado a la saturación de 

muchas instituciones. A pesar de este crecimiento, el acceso a la 

educación superior sigue siendo desigual debido a la pobreza y la 

exclusión, este programa está enfocado a los jóvenes estudiantes de 

nivel superior de algunas escuelas que se consideran de prioridad, como 

en Trabajo Social se reconoce a este sector como los que más necesitan 

la atención, debido a un problema de vulnerabilidad, de acceso, 

exclusión social, entre otros, con esta beca se busca disminuir el nivel 

del sector de alta prioridad de la sociedad con la contribución a la 

continuidad y finalización de sus estudios, recibiendo un monto 

monetario es posible aminorar otras cargas por las que los estudiantes 

suelen transitar, como son los problemas con los materiales educativos, 

el transporte y en ocasiones hasta la alimentación. 

 

Dentro de sus beneficios están los 405 mil 488 jóvenes en todo el 

país que gozan de este programa, sin embargo, según las estadísticas de 

la Secretaría de Educación (SEP) existen 4, 756, 653 estudiantes de 

nivel superior entre hombres y mujeres, considerando solo a las 

instituciones de carácter público, es decir este programa cubre menos 

del 10% del total de estudiantes del todo el país. 
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Desde la visión del estado de Bienestar donde las oportunidades son 

universales, es decir, se plantea la división y accesos a los recursos y 

oportunidades para todos los ciudadanos, con la finalidad que los 

programas planeados, logren alcanzar sus metas, como es el caso de 

esta beca, sin embargo, al leer las consideraciones, se observa un 

enfoque más del estado neoliberal en el que las oportunidades son solo 

para unos pocos, es decir, este programa prioriza a grupos de alta 

prioridad, como indígenas y personas que residen en zonas de alta 

marginación, al seleccionar a los beneficiarios. También se otorga 

prioridad a quienes enfrentan situaciones de violencia. 

 

Por otra parte, para ser elegible, el posible beneficiario debe tener 

menos de 29 años, estar matriculado en una institución pública de 

educación superior, no recibir simultáneamente otras becas federales y 

pertenecer a un hogar en situación de pobreza, es decir, la beca 

claramente no está diseñada de manera universal, este modelo puede 

contribuir a que las personas mayores a 29 años decidan no seguir con 

sus estudios por el gasto que  esto conlleva y a su vez se pierdan de 

mejores oportunidades en su vida laboral.  

 

A pesar de que el programa se concibió con la idea de apoyar a todos 

los estudiantes universitarios de escuelas públicas, la capacidad 

presupuestaria ha limitado la cantidad de beneficiarios, lo que requiere 

priorización. Asimismo, desde la política social que busca identificar y 

acortar la brecha de desigualdad, vemos que es complicado acceder a 

esta beca, desde el proceso de inscripción al ser por vía digital, como el 

ser aceptado, por los miles de estudiantes que la solicitan y solo cubre 

un porcentaje de ellos, por ello se debe reconsiderar la ampliación a 

escala del programa, no obstante, se visualiza la conformidad de los 

estudiantes ya beneficiados, debido a el pago directo con las tarjetas 

bancarias y aunque en ocasiones el pago sufre retrasos de tiempo por 

cuestiones administrativas, el monto acumulado les suele llegar después 

de un tiempo y es donde muchos aprovechan a surtir sus necesidades. 

 

En resumen, al analizar el programa detalladamente, se encontraron 

tanto sus aciertos como sus áreas de oportunidad en la ejecución. Se 

entiende que el programa ha evolucionado con el paso de los años y que 

también este tipo de programas sociales son utilizados de manera 
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política para el beneficio de unos cuantos. Así pues, la beca tiene sus 

pros y sus contras, esto fue lo que se encontró.  

 

En los pros encontramos: 

• Acceso a la Educación Superior: El programa brinda 

oportunidades de acceso a la educación superior a jóvenes que, de 

lo contrario, no podrían permitírselo. 

• Reducción de la Deserción: Al proporcionar apoyo económico, 

contribuye a reducir la deserción estudiantil al permitir que los 

beneficiarios continúen sus estudios. 

• Priorización de Grupos Vulnerables: La priorización de grupos 

minoritarios y poblaciones en situaciones desafiantes aborda las 

desigualdades educativas y promueve la inclusión. 

 

En los contras, existe: 

• Limitación de Recursos: Dado el presupuesto limitado, el 

programa no puede atender a todos los estudiantes que lo 

necesitan, lo que excluye a muchos de la ayuda. 

• Brechas en la Educación Superior: A pesar de los esfuerzos del 

programa, la brecha de acceso a la educación superior sigue 

siendo un problema importante en México. 

• Requisitos y Exclusión: Algunos estudiantes pueden no cumplir 

con todos los requisitos para ser beneficiarios.  

 

Conclusión  

 

El Programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" ha sido objeto de una 

evaluación crítica que ha identificado tanto aspectos positivos como 

áreas de oportunidad. Desde una perspectiva de trabajo social, esta 

investigación ayudó a comprender la eficacia y la eficiencia del 

programa en la consecución de sus objetivos. 

 

Por un lado, los aspectos positivos como la valoración positiva por 

parte de la mayoría de los jóvenes beneficiarios indica que el programa 

cumple su función al incentivar la continuidad de sus estudios. Este 

resultado es alentador desde la perspectiva del trabajo social, ya que 

muestra un impacto positivo en la vida de los jóvenes y sus 

oportunidades educativas. Asimismo, la utilización de transferencias 
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electrónicas a cuentas bancarias seleccionadas por los beneficiarios es 

un aspecto positivo en términos de transparencia y eficiencia en la 

operación del programa. Esto reduce la burocracia y garantiza que los 

recursos lleguen directamente a los beneficiarios. 

 

Sin embargo, en cuanto a las áreas de oportunidad que se detectaron 

en esta investigación fueron que la falta de aprobación de la estructura 

operativa de la institución encargada de implementar el programa 

genera incertidumbre y falta de claridad en el funcionamiento y las 

funciones del personal. Desde la perspectiva del trabajo social, es 

fundamental que la organización que implementa el programa tenga una 

estructura clara y manuales de procedimientos para garantizar una 

gestión efectiva y coherente. 

 

Por otra parte, los problemas de conectividad y la limitada 

conectividad en ciertas regiones y la capacidad insuficiente de la 

plataforma informática para manejar la demanda representan 

obstáculos para los solicitantes, especialmente en áreas con 

conectividad limitada. El trabajo social debe considerar estas 

limitaciones al evaluar las necesidades de los jóvenes en regiones 

remotas o con conectividad deficiente. 

 

Asimismo, la falta de comunicación de las razones de exclusión de 

la beca a los estudiantes plantea cuestiones relacionadas con el derecho 

al acceso a la información. Asimismo, la falta de un mecanismo de 

medición cuantitativa o cualitativa para evaluar la satisfacción de los 

beneficiarios con los procesos y el programa en su conjunto es una 

brecha importante. El trabajo social se basa en la retroalimentación y la 

participación de los beneficiarios, por lo que es crucial establecer 

mecanismos que midan su satisfacción y consideren sus opiniones. 

 

En resumen, el análisis de este programa desde una perspectiva de 

trabajo social destaca la importancia de considerar no solo los 

resultados cuantitativos, sino también la experiencia de los 

beneficiarios y la eficiencia operativa. Esta investigación proporciona 

información valiosa para abordar las áreas de oportunidad y mejorar la 

implementación del programa en beneficio de los jóvenes y la sociedad 

en general abogando también por la transparencia y la comunicación 
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efectiva, por lo que es esencial establecer un procedimiento que informe 

a los estudiantes y sus instituciones educativas las razones de no 

selección. 
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Jóvenes Construyendo el Futuro 
 

 

Estefanía Berenice Chalé Tun, Celeste Jaquelin 

Osorio Ferrera, Norberto Alexis Rubio Silveira, 

Daniela Noemi Santiago Ahomada y Nafthaly 

Guadalupe Teodoro Gómez12 

 

 

Introducción  
 

En México, la población de jóvenes que no estudian ni trabajan viven 

con necesidades para su desarrollo social, la falta de recursos 

económicos, de transporte, la discriminación, la pobreza son factores 

que propician que muchos jóvenes tengan que desertar de sus estudios, 

lo que trae como consecuencia no tener la preparación profesional para 

ocupar cargos que puedan mejorar la calidad de vida de ellos y de sus 

familias. La falta de oportunidades se vuelve cada vez más frecuente 

cuando un joven no cuenta con la experiencia y el apoyo que respalde 

sus estudios, la calidad de vida y el desarrollo económico de un país se 

ve detenido ante la falta de impulso a una población con potencial o que 

muchas veces los ocupan para trabajos poco remunerados.  

 

Con la mira puesta en combatir la desigualdad y el desempleo 

juvenil, "Jóvenes Construyendo el Futuro" se alza como un puente entre 

el potencial y la realidad, ofreciendo a los participantes la oportunidad 

de sumergirse en entornos laborales dinámicos y adquirir habilidades 

prácticas y teóricas que no solo enriquecen sus trayectorias 

profesionales, sino que también impulsan el crecimiento económico y 

social del país. 

 

En el presente documento se abordará el programa “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” el cual surge en el sexenio del actual 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en este sentido se presentará 

diversos contenidos y planes que tiene este programa, así como ha 

 
12 Alumnos del programa académico de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, supervisados por el Dr. Martín Castro Guzmán. 
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abordado el tema de desempleo y deserción escolar en los jóvenes partir 

de la capacitación de los mismos para futuros empleos. 

 

De primera instancia se visualizará los objetivos del programa, así 

como los beneficiarios, la capacitación que las personas reciben dentro 

del programa, las etapas para pertenecer a este mismo, las condiciones 

generales para permanecer, asimismo se presentarán conclusiones sobre 

este programa y si se encuentra en relación al estado de bienestar o al 

neoliberalismo. 

 

Programa abordado 
 

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene como objetivo, 

ofrecer formación profesional a jóvenes de entre 18 y 29 años que no 

estudian ni trabajan, situación que en México se ve afectado ante las 

problemáticas de vandalismo, adicciones, desempleo entre otros. El 

plan cubre a una población de 2,3 millones de jóvenes. El gobierno 

federal les entrega una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que 

puedan recibir un año de capacitación en empresas, instituciones 

gubernamentales y organizaciones sociales para desarrollar habilidades 

que les permitan ingresar exitosamente al mundo laboral. 

 

La duración máxima de la formación es de doce meses. La relación 

entre el becario y el mentor no se considera relación laboral sino una 

oportunidad de recibir conocimientos básicos y experiencia validado 

con una constancia de capacitación, con la idea de motivar a aquellos 

becarios a tomar decisiones para su futuro. Los becarios reciben un 

ingreso mensual de 3.600 pesos, que se divide directa y equitativamente 

entre hombres y mujeres. Los becarios también reciben un seguro de 

salud a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), que 

cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos laborales dentro 

del programa. Los becarios no podrán trabajar como asistentes 

personales, guardaespaldas, vigilantes nocturnos, activistas políticos ni 

trabajadores domésticos por lo que es una oportunidad para 

involucrarse y motivar a que se sigan preparando ante los desafíos de la 

economía del país. 
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En América Latina Los diferentes programas a nivel estado 

orientados a la inserción laboral juvenil a escala regional comenzaron a 

implementarse en el marco de los procesos de focalización de la política 

social a grupos particulares desde fines de la década de los ochenta e 

inicios de los noventa (Balardini, 1999, Rodríguez, 2010 citado en 

Aleman G, et al 2019). 

 

Entre los programas de México creados a la población juvenil con 

apego a los medios de producción, el primer antecedente data de 1984 

cuando se crea el Programa de Capacitación a Trabajadores 

Desempleados (PROBECAT) bajo la órbita del Servicio Nacional de 

Empleo (SNE), cuyo objetivo era incorporar desempleados jóvenes y 

no jóvenes en cursos de capacitación y recalificación que incluía el pago 

de un salario mínimo durante el tiempo que durara el curso.  (Aleman 

G, et al, 2019). 

 

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” plantea los 

siguientes objetivos: 

• Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y, 

así, dotarlos de herramientas para una vida mejor. 

• Dar a jóvenes oportunidad de acceso a estudios universitarios. 

• Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de conductas 

antisociales. 

• Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las 

actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento 

económico en el futuro próximo. 

• Incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad 

social para el desarrollo productivo de los jóvenes. 

 

Después de abordar los objetivos presentados con anterioridad, desde 

la perspectiva de política pública, este programa puede ser visto como 

una iniciativa positiva para abordar el desempleo juvenil y reducir la 

brecha de habilidades. La evaluación constante de los resultados y la 

inversión en mejorar la calidad de la capacitación son aspectos clave 

para el éxito a largo plazo de la política. 

 

Por otro lado, es importante considerar la sostenibilidad financiera y 

la cooperación con otros programas y servicios para garantizar un 
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enfoque holístico en el bienestar de los jóvenes. Además, se deben 

abordar los posibles desafíos, como la calidad de las oportunidades de 

trabajo y la evaluación continua de los impactos en la vida de los 

beneficiarios. 

 

Este proyecto está dirigido a jóvenes entre los 18 a 29 años que 

actualmente no estudian y no laboran, por lo que cuenta con 26 millones 

de jóvenes beneficiarios. Otro punto a resaltar es su modalidad, está se 

encuentra dividida en 2 vertientes. 

 

Una destinada a 300,000 jóvenes que hayan concluido el bachillerato 

y estén en busca de continuar con los estudios universitarios. Para este 

punto, la secretaria de Educación Pública (SEP) será el que coordine y 

opere, por lo que busca garantizar el acceso a estudios superiores, 

otorgado becas de 2,400 pesos mensuales a jóvenes de bajos recursos. 

 

Las personas que resulten beneficiarias firmarán una carta 

compromiso sobre los lineamientos del programa, acto seguido, asistir 

a la capacitación sobre la inducción del programa el cual abarca el uso 

de la plataforma y habilidades socioemocionales. Aunado a ello, se 

deberán acoplar a los horarios y días proporcionados por el lugar de 

trabajo, cabe destacar que estos no deben sobrepasar lo establecido por 

la ley, en relación a las normas, se menciona que al estar inmersos en 

centro de trabajo se debe respetar lo establecido por la institución. 

 

La otra destinada a la capacitación en el trabajo con 23 millones de 

jóvenes, que de igual forma, todas las actividades de coordinación y 

operación estará a cargo de la secretaria de Educación Pública (SEP); 

su objetivo es vincular a jóvenes con centros de trabajo para que puedan 

recibir una capacitación y tutoría, además, se otorga una beca de 3,600 

pesos mensuales con vigencia de hasta un año.  

 

Para este punto, la vinculación de las personas beneficiarias está 

proporcionadas en 3 diferentes sectores: 

• El 70% al sector privado, siendo aquellas compañías, sociedades, 

empresas, talleres, instituciones financieras de la industria, del 

comercio, la academia, instituciones de investigación o personas 

físicas que realizan actividades financieras 
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• El 20% al sector público, son aquellas instituciones que ejercen 

una función pública administrativa, de forma federal o local, estás 

son pertenecientes al poder ejecutivo, legislativo y judicial, así 

como órganos constitucionales autónomos. 

• El 10% al sector social, siendo las organizaciones de sociedad 

civil que realizan actividades sociales sin fines de lucro.  

 

La implementación de este programa se realizará por medio de 

convenios y colaboraciones con los sectores previamente detallados, 

por lo que de acuerdo a la naturaleza del programa se pueden 

presentarse algunos fallos en las asistencias y capacitaciones, mismas 

que pueden desencadenar la suplantación de un trabajador existente, es 

por ello que se vigilará este aspecto, además, cada lugar de trabajo 

tendrá consigo un tutor/a que serán las personas que acompañen y 

capaciten a los beneficiarios durante su estancia. 

 

Así mismo este programa, está constituido por siete etapas de 

primera instancia, la etapa del registro y postulación, donde se conectan 

con el programa a través de la plataforma en línea, compartiendo sus 

sueños y aspiraciones. Datos personales, nivel educativo y preferencias 

se entrelazan en este punto crucial. 

 

Posteriormente, la etapa de selección, los jóvenes son evaluados y 

seleccionados cuidadosamente, una combinación de habilidades y 

demanda en el mercado laboral. Aquí, el destino comienza a trazarse, y 

el camino se aclara para aquellos que son elegidos. 

 

De igual forma, la asignación donde cada joven encuentra su lugar 

en una empresa o entidad colaboradora, una asignación basada en sus 

perfiles y preferencias personales. Es el momento de unirse a un equipo, 

de aprender, de crecer. 

 

También la etapa de capacitación aquí, los jóvenes reciben 

orientación y formación específica en su lugar de trabajo. Se les 

enseñan las habilidades necesarias para prosperar y crecer en sus roles. 

Luego la etapa de desarrollo donde los jóvenes participantes se 

sumergen en la experiencia laboral, aplicando lo que han aprendido. 
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Realizan tareas reales, contribuyen al entorno laboral y ven cómo sus 

habilidades se fortalecen día a día. 

 

El seguimiento pertenece a la etapa seis, en este se lleva un registro 

constante del progreso de los jóvenes, garantizando que estén 

recibiendo una experiencia valiosa y beneficios significativos. 

Finalmente, la etapa de finalización y certificación, los jóvenes 

participantes reciben un testimonio de su dedicación y logros. Se les 

otorga una certificación que atestigua su valiosa participación en 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” y los conocimientos adquiridos en 

este viaje de desarrollo personal y profesional. 

 

La implementación de una plataforma centralizada para el programa 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” en México es un paso trascendental 

que impulsa la eficiencia y eficacia de esta iniciativa gubernamental. 

Esta plataforma tecnológica no solo actúa como un facilitador de 

procesos, sino también como un observador constante que enriquece la 

toma de decisiones y la experiencia de los beneficiarios. 

 

En primer lugar, la capacidad de esta plataforma para realizar un 

cruce automático de información es un recurso valioso. Al asociar los 

perfiles de los jóvenes con sus intereses y ubicación geográfica, 

garantiza que los beneficiarios sean asignados a oportunidades de 

capacitación que se alineen de manera más precisa con sus aspiraciones 

y objetivos. Esto no solo agiliza el proceso de asignación, sino que 

también aumenta la probabilidad de que los jóvenes adquieran 

habilidades y experiencia que resulten verdaderamente relevantes para 

sus futuras carreras. 

 

Además, la plataforma se convierte en un observador constante y 

meticuloso del progreso de cada beneficiario. Proporciona una ventana 

en tiempo real hacia el desempeño de los jóvenes en sus roles, lo que 

facilita una evaluación continua. Esta capacidad de seguimiento 

permite detectar rápidamente áreas en las que se pueden implementar 

mejoras, ya sea en términos de capacitación adicional o de apoyo 

personalizado. En última instancia, este monitoreo constante brinda la 

oportunidad de adaptar el programa en función de las necesidades 
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cambiantes de los participantes, asegurando así su efectividad y 

relevancia a lo largo del tiempo. 

 

La plataforma también se convierte en un cofre de tesoros de datos 

valiosos. Recopila información sobre el desempeño de los 

beneficiarios, la satisfacción de los empleadores y otros indicadores 

clave. Estos datos son esenciales para la evaluación del programa en su 

conjunto y, lo que es más importante, para impulsar mejoras continuas. 

Se convierten en la base sobre la cual se pueden tomar decisiones 

informadas para optimizar la experiencia de los jóvenes y garantizar 

que el programa esté cumpliendo sus objetivos. 

 

Por último, pero no menos importante, la plataforma facilita el 

proceso de inscripción y aumenta el conocimiento del programa. 

Proporciona un punto de acceso centralizado y una interfaz fácil de usar 

que simplifica el proceso de registro para los jóvenes interesados. 

Además, ofrece información detallada sobre el programa, sus objetivos 

y beneficios, lo que aclara las expectativas de los participantes 

potenciales y les brinda un conocimiento más profundo de lo que 

pueden esperar. 

 

El uso de una plataforma tecnológica para la inscripción y obtención 

de beneficios, si no se aborda con cuidado, puede resultar perjudicial 

para el alcance de personas de comunidades indígenas que carecen de 

conocimientos en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Esta brecha digital puede excluir a quienes más 

podrían necesitar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Aquí 

es donde es esencial considerar soluciones y propuestas que aborden 

este desafío de manera inclusiva. 

 

Una posible solución es implementar un enfoque de múltiples 

canales para la inscripción y la información sobre el programa. Si bien 

la plataforma en línea puede seguir siendo una opción, es fundamental 

complementarla con métodos más tradicionales y accesibles, como la 

inscripción presencial en lugares de fácil acceso para las comunidades 

indígenas. Además, se pueden establecer centros de apoyo con personal 

capacitado en TIC que asistan a quienes enfrentan barreras 

tecnológicas. 
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La capacitación en TIC es otro elemento clave. El programa podría 

ofrecer talleres y capacitación para que los jóvenes de comunidades 

indígenas adquieran habilidades básicas en el uso de tecnología. Esto 

no solo los empoderaría en el proceso de inscripción, sino que también 

les proporcionaría habilidades que son cada vez más valiosas en el 

mundo laboral actual. 

 

Además, la información sobre el programa debe estar disponible en 

varios formatos, incluyendo material impreso en lenguajes y dialectos 

indígenas, así como a través de la participación activa de líderes 

comunitarios que puedan servir como enlaces de comunicación. 

 

La colaboración con organizaciones y líderes comunitarios es 

esencial. Trabajar de la mano con líderes indígenas y organizaciones 

locales puede ayudar a garantizar que el programa sea culturalmente 

sensible y se adapte a las necesidades específicas de cada comunidad. 

 

Por otro lado, para abordar el desafío de la brecha digital y garantizar 

que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” alcance a personas 

de comunidades indígenas, es fundamental adoptar un enfoque 

inclusivo que combine múltiples canales de inscripción, capacitación 

en TIC, materiales de información variados y la colaboración con 

líderes comunitarios. Esto garantizará que el programa sea 

verdaderamente accesible y beneficioso para todos los jóvenes, 

independientemente de su nivel de habilidades tecnológicas o su origen 

cultural. 

 

De esta manera, la plataforma para el programa “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” en México es una herramienta integral que no 

solo optimiza los procesos, sino que también impulsa mejoras 

significativas en el programa en sí. Su capacidad para facilitar la 

asignación, el seguimiento, la recopilación de datos y la inscripción 

convierte a esta plataforma en un activo estratégico que asegura que el 

programa sea más efectivo y beneficioso tanto para los jóvenes como 

para las organizaciones participantes. Además, su papel en la 

facilitación del acceso y el conocimiento del programa lo hace más 

accesible y, en última instancia, fortalece su impacto positivo en la 

juventud mexicana. 
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Conclusión  
 

Esta política social, ha sido implementada con el fin de generar empleos 

y experiencia, aunque la sociedad estigmatiza esta iniciativa, 

fomentando un panorama de derroche de dinero sin algún beneficio a 

largo plazo. Sin embargo, se considera que al ser una política enfocada 

a la juventud tiene aciertos en su implementación. Por otra parte, este 

tipo de programas se caracterizan por contribuir al Estado de bienestar 

a diferencia de las políticas neoliberales, que solo tenían goce de estos 

recursos aquellos que eran impuestos y no por una serie de requisitos 

como se aplica en la actualidad. 

 

El Estado de Bienestar se caracteriza por la provisión de servicios 

públicos esenciales, como educación, salud y seguridad social, con el 

objetivo de garantizar una calidad de vida mínima para todos los 

ciudadanos. En este sentido, “Jóvenes Construyendo el Futuro” se 

alinea con los principios del Estado de Bienestar, ya que busca mejorar 

el acceso de los jóvenes a la educación y la capacitación. El programa 

ofrece a los participantes una beca para su manutención y se supone que 

garantiza una calidad mínima de vida mientras adquieren habilidades y 

experiencia laboral. 

 

Sin embargo, algunos críticos argumentan que el programa no va lo 

suficientemente lejos en términos de garantizar un nivel adecuado de 

bienestar para los participantes. Las becas que se otorgan pueden no ser 

suficientes para cubrir todas las necesidades de los jóvenes, lo que 

plantea dudas sobre si realmente está cumpliendo con los estándares del 

Estado de Bienestar. 

 

Por otro lado, el neoliberalismo se caracteriza por una creencia en la 

libre competencia, la desregulación y la reducción de la intervención 

del gobierno en la economía. En ciertos aspectos, “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” puede ser considerado neoliberal, ya que 

busca fomentar la participación de la iniciativa privada en la 

capacitación de los jóvenes y en la creación de empleos. 

 

El programa trabaja en colaboración con empresas y empleadores, 

quienes ofrecen oportunidades de capacitación y empleo a los jóvenes 
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participantes. Esto refleja un enfoque de asociación público-privada 

que es consistente con ciertos principios del neoliberalismo. 

 

Sin embargo, es importante señalar que el programa se ejecuta con 

financiamiento gubernamental y tiene como objetivo principal abordar 

una necesidad social: el desempleo juvenil y la falta de habilidades. 

Esto podría indicar un compromiso estatal en la mejora de la calidad de 

vida de los jóvenes, lo que no encajaría completamente en un marco 

puramente neoliberal. 

 

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” no se puede 

clasificar de manera definitiva como parte del Estado de Bienestar o del 

neoliberalismo. Más bien, representa una mezcla de enfoques, 

combinando elementos de ambas perspectivas. Por un lado, busca 

mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los jóvenes a través 

de la inversión pública en educación y capacitación. Por otro lado, 

involucra al sector privado en la creación de empleo y la capacitación, 

lo que refleja un enfoque más orientado al mercado. 

 

La evaluación del programa dependerá de la perspectiva desde la 

cual se lo mire. Algunos podrían considerarlo un intento del Estado de 

Bienestar de adaptarse a las realidades económicas y laborales actuales, 

mientras que otros podrían verlo como un ejemplo de cómo el 

neoliberalismo está influyendo en las políticas públicas. 

 

En última instancia, “Jóvenes Construyendo el Futuro” es un 

esfuerzo gubernamental que busca abordar un problema importante en 

la sociedad mexicana, y su éxito y eficacia dependerán de su capacidad 

para equilibrar los enfoques estatales y de mercado en beneficio de los 

jóvenes participantes. 

 

La importancia de "Jóvenes Construyendo el Futuro" trasciende la 

esfera individual y se expande hacia la colectividad, al fortalecer los 

cimientos de una sociedad más equitativa y justa. Al fomentar la 

adquisición de habilidades especializadas y conocimientos prácticos, 

este programa ha logrado potenciar el potencial productivo de una 

nación ansiosa por innovar y prosperar. Además, al impulsar la 

participación de las empresas y organizaciones, ha consolidado una 
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alianza vital entre el sector público y privado, sentando así las bases 

para un crecimiento sostenible y una mayor cohesión social. 
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Pensión para el Bienestar de las 

Personas Adultas Mayores 
 

 

Karla Noemí Criollo Chan, Diana Ofelia 

Escalante Lorenzo, Danna Paola Graniel Chan, 

Andrea Quijano Tut, Guadalupe del Rosario 

Rubio Alfaro y Diana Noemí Uicab Ix13 

 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo se abordará la temática de la pensión para las 

personas adultas mayores (PAM) del programa para el bienestar en el 

periodo 2018 al 2024 en la presidencia de Andrés Manuel López 

Obrador. En donde se implementó el estado de Bienestar en el que se 

establecieron un conjunto de instituciones que protegen a las personas 

de los riesgos sociales que está dirigido a diferentes grupos en distintas 

etapas de la vida promoviendo el desarrollo humano. 

 

Los más recientes líderes en la historia de México, han 

implementado estrategias en pro del bienestar social, como el 

surgimiento del primer programa que destacó a manera de política 

social, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), impulsado 

por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, con se buscaba luchar en 

contra de la pobreza extrema, sus principales objetivos eran:  respeto a 

la voluntad, iniciativas y formas de organización de los individuos y 

comunidades; plena y efectiva participación y organización de las 

comunidades; corresponsabilidad de los participantes; transparencia, 

honestidad y eficiencia en el uso de los recursos (Programa Nacional de 

Solidaridad, 1992). 

 

El programa PROGRESA, dirigido por el expresidente Ernesto 

Zedillo, a la población en condiciones de pobreza extrema, buscaba 

 
13 Alumnas del programa académico de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, supervisadas por el Dr. Martín Castro Guzmán 



273 

 

incidir de forma simultánea en tres de los factores que se identificaron 

como obstáculos para que las familias en condición de pobreza pudieran 

superar su situación y evitar su herencia entre sus generaciones, sobre 

todo en las deficiencias nutricionales, problemas de salud y limitada 

inversión en educación (Progresa, 1997). 

 

El Programa OPORTUNIDADES, creado por el expresidente 

Vicente Fox en el año de 2002, continuo con la misma iniciativa que el 

programa de PROGRESA, sin embargo, los únicos cambios que se 

vieron reflejados en este fue la expansión de dicho programa a 

comunidades urbanas y semiurbanas, al igual que utilizar el mismo 

modelo de intervención para otorgar becas a jóvenes y adultos mayores. 

Al término de este sexenio, con el cambio de administración a Enrique 

Peña Nieto el nombre del programa cambió a Prospera y este formó 

parte de nuevas estrategias de política social de nueva generación que 

buscaba no caer en el asistencialismo. 

 

Desarrollo 

 

Como se mencionó anteriormente, el programa abordado en el presente 

documento es “Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores, creado por el Gobierno de México como una pensión 

universal no contributiva. Su objetivo es contribuir al bienestar de las 

personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no 

contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez 

permita el acceso a la protección social. Los beneficiarios son todos los 

adultos mayores de 65 años en adelante (Secretaría de Bienestar, 2023). 

 

Actualmente, y después de las reformas pensionarias y la creación 

de la pensión no contributiva, el sistema de pensiones para la persona 

adulta mayor se compone de cuatro pilares importantes, sin embargo, 

está orientada al pilar cero, mismo que se describe a continuación: 

Corresponde a una pensión mínima, otorgada a los adultos mayores, 

con el objetivo de reducir su vulnerabilidad y pobreza, en una edad 

en la que ya no son económicamente tan productivos. Se le denomina 

pensión no contributiva y puede ser universal o focalizada (e.g., a 

grupos por edad o condición de pobreza). Este pilar es financiado 

con recursos públicos y en el caso de México está cargado a un 
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programa presupuestario: Pensión para Adultos Mayores (PAM), 

operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 

actualmente Secretaría de Bienestar) (Villarreal y Macías, 2020, p. 

15). 

 

De igual manera, se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, específicamente en el eje No dejar a nadie atrás, no dejar a 

nadie fuera, donde se menciona que el crecimiento económico 

excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, opresor 

de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es 

progreso sino retroceso (p. 12). En este, se busca proponer un modelo 

de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, 

orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la 

diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y 

singularidades económicas regionales, locales; consciente de las 

necesidades de los habitantes futuros del país, pero también de los 

grupos de alta prioridad de la actualidad, como lo son los adultos 

mayores. 

 

A su vez, este mismo Plan Nacional de Desarrollo, menciona dentro 

de las Estrategia Nacional de Seguridad Públicas, específicamente en 

su objetivo número dos que debe garantizar empleo, educación, salud y 

bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento 

del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la 

inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los 

programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo, como lo 

es la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores (p. 22). 

 

El programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, da 

un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el 

país. La mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un 

sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. 

Según datos oficiales sólo 23 por ciento de las mujeres y 40 por ciento 

de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva. Pero lo más 

grave es que 26 por ciento de las personas adultas mayores no tienen ni 

pensión contributiva ni apoyo de programas sociales. El apoyo 

económico se entrega de manera directa sin intermediarios- mediante el 

uso de una tarjeta bancaria. En las comunidades indígenas del país, la 
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edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2019, p. 44). 

 

Para solicitarlo, la persona adulta mayor tiene que cumplir con lo 

siguiente: 

• Acta de nacimiento. 

• Documento de Identificación vigente: Credencial para votar o, 

Pasaporte vigente o Credencial del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM)  u otros 

documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad 

correspondiente. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o 

constancia de residencia de la autoridad local. 

 

Personas Adultas Auxiliares: 

• Documento de Identificación vigente: Credencial para votar o 

Pasaporte vigente o Credencial del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM)  u otros 

documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad 

correspondiente. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o 

constancia de residencia de la autoridad local. 

• Documento que acredite el parentesco con la persona adulta 

mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de 

Bienestar, 

 

Antecedentes 

 

Durante su periodo como jefe de gobierno de la ciudad de México entre 

2000 y 2006, y posterior a su campaña presidencial en 2018, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la relevancia 

de cuidar a la población adulta mayor (Collet, 2021). Fue bajo la 

administración en la ciudad de México que se implementó la primera 

pensión destinada a este grupo demográfico, en su campaña como 
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presidente, enfatizó su compromiso de universalizar y aumentar los 

recursos destinados a este programa. 

 

Las pensiones alimentarias para adultos mayores en el país se 

remontan al 2001, en el Gobierno del Distrito Federal (Villarreal y 

Macías, 2020). Se presentó una política social con el fin de orientar los 

derechos y la atención de los grupos vulnerables, entre los que se 

encontraban los adultos mayores. En ese año se emite el programa de 

Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para 

adultos mayores de 70 años; se inició con un monto mensual 

correspondiente al apoyo por pensión alimentaria de 600 pesos, este 

monto se incrementó anualmente, llegando en 2008 a 780 pesos y 

disminuyó la edad de los adultos mayores que la reciben a 68 años 

(Villarreal y Macías, 2020). 

 

Con el propósito de ayudar a la población que no ha tenido empleo 

o no ha contribuido lo suficiente y por ende no es elegible para recibir 

una pensión, el gobierno federal implementó en 2007 el programa de 

pensión para Adultos mayores de 70 años y más (Villareal y Macías, 

2020), este programa se centraba especialmente en áreas rurales. En 

2014, como resultado de la reforma fiscal, se propuso la creación de la 

ley de seguridad social universal, que incluiría una pensión de este tipo. 

No obstante, desde 2014 está en operación el programa presupuestario 

conocido como pensión para adultos mayores (PAM), administrado por 

la SEDESOL (Villarreal y Macías, 2020). Este programa se clasifica 

como una pensión social o no contributiva en México. 

 

Por otro parte, surge el programa conocido como “70 y más”, 

establecido en 2007, inicialmente se enfocó en atender a los adultos 

mayores en zonas rurales, por ello en 2008, el número de beneficiarios 

ascendió a 1, 863, 945 (Villarreal y Macías, 2020), esta cifra aumentó 

a medida que evolucionó el grupo demográfico elegible para el 

programa. En 2014, la edad mínima para recibir esta transferencia 

monetaria se redujo a 64 años y en 2015, el programa de pensión para 

adultos mayores (PAM) alcanzó su máximo número de beneficiarios, 

con 5,701,662 (Villarreal y Macías, 2020), no obstante, el número de 

personas atendidas siempre estuvo por debajo de la población potencial, 
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que hace referencia a aquellos que cumplen con los requisitos 

establecidos en las normativas de funcionamiento. 

 

Desde 2008 hasta 2013, la elegibilidad era para adultos mayores de 

70 años y de 2014 a 2017, para personas de 65 años en adelante, siempre 

que fueran mexicanos por nacimiento o tuvieran al menos 25 años de 

residencia en el país, y que no recibieron una pensión mayor a $1,092 

pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo 

contributivo (Villarreal y Macías, 2020), esto debido a las limitaciones 

de recursos, no se podía llegar a toda la población potencial para 

otorgarles esta pensión social, y esta población se clasificaba en 

situación de pobreza o vulnerabilidad. A partir de 2019, el programa se 

denominó Pensión para el bienestar de los adultos mayores y se 

otorgaba a aquellos que tienen 68 años o más, representando un apoyo 

universal. 

 

De igual manera con el objetivo de asegurar que el respaldo a la 

población adulta mayor no se vea influenciado por consideraciones 

políticas o ideológicas, la primera medida que planteó el Ejecutivo 

Federal en 2019 fue llevar a cabo una reforma el artículo 4 de la 

constitución mexicana, establece la obligación del estado de otorgar una 

pensión universal a las personas adultas mayores del país (Collet, 

2021), esta reforma fue puesta en marcha el 9 de mayo del 2020. 

 

Asimismo, con miras de ampliar el acceso a la protección social y 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores, el Ejecutivo Federal ajustó en 2021 las reglas para 

incrementar el número de beneficiarios del programa Pensión para el 

Bienestar. A partir de julio 2021, serán elegibles para la pensión 

universal “todas las personas adultas mayores de 65 años o más, 

mexicanas por nacimiento o naturalización, con residencia actual en la 

república mexicana” (Collet, 2021, párr.22), esto con el fin de 

beneficiar a los adultos mayores que se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad y ofrecerles una mejor calidad de vida. 

 

El acuerdo de modificación publicado el 7 de julio de 2021 también 

actualizó el monto de la pensión para los adultos mayores, pasando de 

1,350 pesos mensuales pagados bimestralmente en 2020, a 1,550 pesos 
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mensuales pagaderos bimestralmente a partir de julio 2021 (Collet, 

2021), Este apoyo económico se distribuye de manera directa, sin 

intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria. 

 

A pesar de que en diciembre de 2018 y junio de 2021 el monto 

mensual de la pensión para adultos mayores ha experimentado un 

aumento del 109% en términos reales, aún se encuentra por debajo del 

costo de la canasta básica de alimentación en México (Collet, 2021). En 

el tercer informe de gobierno, el 1 de septiembre pasado, el presidente 

López Obrador anunció que, a partir de enero de 2023, los adultos 

mayores recibirán el doble de la pensión que actualmente se les otorga, 

es decir, un equivalente a 3,100 pesos mensuales (Collet, 2021). 

 

Estadísticas 

 

En el 2018, eran 525 mil personas beneficiadas, para el 2022 fueron 1 

millón 200 mil personas (Jefatura de Gobierno, 2022), por otro lado, el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), menciona que en el 2021 la tasa de variación de las PAM 

en situación de pobreza extrema presentó una meta alcanzada de -

12.2%, lo indicó el 99.58% de la meta establecida como objetivo. 

 

Con el fin de contextualizar, se presentan los resultados de los 

informes trimestrales ya que, muestran Ciclo Presupuestario que 

realizan los gobiernos como un proceso para garantizar los recursos, 

que ven la eficiencia, racionalidad, austeridad, a fin organizar las etapas 

la planeación, ejercicio, control, y sobre todo el seguimiento (Comisión 

Nacional de Vivienda, 2021), en este apartado, se basa del primer, 

tercero, cuarto y quinto informe trimestral, porque es donde aparecen 

los resultados del programa. 

 

Dentro del primer informe trimestral 2023, para la debida 

implementación del programa bienestar, en el estado de Yucatán se 

planteó una población objetivo y potencial de 202,262 personas, siendo 

beneficiadas económicamente 206,104 personas, la cual es una cifra 

mayor a la población que fue contemplada dentro del objetivo inicial 

(Secretaría de Bienestar, 2023). Durante septiembre de 2022, en el 

tercer informe trimestral del año mencionado, se estimó la misma cifra 
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de la población objetivo de 2023 (202,262), pero con una diferencia en 

la población atendida, siendo de 203,905 personas, superando el 

objetivo de dicho año, e inferior a la cifra de 2023.  

 

Por otro lado, el tercer informe trimestral 2023, que resume las 

principales actividades de los diversos ramos de la administración 

pública, entre las que se encuentran los programas sociales, y es 

también donde se justifican medidas importantes durante el año 2023, 

además de anunciar los principales proyectos a futuro que serán 

implementados por el poder ejecutivo, y posteriormente presentados 

ante el congreso (Secretaría de Bienestar, 2023. En el cuarto informe 

del 31 de diciembre en el año 2020 la población objetivo fueron 

161,329, y se atendieron a 170,485 personas adultas mayores del Estado 

de Yucatán, en total las personas que recibieron la pensión del Bienestar 

fueron en total 8,264,956 (Secretaría de Bienestar, 2020), se observa 

que fueron más beneficiarios de los esperados en la meta establecida. 

 

Por último, el quinto informe, desde el inicio de esta administración 

y hasta junio de 2023 se han otorgado pensiones económicas a 

13,192,578 personas adultas mayores beneficiarias, para junio de 2023, 

el padrón del programa se incrementó en 116% respecto al cierre para 

el 2018, en 2019 2019-2023, la pensión se incrementó en 11% en 

términos reales al pasar de 1,275 a 1,475 pesos mensuales. (Presidencia 

de la República de México, 2023) 

 

Análisis 

 

A través de la información plasmada, es posible visualizar la mejora de 

la aplicación del programa de pensiones en México alineándose a las 

políticas del Estado de Bienestar en el actual sexenio del presidente 

Andrés Manuel López Obrador,  en el cual estableció como parte del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024  bajo los principios 

rectores No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, en el cual 

propone el fin del crecimiento económico excluyente señalando que el 

crecimiento económico, el incremento de la productividad y 

competitividad no son el objetivo en sí mismos para el crecimiento de 

un país, más bien es un medio para lograr un objetivo superior, el cual 
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es el bienestar de la población, con la construcción de una política social 

hacia abajo. 

 

Con el fin de eliminar aquellas prácticas que generan procesos de 

corrupción u omisión respecto a este programa y alineado al eje del 

PND Economía, se creó el banco del Bienestar para la eliminación de 

intermediarios, tales como bancos privados, en las entregas de las 

pensiones, lo cual permitió la bancarización de los beneficiados “para 

ejercer su derecho mediante la entrega directa, sin intermediarios, sin 

pago de comisiones” (Secretaría de Bienestar, 2022, párr. 4) 

 

Esta medida, implicaba la necesidad de acudir a los módulos de 

Bienestar en el país, si la PAM no era capaz de trasladarse por motivos 

de salud, un familiar podría acudir a entregar la documentación con el 

fin de iniciar el trámite y agendar una visita domiciliaria. Lo cual 

permite una mayor transparencia respecto a la entrega de los recursos 

comparado con otros sexenios. No obstante, posterior a la visita 

domiciliaria para ser beneficiario del programa, una vez aprobada la 

solicitud, no se realiza el seguimiento correspondiente para comprobar 

que la PAM reciba el recurso económico y no se encuentre en 

situaciones de violencia. 

 

Estos obstáculos para el seguimiento son producto de la falta de 

infraestructura y protocolos de acción dentro de la institución. Con 

relación a los recursos humanos ya que los encargados de las visitas y 

procesos son los llamados servidores de la nación quienes se acercan a 

la población vulnerable quienes "ayudan a facilitar, organizar y 

coordinar a los derechohabientes a los programas del Bienestar de 

manera directa y sin intermediarios" (Secretaría del Bienestar, 2021, 

párr.7), ante la continua centralización de los servicios, en este caso de 

la Secretaría de bienestar y sus módulos. 

 

En consecuencia, el presente programa implica el desafío frente a 

problemáticas sociales que han surgido, tales como el maltrato y 

violencia hacia los PAM, a partir de la entrega de pensiones se ha 

suscitado casos de violencia patrimonial en los cuales miembros de la 

familia exigen la entrega forzada de las tarjetas del Bienestar. Como 

resultado, fue necesario implementar estrategias entre instituciones para 
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la prevención y atención, un ejemplo de estas acciones es la vinculación 

entre el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia y la 

Secretaría del Bienestar para implementar la línea plateada, en la cual 

se otorga asesoría legal y psicológica por llamada telefónica partiendo 

del modelo de atención y servicio (Secretaria de Bienestar, 2023). 

 

Otra problemática, es que al ser un programa universal elevado a 

rango constitucional genera obligaciones a todas las autoridades en 

todos los niveles para garantizar su cumplimiento, por lo que en teoría 

debería beneficiar también a aquella población de PAM que presentan 

desventajas acumulativas, tal como ser una persona en situación de calle 

y abandono social. En la actualidad, no existen cifras oficiales de las 

PAM en situación de calle, sin embargo, se estima que el 16% presenta 

rasgos de abandono y maltrato (Cámara de Diputados, 2022). 

 

Por consiguiente, es necesario que la Secretaría del Bienestar y el 

tercer sector diseñen mecanismos para identificar e incluir en el censo 

del Bienestar a aquellos PAM en situación de calle y abandono. para 

que reciban como beneficiarios del programa por derecho; lo cual 

requiere modificaciones en los requisitos para tramitar la pensión, 

específicamente aquellos relacionados con comprobante de domicilio 

con un máximo de 6 meses de antigüedad, el cual no ha cambiado desde 

el inicio del programa en el 2019, a pesar de haber iniciativas por parte 

de iniciativas de organismos como la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables desde el año 2019 (Cámara de Diputados, 2019). 

 

Por lo que a pesar de la universalidad aún existe y se remarca aún 

más la exclusión por falta de datos sociodemográficos para caracterizar 

a toda la población beneficiaria. Es conveniente señalar, que estas 

problemáticas sociales plantean la cuestión acerca de si las acciones 

planteadas en el objetivo del programa, presenta una coherencia entre 

la política y la práctica con el principio de universalidad, ya que a pesar 

de establecer una prioridad hacia personas de pueblos indígenas, 

afroamericanas y aquellas que viven en zonas de alta marginación, los 

recursos continúan dirigidos hacia aquella población que, si bien 

presenta carencias sociales y viven en situación de pobreza, presenta 

factores protectores como redes de apoyo y acceso a los módulos de 

bienestar. 
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Conclusión  

 

Este programa ha tenido un largo recorrido dentro de las estrategias del 

país para la búsqueda de la erradicación de la pobreza desde 1992 que 

este tipo de programas empezaron en curso, sin embargo, no se ha visto 

un impacto positivo dentro de estos y dejan en duda si realmente están 

cumpliendo el propósito que persiguen. 

 

El Programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, 

puede comprenderse como un programa de corte asistencialista, pues a 

pesar de haber tenido un trayecto bastante largo y modificaciones a lo 

largo de los años, este solo se encarga de proporcionar un monto 

mínimo para cada persona adulta mayor. Un punto importante que 

destacar es que a pesar de que el monto ya ha sido elevado su 

porcentaje, este no cubre totalmente, lo que limita a satisfacer la 

alimentación sana y básica de una persona adulta mayor y, sin embargo, 

tampoco incluye la satisfacción plena de las necesidades básicas, como 

lo es la salud, vivienda, cuidado personal y recreación. Puesto que, a 

pesar de tener la posibilidad de vivir en un Estado de Bienestar, se vive 

en un Sistema Capitalista, donde el mercado adquiere un factor esencial 

para el desarrollo de las personas, se les da un valor como persona, un 

monto específico que determine cuánto cuesta su vida y la forma en la 

que se vive. 

 

Esto nos hace reflexionar acerca de la capacidad de este programa 

de poder realmente otorgar bienestar social a una persona, este dice ser 

universal, pero, pues a pesar de ser útil en algunos casos, no todas las 

personas adultas mayores viven en el mismo contexto, llegando a la 

conclusión de que solo es útil si se tienen redes de apoyo, acceso a 

internet y a la información para tener a la mano, este tipo de programas 

“apoyan” , por lo que, no es lo mismo un adulto mayor sus redes de 

apoyo como su familia, y amigos  a una persona en situación de calle 

que sería el monto del programa lo único que tendría para sobrevivir.  

 

Es importante mencionar estos sistemas de exclusión que se viven 

debido a la desinformación y al rezago de apoyo por parte del gobierno 

mediante la política social en general hacia los adultos mayores, a pesar 

de ser un programa que aporta hacía el crecimiento y el desarrollo 
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humano, sin embargo, se necesita que la población sea autogestiva para 

que este programa funcioné en su totalidad. Se sugiere la 

implementación de estrategias como talleres y actividades que 

fomenten la autogestión dentro de la población y se deje a un lado, el 

asistencialismo, para poder otorgarle a la sociedad herramientas que 

puedan poner en práctica en estos diferentes programas para hacer 

mejorar el impacto que tienen estos programas. 
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La presente obra denominada: “Bienestar, 

intervención y política social en México” está 

dividida en dos ejes temáticos; en el primero 

apartado  se  hace  un  análisis de los principales 

conceptos de bienestar, intervención y la política pública en el marco 

de las necesidades básicas; asimismo, se hace un análisis crítico de la 

política social y el papel del Estado de Bienestar que se aplica en 

México, a través la política, denominada la Cuarta Transformación de 

la Vida Pública. En el segundo eje temático, se abordan de forma 

descriptiva los principales programas sociales de la política social del 

Estado de Bienestar que se aplica en México durante el sexenio de 

Andrés Manuel López Obrador: Jóvenes Construyendo el Futuro, 

Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez, Programa para el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas 

con Discapacidad y Tandas para el Bienestar. 

 

De los nueve programas estratégicos de la Cuarta Transformación 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo; en esta obra, se 

abordan ocho programas y uno de ellos está enfocado al Bienestar 

de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Cabe señalar que 

una de las primeras acciones emprendidas por Andrés Manuel López 

Obrador en materia de Política Social, fue dejar sin efecto los 

programas estratégicos “Progreso-Oportunidades-Prospera” 

aplicados desde los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 

 

En términos generales, con la obra busca centrar el análisis del 

bienestar y la intervención en los programas sociales que son 

estratégicos de la Cuarta Transformación, mediante la descripción de 

las principales características y alcances que tienen estos programas, 

así como los principales logros que han alcanzado en cinco años de 

su aplicación. 


