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INTRODUCCIÓN 

Durante la década de los ochenta,, f'v1Cxico estuvo vivicndo. al igual que la mayori¡¡. 

de los países Latinoamericanos la peor crisis económica de su historia, esto debido a que. 

c:ntrc otras causas el modelo de dcsariollo económico que se fundamentaba en la sustitución 

de las imponaciones empleado por el gobierno durJ.nlc las últimas dCcadas. prc~entaba ya 

fuertes contradicciones y no podía ya por lo tanto. ofrc:cer soluciones úptima~. de tipo 

estn1cturol para un.a mejor planeación de la política económica que necesitaba el pais. 

A partir del año de 1982 México ya no sería el mismo. ya que este afio marca el 

inicio de la nueva política económica del país; es decir, del nuevo modelo de des.arrollo 

económico implantado por el nuevo presidente de la República l\1iguel de la Madrid. Es 

1982. el año en que se marca Hformalmentc" el inicio de la crisis de Ja cconomia mexicana. 

Miguel de la Madrid. al comienzo de su gobierno se encontró con un modelo de 

desarrollo económico que necesitaba ser reestructurado iruncdiatan1cnte. debido a que~ el 

empleado hasta ese momento Y""" no era compatible con el desarrollo histórico de la 

población a nivel nacional como a nivel internacional. El -nuevo·· modelo planteado por el 

gobierno. seria conocido con el nombre de Neo/ibera/. Este modelo de desarrollo 

económico seria retomado o "continuado"'" después por Carlos Salinas de Gortari e-.'l 1988. 

Al combinarse los a.tios de la crisis con los de la reestructuración del modelo <.le 

desarrollo económico, grandes sectores de la población serian los n1ás af'cctados, lo anterior 

dado que. las relaciones económicosociales sufrirían cambios que tendrían como resultado 

un aumento de la pobreza y la marginación extrema en las 7-0na.'i rurales y urbrums. en l:Odos 

sus aspectos; cultural, psicológi~ politi~ cte. 



INTR.ODUCCIÓr..; 

Para 1989 .. el combate a la pobreza era el punto de partida de la política de bienestar 

social que tendría como nombre el de Programa Nacional de Solidaridad y. en el que !.C 

basaría el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Solidaridad apoyado en la política 

económica propuesta dentro del PND~ estaba ... dirigido'' a los grupos o sectores de la 

población considerados los más d(..-sproveidos y a la vez también los más pobn:s. Pretcndia 

ser el Programa que uniera los csfUcrzos aislados de la sociedad y que marcara el inicio de 

una nueva relación entre el Gobiemo y la asignación de los recursos. Durante el perio<l<• de 

1989-1994. la marginación y la pobrez.a de la población aumentó .. debido a que existió una 

polarización de determinados bienes y servicios como consecuencia de una mala nsignación 

de los recursos por parte del gobierno. 

Este proyecto muestra las diversas conccptualizacioncs relacionadas con las 

necesidades básicas, analiza la situación actual de las mismas a nivel nacional: educación. 

salud._ alimentación y vivie~ que son los indicadores mundialmente aceptados. Se 

presenta.. también un análisis acerca del principal programa del gobiemo en el periodo de 

estudio en su lucha contra la pobreza y la marginación; es decir. el Programa Nacional de 

Solidaridad (Pronasol) su inicio. propósito .. como se estructuró. etc .• y un estudio de la 

investigación que realizó el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 1993. referente al 

grado de marginación que sufría la población en México en base a unos índic~s dt: 

marginación y se marcan una serie de lineamientos a seguir para mitigar la marginación. 

El trabajo consta de cinco capítulos fi.mdamcntales: Marco teórico y conceptual_ 

Diagnóstico de la situación actual~ La poUtica de bienestar social 1 (El ca.so de Solidaridad). 

La marginación en México en 1993 (wi estudio de Conapo) y. termina con unas breves 

Conclusiones y recomendaciones. En el primero de ellos se incluyen los conceptos de 

diversos organismos mundiales y nacionales y teorías de autores que definen la 

problemática vinculada en forma directa o indirecta a las necesidades básicas y. se define lo 

que es una visión estructuralista.. El segundo capitulo describe y a.na.liza a través de algunos 

cuadros y gnificas la situación que presentan los indicadores: educación.. salud. 

' Tambten se ta conoce como politica de dcsanollo social o politica social. 
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INTRODtJCt:IÓt". 

alirncntnciün y vivienda durante el periodo 19H9- J 994. En c:J capitulo de Ja polític..-i Je 

bienestar social (El caso de Solidaridad) se presentan cJ funcionamiento. los objetivos). los 

C"esuh41dos que obtuvo el Pronasol como eje de la poJHica social del sexenio. La Cuarta parte 

está basada en Ja investigación que: rcali7..ó el Consejo Nacional Je Población en 1993. 

11.:nJil..•ntc a sci\aJar el grodo de ma.rgirmción en MCxico y a la fr,nnulación de una serie de 

ideas a manera de lineamientos que deben observarse con el fin de mitigar Ja ..:onstante 

marginación que vive la población del pais. También se hace una revisión de la 

mi:todologfa que empicó el Conapo para obtener los índices de marginación. 

En el último capitulo dd trabajo están las Conclusiones y recomendaciones 

generales que de manera puntual detallan el análisis de Ja situación de las necesidades 

básicas. la pobreza y marginación de la población. 

A lo mejor~ algunos podrán decir que éste tipo de anáJisis es inhwnano o alejado de 

Ja realidad. porque no menciona cosas tales como lo vacío que están Jos estóniagos de Jos 

obreros y campesinos. o porque no habla acerca de Jos indigentes. de Jos políticos y 

representantes conuptos. de Ja migración rural-urbana. etc. Estoy convencido de que en este 

mundo (independientemente de las conccptualizacioncs presentadas en cJ capitulo uno. y de 

los trnbajos elaborados por otros autores corporativos y personales en distintas épocas). a 

cada individuo Je gustaría poder satisfacer sus más mínimas necesidades básicas y contar 

con detenninados bienes o servicios. Más .aJlá del materialismo o suntuosidad que éstos 

bienes o servicios puedan representar y, también más allá~ de la Carnosa (muy de moda) 

ecumenicidad de Jos satisf"actores básicos mínimos. 

111 



MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

LAS NECESIDADES BÁSICAS 

(UNA VISIÓN ESTRUCTURALISTA) 

La demanda social de bil;!lles y servicios en nuestro pais. ha awncntando 
constantemente en Jas últimas décadas. debido. entre otras cosas: al crecimiento 
demográfico, la baja en la lasa de mortalidad y, a un dcsa.rroJlo estructural incipiente que no 
ha sido capaz de satisfacer Jas necesidades básicas mínimas de la población. Lo anterior, ha 
llevado a que exista una polarización en Ja prestación de determinados bienes y servicios 
como consecuencia de una mala asignación de Jos recursos por parte del gobierno. 

Diversos autores de todo el mundo han escrito al respecto de lo que en ing:Jés se 
conoce como ••Da.sic Necds" 1 ~ y de su relación con Jos paises menos desarrollados. de la 
fonna en que influyen en eJ nivel de ingreso de sus habitantes y Jas consecuencias en el nivel 
de vida, en el acceso a la vivienda, a la educación. salud. alimentación y educación de la 
poblacjón entre otras cosas. 

Las ••Necesidades Básicas .. , son la base de los bienes y servjcios mínimos a los que 
de~ tener acceso toda Ja población para alcanz.ar llll nivel de vida decoroso y que debe servir 
UUnbién para elevarlo y mejorarJo continurunente. y no verlo como un proceso que tiene que 
necesariamente terminar. El proceso de continuidad de esta base permite ordenar una serie de 
satisfactorcs, tales como alimentación. salud, educación y vivienda para Ja población en su 
conjunto. La dotación de esos bienes y servicios se compone de una oferta integral de 
diferentes tipos de productos como son; los públicos, privados y los sociales. 

Es importan le, señalar que no es objcti vo central del capituJo. detenerse analizar en 
f'orma minuciosa los conceptos y Jos métodos de medición relacionados con las 
necesidades básicas. pobre.za. pobreza extrema., marginación, etc. No obstante. 
conoceremos algunos puntos de vista de autores que han estudiado el tema; que colaboran 
con organismos nacionales e internacionales. y de algunos organismos nacionales e 
internacionales. 

t Uno de ellos es Paul Str-eeren ( J 98 J )."'Firs1 Thing First: Mcetíng Ba.sic Human Needs in the Develo
ping Countries". World Bank. el cual trata un poco acerca de Ja problemática que se presenta en Jos paises 
menos desarrollados y de Ja carencia de detenninados satisfac:on:s necesarios. 



CAPITULO 1 

El objetivo !>CrU: conocer algunos conceptos >- n1~todos elaborados por diferentes 
autores personales y corporativos~ tanto nacionales COffill internacionales. con el propósito 
de obh:ncr una visión estructural. 

La satisfaccilln de la:-. ncccsiUadcs b.isa.::a~ de la población. \a mas allá del simple 
reconocimiento que la política ~ocial hace de las mismas. 

1.1.- LA ESTRUCTURA Y LA ECO:-.'OMÍA 

Anali.1.ar d tema de l~1s nccc:sidaLlcs bñska:.-. desde un punto de vista e~tructural. 
puede cngendrnr todas las criticas y opiniones de rechazo ante el sólo hecho de que no sea 
un invcstigad\lr profo.:sional en la materia el que realice tal afi.rmaciún. >- querer aislar toda 
la problematica que rodea a las rnismas. en funch'm de lo~ si1nplc .... cambios c~tructuralcs 
Esto cs porquc: ~¡ bien h-,s prohlc1nas de tipo estructural son parte Uc la política social y de 
las ncco.:~1d:idc.-.. básicas. si se les llcgar;.J. a corregir organi.t.:<HH.lolo-; de tal forma que 
funcionen. nl., serian !ns Uetcnninantcs en dicho sc\.'."tor~ es d..:cir. no rc:-.olvcrían lo-; 
probkrnas de fundn. Lo anterior. es correcto; porque sabt:mos que los prohlcmas que 
enfrentan las ncccsida.Jes básicas son multidin1cnsiona1cs. 

E~ itnport:..intc señalar primc.:ro que el tc.!rmino EHn.ctura. c-;tá t:nn1arcado Ucntro de 
un Si-.;tcma Ec ... lnomico: y por lo tanto. estará intcrrr.:lacinnado en fnrm~1 conjunta con 
dichos fcnónll:no:-.. Estos. se dcbt:n de analizar con10 parte <le un todo. para podc1· 
comprt:ndcrlos Lndividual1ncntc.: 

De lo anterior. cabe hacer notar 4uc los problemas de tipo t.!stru1.::tural. st bien no 
son ho1nog.1.!neos. forman parte de un conjunto de interdependencia con todo~ los 
elementos o factores. 

¿Qué Se Puede Entender Por Una Visión Estructural? 

Una visión estrucrural. es aquella en la que las necesidades b:isicas de la población; 
no están relacionadas con la modi.:mización de la producción. la expansión de los 
mercados. el crecimiento económico, la distribución .. desigual" del ingreso; tampoco con 
los pl"oblcmas de tipo cultural. psicológico. ético. biológico. de afecto e identidad, etc. 
Están l"elacionadas con dos problemas específicos~ por un lado. están los de tipo politico 
como: la asignación de los recursos y la magnitud de f()s fondos para el gasto social. el 
financiamiento~ la inversión y. los planes y programas que i:~t:i.n dirigidos a mejorar el 
nivd de vida de la población: mientras. que por el otro. los de tipo social como: la 
necesidad de que el gobierno asuma la responsabilidad de atender a los sectores más 

:!El tcnntno estructura. esta definido. segU.n la Real Academia como ··La distribución y orden de las 
panes de un edificio. Distribución de lao; partes del cuerpo o de otra. Oistr1buc1ón y orden con que e~tá com
puesta una obra de ingenio. como poema. historia, etc ... Tomado de: Castro y Lessa. •·Jntrodu1:dón a la Eco
nomfa ... cd. siglo XXI. ISa. cd .• México, 1973. p. 5. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

vulnerables de la poblaciónJ. y facilite el acceso de la demanda de bienes y servicios 
mínimos indispensables para la población en general. 

··obviamente que frente a los problemas estructurales. o frente a las pOlíticas que 
los acentúan o redefinen. es limitada la capacidad de la política social pard incidir 
decisivamente sobre las cuestiones distributivas que de ellas se desprenden. aún 
aumentando substancialmente el gasto social como ocurrió en distintos momentos de la 
fase de crecimiento sostenido .. ' 

1.2.- CONOCIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS 

La Coplarnar 

Desde su creación. en 1977 el Coplamar~ puso en marcha un progTB.lTla de estudios 
tendiente a conocer mejor la realidad de los grupos marginados y de las zonas deprimidas 
del país. Las tareas de investigación de Coplamar se cstnleturaron en tres subprogramas: El 
de necesidades esenciales. que inició en 1 978. estudiaba la satisfacción de las necesidades 
esenciales en México y definía lineamientos programáticos para su satisfacción a largo 
plazo; El de estructura productiva,. iniciado en J 981. definía las transformaciones de la 
estructura productiva requeridas para satisfacer las necesidades esenciales de toda la 
población; Por último. el ref"erido a cuestiones históricas y de estructura social. que 
investigaba a los elementos de estas dimensiones para explicar el pre;::sente y definir mejor 
el rumbo de la sociedad en la que toda la población tuviera garantizada la satisfacción de 
sus necesidades c=scnciales. 

Coplamar. publicó en I 979 seis volú.rnenes con el nombre dt!' .Ñfínimos de bienestar. 
en los cuales analizaba el grado de satisfacción de las necesidades de alimentación. 
educación. salud y vivienda en los niveles nacional. estatal y municipal; cuales serían las 
tendencias para el año 2000 para que toda Ja población alcanzara la satisfacción de sus 
necesidades básicas; también planteaba Jo que se denominó el e.ifz•erzo necesario que 
correspondería a la labor por parte del gobierno. 6 

La incidencia de las necesidades básicas insatisíechas sobre los niveles de pobreza 
se expresa fundamentalmente en términos de acceso insuficiente a servicios gratuitos y al 
consumo.7 

J Banco Mundial. "Servicios Sociales para los Pobres'", en Comercio Exterior, vol. 42. nWn. S, M.!xi
co, mayo. 1992. pp. 465-473. 

'Gloria Gonzálcz Salazar. "Economía y polfrica social. Un esbozo esquemático con referencia a Mc!xi
co ... Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Econoniia. UNA~1. vol. 26, ene-mar. Mc!xico. 
1995.p.178. 

' Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas)' Grupos Margmados. 
6 Coplamar ... Mlnimos de Bienestar". ed. siglo XXI. vol. 1, México, 1982. 
7 DID/PNUD, "Reforma Social y Pobreza'\ en El Ec:onomi.sta Mexicano, oct-dic, México. 1993, p. 81. 
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CAPITULOI 

J.3- POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS 

Uno de los problemas a Jos que se cnfrenra el combate a Ja pobreza. sin contar lo.s 
de tipo estructural. es la fhnna en que .se visualiza y conceptual iza todo lo relacionado a Ja 
política social. Al respecto. Boltvinik dice: ··Esta idea se basa en la concepción de que 1odu 
lo relacionado con Jos pobres es un asunto sencillo ... Esle modo de pensar provoca que. en 
general. reine la improvisación y que en las universidades latinorunericanns haya una 
ausencia casi rotal de fbrmación profesional orientada a la política social y a la lucha contr:t 
la pobreza. Las instituciones .ocadCmicas latinoamericanas se han quedado rc:r.agadas no 
sólo en Ja preparación de personal sino tambiCn en el estudio de Ja problemática•••. 

Los Autores y las Necesidades lnsatisrcchas 

Hablar de Jas necesidades básicas insatislcchas. implica hablar de la pobreza. ya 
que ambas están relacionadas indisolublemente. Dentro de Ja re.:ilidad Lalinoamerica.na. 
sc:gún Bernardo Kliksberg en 1992. cerca de 200 millones de personas (45% de la 
población) vivi.an por debajo de la línea de la pobreza y no disponfan de Jos recursos 
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. De ese número. casi Ja mitad se 
encontraba en situación de pobreza extrema. a tal grado que si gastaban todo su ingreso en 
Ja compra de aJin1entos, este no Jes alcanzaba parn comprar el mínimo de prolefnas y 
calorías imprescindibles. Aunado a eso, la pobreza se había convertido en la principal 
causa de muerte en la región. atribuyéndosele 1.500. 000 deCunciones al año. 9 

Ricardo Pérez-Luco. dice que a partir de Jo que podria denominarse una teoría de 
las necesidades humanas, que consiste en Ja explicitación de las características y 
condiciones esenciaJes de la humanidad del hombre en su expresión en necesidades 
derivadas y producidas, la pobreza representa la insatisfacción de tales condiciones. y por 
Jo tanto. el estoir lejos del des.anolJo y el bienestar; a fin de cuentas el estancamiento en las 
posibilidades de progreso. 10 

• JuHo Boltvinik. .. Apl"cndamos Junros como Superar la Pobreza"', en Comercio &tenor, vol. 42, 
nUm. S. México, mayo. 1992. p4JS. 

9 Bcmado KJiksberg. ''Conio Refonnar el Estado para la Lucha Conrra Ja Pobreza", en Comercw Exte
rior, vol. 42. nUrn. s. M6xico, mayo, 1992, p. 477. 

JCI RfoanJo Pérez-Luco. "Una Visión Ecosistcmárica de Ja Pobreza", en Economía lefonrra. abr. 1995, 
México. p. 7. 



MARCO TEÓRICO\' CONCEPTUAL 

La Pobreza y los Organismos Internacionales 

Los organismos internacionales han sido los que hun. promovido las orientaciones 
en casi todo lo concerniente a la implantación c.11: políticas de <lcsarrollo ~n el mundo. A 
través de diversos mecanismos como los crC-.Jitos que otorgan. las ases(1rias, la 
capacitnciún. la IOnnación de investigadores. etc. 

La Ccpal y el Método de la Linea de Pobrcza(LP) 

La metodología que ha sido acordada y discutida, por dicho organismo 11 a nivel 
rit!gional. es la llamada linea de pnhre=a. Esta consiste en determinar los requerimientos 
nutricionalcs de la población, tomando en cuenta -,;u estructura por edad y sexo. y las 
actividades fisicas que rcaliz.."ln los tniembros del hug3.r. De esta forma. se calcula el 
requerimiento mínimo de calorias y proteina~ de una persona con base a las 
recomendaciones actuales de los organismos internacionales especializados en la materia 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). la Organización Mundial de la Salud (OMSJ, y la Univcr:-;idad de las Naciones 
Unidas (UNlJ). 

Con dichos clen1entos, se construye una canasta básica di? alimenlo.!> cuya 
composición cubre las necesidades nutricionalcs de la población, considera sus hábitos de 
consumo. la disponibilidad de alimentos y los precios de Jos mismos. Al valor monetario 
de la canasta. se le denomina línea de indigencia o de pobreza extrema. A este, se le 
adiciona una estimación de los recursos requeridos por los hogares para satisfacer otras 
necesidades no alimentarias y. de esta n1anera. se obtienen valores que sirven para 
determinar diversos niveles de vida de la población. 

Conforn1e a los valores de la línea de pobrcz..a extrema. se definen los siguientes 
gn1pos poblacionales: 

Hogares en Pobreza Extrema 

Cuando el ingreso total del hogar es menor valor de la canasta básíca alimentaria; 
es decir, los ingresos totales del hogar no son suficientes para atender las necesidades 
alimentarias del hogar. 

Hogares Intermedios 

Cuando el ingreso del hogar es superior al valor de la canasta ulirnentaria, pero 
inferior a dos veces dicha cantidad. 

11 Comisión Econom1ca para Am~rica Latina y el Caribe. 

s 



CAPITUL.01 

Hogares con Bienestar Superior 

Hogares con niveles de bienestar superior al intennedio: cuando el ingreso del 
hogar es mayor a dos veces d valor de Ja canasto. alimcntaria: 12 

El PNUD y El I\.1étodo Integrado de Medición de la Pobreza (MIP) 

En años recientes d Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del 
PNUD11 comenzó a promover la aplicación combinada de LP y NBI. Definiendo el método 
Integrado de .Afedición de la Pohre::a (MIP) o LP-NBI. 

El MIP define en primera instanciu. tres grupos dt." pobres: 
a) Los que son pobres por mnbos 1nctodos: 
b) Los qw.: son sólo por NBI; y 
e) Los que son sólo por LP. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

El PNUD también ha elahorado el indice de Desarrollo Ilumano (IDH), procurando 
dar respuesta a Ja necesidad dc disponer de una medida de bienestar social que integre 
variahles asociadas al ingreso. salud. educación, el entorno fisico y la J;bertad. Se valora la 
combinación del ingreso nacional e indic¡tdores sociales como analfabetismo por adultos y 
la esperanza de vida. con la intención de obtener un indicador sobre el progreso hwnano de 
la sociedad. Otros métodos e índices de medición de la pobreza universalmente aceptados 
son el Índice d~· Prugreso Social (IPS) y el Método de las Necesidades Bá:ricas 
Insatisfechas (NBI) 

El Índice de Progreso Social (IPS) 

Es uno de los esfuerzos más notables por construir medidas altcmati\'as al PIB 
percápita, hasta ahora utilizado por organismos internacionales para valorar el desarrollo. 
El IPS se propone medir el grado de dcsarrol lo alcanzado socialmente. expresado en los 
bienes y servicios disponibles para la satisfacción de las necesidades humanas. Ja equidad 
en su distribución y el esfuerzo requerido para su generación. En breve se trata de un útil 
cálculo sintético de la calidad de vida que en términos agregados ha alcanzado una 
sociedad. 1• 

12 Jarque. M. Carlos; •·f\..1agnuud )- evolución de: la pohi-c:z.a en México··. en El Economistcz ,\.fexu;:ano, 
oct-Jic. Mtxico. 1993. p.11 

u Programa de las Nociones Unidas para el Desarrollo. 
14 Un rápido balance sobre las investigaciones recientes sobre la exclusión sociaJ pi::nnite observar que 

el MIP, IOU y el IPS son esfuen-.os orientados a perfeccionar y construir medidas de déficit en ténninos agre
gados. No se sustituyen en su capacidad analllica como tampoco en los conocimientos que cada rnl!todo 
apona para el diseno de estrategias de a.laque a la pobreza y a la exclusión. Sin embargo conviene hacer notar 
que su capacidad cxplicaliva se agota en la valoración de los impactos nmcrosociales de las carencias. no 
pcnnniendo un anáhsis integrado en sus diícr-cntes formas e intensidades, como tampoco mdagar sus efectos 
en los distintos ¡;.rupos sociales ni sus implicaciones dernográlico-cspac1ales. 
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MARCO TEÓRICO Y CO!'OCF.PTUAL 

El Método de Las Necesidades Básicas lnsatisf'echas (NBI) 

El mC1odo de NBI. se basa en las necesidades asociadas con servicios del Es1ndo y 
se ccnlrn c:n los rcquerimic11los de consumo e inversión pública y privada y apoya la 
fijacjón de prioridades y metas de las políticas sociales. En NBI se miden todas las 
necesidades que dependen en gran medida a transferencias gubernamentales. Ja inversión 
acwnulnda por el hogar y el tiempo disponible. 

El Banco Mundial y El Umbral de la Pobreza 

Dentro de la medición de la pobrc=za el Banco Mundial. considera una línea b;1se 
que denomina umbral de pvbre:a. El umbral de la pohrcza basado en d conswnu, está 
integrado por dos elementos: el gasto para adquirir los bienes d~ primera necesidad, y una 
cantidad adicional que varia de un pais a otro. y que rc-tleja el costo de participar en la vida 
cotidiana de la sociedud. es decir. el acceso a otros rcqucritnientos que se colocan como 
necesidades fundamentales. ya sea. por condiciones naturales que difieren de un país a 
otro. como podria ser la calefacción en un clima frío, o por niveles de solvencia que 
modifican Jos patrones de consumo o los paquetes de necesidades básicas u. 

1.4.- LAS NECESIDADES BÁSICAS Y LA POLiTICA SOCIAL. 

Tanto en América Latina como en Europa. nos dicen Bustelo e lsuani, la politica 
social estuvo asociada en su primera etapa. a las acciones del Estado tendientes a reducir la 
miseria entre los considerados hpobres merecedores'"; es decir, los incapaces de obtener 
ingresos por medio del trabajo. 

En una segunda etapa el concepto de política social se amplió para cubrir las 
acciones estatales orientadas a proteger a Jos asalariados. Desde fines del siglo pasado 
estos trabajadores han constituido el objeto central de la política social del Estado. 16 

En Ja época actual tenemos que la política de desarrollo social tiene dos vertientes 
en su aplicación: 

a) La que se refiere a las poUticas de acceso universnl. que tienen que ver con el 
ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los mexicanos, especialmente en manera. 
de educación, salud. seguridad social. capacitación y vivienda. 

u Horacio Vázqucz F., ·•Los organismos internacionales ante la pobreza y Ja desigualdad''. en El Eco
nomuta Mexicano, Colegio Nacional de Economistas. M~xico, ocl-dic, 1993. pp. 24-25. 

16 Eduardo S. Bustclo y Ernesto A. Jsuani, .. El ajuste en su laberinto: Fondos sociales y polfticn social 
en Amc!rica Latina ... en Comercio ~terior. vol. 42, # S, M~xico, llUlYO 1992, pp. 428+432. 



CAPITULO 1 

b) La de superación de la pobreza extrema. que está dirigida a los grupos sociales 
cuyas condiciones de vida se definen por situaciones límite que les impiden acceder a los 
beneficios del desarrollo. 

Si bien la política social ha tenido como objetivo contribuir a prolongar la 
esperanza de vida de la población. a elevar el nivel educacional. u n1cjorar el abasto y la 
comercialización de productos de primc:ra necesidad. incrementar el acceso a la salud. cte.; 
subsistt=n insuficiencia..-; Je cobcrtur~ de calidad y ¡icccso equitativo a programas y 
servicios tales como: educación. salud. vivienda. justicia; así como u infraestructura básica 
y productiva; Jo cual ocasiona una reducción de las oportunidades de desarrollo 
cconómicosocial para una parte considerable de la pohlación. 17 

Es evidente. que resulta imperativo. como dice Armando Labra ••repensar en la 
confocción de una auténtica politica de crecimiento con bienestar social, toda vez que aún 
persiste la pobreza y no se ha revertido. positivamente. la redistribución del ingreso". 

Dentro de la política social para la superación de la pobreza el PNUD. sostiene que 
~~odos los individuos. por el sólo hecho de exislir, tienen derecho a una vida digna lo que 
puede expresarse también como el derecho a satisf"acer !>US necesidades básicas. o como el 
derecho a no ser pobre. Se puede afirmar. c:ntonccs, que las necesidades no sólo revelan 
una condición de carencia,. sino sobre todo una condición de potencialidad cuando se les 
satisface sinérgicrunente1

•. Para el PNUD. el objetivo ünico del desarrollo es aumentar la 
calidad y la expectativa de vidn de los miembros de! la sociedad; a su consecución deberían 
supeditarse las políticas económicas y sociales. 

1.5- CONAPO Y EL CONCEPTO DE MARGINACIÓN SOCIAL 

La participación social es un fenómeno mtiltiple que implica captar a los 
ciudadanos y grupos de actores en sus roles de actores del proceso de desarrollo, 
usufrnctuarios de bienes y servicios mercantiles y no mercantiles -entregados por Ja 
sociedad y el Estado en calidad de derechos sociales a todos sus ciudadanos- y activos en 
la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. 

La población marginad~ a su vez, es entendida como integrante de una sociedad en 
la que por diversas causas la organización socioeconómica y política vigente la interpreta 
en el subsistema económico {producción-distribución de bienes y servicios) pero tos 
excluye parcial o totalmente del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios y de la 
participación en los asuntos públicos. l'J 

17 Ann.ando Labra. º'Chile y México sin desarrollo social: experiencias que se deben aprovechar" en 
Revi .. rta J\lacroeconomfa. México, junio, 1995, p.16. 

t• PNUD; ••Proyecto Regional para la Superación de Ja Pobreza en América Latina"•. Comercio Exte
rmr. vol. 42. nilrn. 4, México. 1992, pp. 454-464. 

•
9 Consejo Nacional de Población, "lnfonnación sobre la Marginación en México ... J 993. 

8 



MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Así. la marginación social puede ser entendida como fi:nómeno estructural 
múltiple. que integra en una sola valoración las distintas dimensiones. formas e 
intensidades de exclusión o no participación en el proceso de desarrollo y en el disfrute de 
sus beneficios.20 

Después de haber definido que se entiende por una visión estructural de las 
necesidades básicas y de CX8.JJlinar algunos de los métodos y conceptos eJaborados por 
diferentes autores personales y corporativos p<>demos ver Ja importancia que tienen las 
mismas dentro de un sistema económico. La incidencia de las necesidades básicas sobre los 
nivelas de pob~ pobreza extrema y marginación, se encuentra relacionada con los planes 
y prognunas de desarrollo y las políticas económicas y sociales elaboradas por el Gobierno. 
Esto repercute en todos Jos grupos sociot:conómicos del país principalmente en la 
producción, en el empleo y el conswno. De ahí la importancia dd estudio de la situación de 
la educación, la vivienda, Ja salud y la alimentación.~ 1 Dado que el no acceso. entre otras 
cosas. a dichos bienes y servicios blisicos mínimos necesarios~ se presenta como un 
detrimento para toda la población. 

El conocimiento de Jos enfoques anteriores, nos proporciona,. una articulación entre 
la discusión teórica y las posibilidades prácticas de una estrategia integral de desarrollo. 

m Conapo, /bid 
, .J~ Debido a que el número de n:-e~lcanos que no pueden saeísfaccr sus necesidades básicas en Jugar de 

dtsrninuu-. ha aumentado durante las ultimas dll!cadas; la vivienda, la salud. la alimentación y Ja educación; 
como lns componentes básicos dentro de los servicios e infi'aestrucrura pública mfnima. aceptados a nivel 
nacional e internacional; son las variables de estudio por excelencia. 
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CAPITULO 11.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- ANTECEDENTES 

Durante la década de los setenta. la economia mexicana. se caracterizó. entre otras 
cosas: a) Por el modelo de desarrollo económico conocido como desarrollo estabilizador. y 
el proceso de sustitución de imporraciones y; b) Por el "'boom petrolero .. a mediados de la 
misma 1. Es en esta década que la deuda externa del país se incrc:menta de mane.-a 
significativa. debido principalmente a los prést.a.Jnos otorgados por los organi~mos 

internacionales. 1 Así, para t 973. el 55 por ciento de la deuda cxtem:i vigente del sector 
público se debia a instituciones financieras privadas. y para 1976 alcanzaba el 15 por 
ciento,3 con respecto al total. 

Con anterioridad a la crisis, el Estado l\fexicano llegó a asignar una alta prioridad a 
su participación directa en actividades industriales y comercblcs hasta cierto punto alejadas 
de la atención de Jas necesidades sociales básicas. 

Resulta irónico pensar que todavía a finales de Jos setenta, el PIB nacional tuvo altas 
tasas de crecimiento de casi dos dígitos, cuando dicho crecim.iento se debió principalmente 
al fuerte endcudan1Jcnto externo y no porque se hubiera impulsado un desarrollo integral de 
la infraestnJcturn económica y social que ya requería el país. Lo que quedo al descubieno 
en los primeros rulos de los ochenta con la ya conocida crisis económica, fue la enorme 
corrupción de los funcionarios públicos"' y la incapacidad del gobierno para canalizar los 
recursos. !'l 

1 El modelo estabilizador, se dice, que estuvo en boga de 1965 a 1975. Algunos au!OJ"CS toman otras 
fechas como el caso del Lic. C&rlos J. Aranda l. que toma de 1954 a 1981. Sin embargo, este modelo, se 
CBJ"a.Cterizó. por una excesiva polftica económica proteccionista que pretendía mdusrria/i=ar a el pals, a tra"Cs, 
del proceso de su.stttución de ""ponacionli!S. Sin embargo, el modelo económico que imperaba. estaba 
acampanado de politicas sociales populistas y de un gran burocrátismo. 

:: Es importante setlalar, que el crCdito internacional. era otorgado fácilmente; lo que ocasionó que el 
país se endeudara y tuviera un enorme dCficir en Ja cuenta corriente, Jo que rcpcrcutirfa., entre otras cosas, en 
el estamdo de Ja crisis economica y polltica de principios de los ochenta. 

J La deuda externa del sector público para mediados. de 1978, era de 24, 579.8 millones de dólares. 
' Por ejemplo los casos del General Anuro Durazo Moreno y el de .. la Quina" líder del sindicato de 

PEMEX. 
j Ricardo Campos, "El Fondo Monetario Internacional y la Deuda Exu:rna f\-fexicana. Crisis y 

Estabilización". ed. P y V. UAEM. MC:oi:ico, f9QJ, p 17::!:. 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La Oferta y Demanda Sociales. 

Con cJ fin de asegurar Ja rentabilidad deJ capital. Jas obras de infraestructura 
realizadas por el gobierno se concentra.ron principalmente en unos cuantos centros urbanos 
que por sus mejores condiciones preexistentes resultaban más convenfontes. para eJ 
dcsarroUo industrial. las cuales. aJ crear economías externas para Jos empresarios. 
determinaron que a Ja vez que se canalizaba a dichos centros gran parte de Ja inversión 
pública. siguiera Jos mismos pasos la inversión privada. con el consiguiente impacto en el 
desequilibrio entre el c:anlpo y la dudad; es decir. entre las zonas urbanas con las nu·alcs. 
incrementándose. asi los migrantes de las zonas rurales hacia las urbanas. 

La Of"ena 

Antes de la crisis ..:conómica de pnncJp1os de los ochenta. se puede decfr. en 
ténninos generales. que las acciones de política social sufrieron una creciente 
burocratiza.ción. Así por el lado de Ja oferta se generó un sistema de decisiones jerárquico y 
centralizado, una autonomía en awnento del aparato burocrático respecto a Jos beneficiarios 
de Ja política sociaJ, 6 y por lo tanto, una creciente separación entre las acciones deJ Estado y 
la particiP')ción social~ también se presentó una tendencia, por inercia.., aJ crecimiento 
desmedido del gasto social principaJm~nte. aunque no exclusivamente.( del gasto 
corriente), como fuente de reproducción y de poder de la burocracia. 

La Demanda 

Por el lado de la demanda. se registró un proceso paralelo de burocratiz.ación. 
Dando como resultado. el predominio de un segmento cerrado de intennediarios en Ja 
selección. modulación y magnitud de Ja demanda sociaJ; un una política popular 
pcticionista y pasiva que rctroaJimentó fo tutela estatal y Jas prácticas cJientelistas; y una 
dinámica de integración subordinada de las organizaciones sociales en el Estado. 

Estas def'ormaciones y Ji.rnitaciones salieron a Ja luz. particuJannente a partir de 
J 982 cuando Ja crisis tuvo W1 impacto en la reducción de Jos recursos para Jos programas de 
apoyo productivo y de bienestar social y se requirió explorar nuevas alternativas. como fue 
el establecimiento del Programa Nacional de Solidaridad. en diciembre de J 988. 7 

6 En la primera mitad del ano de 1978, el presupuesto para el Desarrollo Social fue de 27 636 millones 
de pesos 

' Gloria GonzA.lez SaJazar, ... Economía y Pollrica social. Un esbozo esquemático con referencia a 
Mexico". Problemas del DesarrolJo. Revisra Latinoamericana de Economla. UNAM. voL 26. ene-mar. 
México, 1995,pp. 181-182. 
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CAPITULO IJ 

Las Contradicciones de la Política Social 

Dentro de las contradicciones que surgen en la política social. durante Ja década de 
Jos ochenm; por un lado. está la polarización del acceso a Jos servicios básicos como son la 
vivienda. la educación. la salud. la alimentación. etc.; por el otro, Ja mala asignación de los 
recursos por parte del gobierno; en el aspecto de que se favorecía más a Jos grupos en las 
zonas urbanas. que a los grupos en las zonas n.u-ales~ es decir. a las zonas mejor dotadas con 
infracstructur.1 económica como son escuelas. carreteras. hospitales. agua potable, luz. 
telef"onia. etc.; y casi nada. o nada. a las otras zonas; las menos organizadas. las zonas de 
agricultura minifundista y que viven de lo que producen. las que aunque se quejan no las 
escuchan y que requieren de políticas sociales que no sean sexenales. Esas zonas fueron las 
que resintieron en un mayor grado las contradicciones de Ja política social anterior a Ja 
década11

• Una política social. enfocada en una ··~conomia mixta", en donde no f'altaban los 
programa~ burocráticos que Q surgian con d sexenio de un presidente, y se modificaban o 
desaparec1an. con el de otro. 

Para muestra basta una serii:: de organismos que se crearon y que desaparecieron. 
Tenen1os en los setenta. y principios de los ocht!nta; el Programa de Inversiones Públicas 
para el Desarrollo Rural (PIDER). La Coordinación General del Plun Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos 1\·targinados (Coplamar). y El Sistema Alimentario 1'.-1exicano (SAM), 
entre otros. 

La Década de los Ochenta 

A principios de la década de los m1os ochenta. encontrarnos dos puntos importantes 
en la historia del pais. 1) El país entra en una crisis económica, por su magnitud, sin 
precedentes. Claro qul! esto. no quiere <lccir. que no existiera una crisis económica con 
anterioridad o que México no supiera lo que la misma representaba. La crisis se presenta. 
despu¿s de que el modelo Je desarrollo económico, deja de ~er funcional para la realidad y 
el momento que vivía el pais; .'.:!) El establecimiento de la politica Neo/ibera/ y Ja consigna 
de crecer primero. para que dicho crecimiento siente las bases para después 
ºsupuestamente .. distribuir Jos frutos del mismo, asume un elevado costo social. en el que 
los pobres. dejan de ser pobres~ para convi:rtirse en pobres extremos. y algunos ricos (no 
todos) pasan a ser ricos .. extremos ... Tan sólo de 1982 a 1987. el número de pobres pasó de 
32.1a41.J millones. y la población en pobreza extrema creció de 13.7 a 17.3 millones de 
habitantes. 10 

Se puede decir que. en general la política macroeconómica del pais al principio de la 
década~ tuvo dos objetivos: uno a corto plazo a fin de lograr el ajuste de Jas variables 

• Gloria Gon.cilez S .• op. cu., p. 178. 
9 

Como panc de la nueva conccpcion .: implantación de Ja polltica de gasto social, en el sector 
ag.-opecuar-io, destacó la supresión de Jos pr-ecios de garanrfa de casi todos los pr-oductos (menos mafz y frijol). 

10 
José Luis Calva, "La deuda social heredada por- el nuevo gobierno y Ja propuesta pr-csidcnciaJ de 

bienestar para todos'". ,\fomento Econón11co. nUm. 77. llE, UNAM. ene-fcb. 1995, pp 2.5-:!6. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

macroeconómicas. y otro a mediano plazo a fin de reestructurar Ja economía y encauzarla 
hacia un crecimíento basado en la apertura comercial y la privatización 11

• 

Miguel De la Madrid 

Durante el sexenio de MÍb7UCI de la Madrid. el PIB. decreció en 3.9 por ciento y el 
producto interno bruto por habitante 19.1 por ciento. la tasa de desempleo fue del 16.6 por 
ciento de la PEA. mientras que la inflación registró un 86 por ciento. El gobierno de Miguel 

: ~~e~aªd~!d~~ec~~;i~=;r = i~~~::~t~~o~~~~==: ::i1 ::~e~~~~oi~~~t0s~~~~~Io~~: 
y por una política de contención salarial. que significó. una baja irnportantt: en Jos ingresos 
reales de Jos trabajadores. Durante el periodo, la remuneración a los trabajadores disminuyó 
en un 25.7 por ciento en ténninos reales y su participación respecto al PIB cayó en poco 
más de nueve puntos porcentuales. 13 En la asignación del presupuesto para el gusto social. 
de 1982 y 1988. la participación con respecto al PIB. disminuyó de 7.6 por ciento a 5.9 por 
ciento. Entre 1980 y 1989. el gasto en salud respecto al PIB. bajó de 4.5°/o al 1.1 por ciento. 

Es en d sexenio de De La Madrid, en que se comienzan u establecer las bases para 
la implantación del modelo de desarrollo conoddo como J\"eoliberal. El modelo Neo/ibera/. 
es tOnnulado por el Fondo Monetario Imcmacional (FMI). y sería el modelo propuesto para 
los paises menos desarrollados. con necesidades urgentes de crecer económicamente y 
rápido; paises (.;Orno México. El encargado de continuar con la scgWlda fase de 
consolidación del mo<lelo. es Carlos Salinas dt: Gonari (1988-IQ94). 

2.2- LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICOSOCIAL 

En nuestro país hay un componente característico de la infraestructura 
económicosocial. y ese es; la eterna y determinante presencia del Gobierno de la República. 
Lo anterior debido a que. en MCxico como en muchos otros países. las condiciones de vida 
de sus habitantes está condicionada por la estructura del Gobierno. 1 ~ 

La estructura del Gobierno por medio de sus instituciones y a través de la Jlaznada 
intervt.•nción 15 está vinculada en todas las actividades económicas. políticas y sociales de la 
población. 16 

La intervención del Gobierno se presenta de la siguiente manera: 

:~ Kirsten Appendin1 .. "De la Milpa a los Tortibonos"'. Colegio de México, México. 1992, p. 97 
Para más mfonnac16n ver; J. Luis Calva, op di. 

11 -Cróníc:i del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994 .. , Presidencia de la RepUblica. F.C.E., 
1994. p. SS. 

" Para mt\s información ver Pablo Gonz.ález Casanova., .. Las Categorlas del Desarrollo Económico y la 
Investi~ión en las Ciencias Sociales", UNAM, Mé:i..:ico, 1967. 

s En este caso la 1nrervenc1dn sólo se refiere a los puntos seftalados. 
16 TambiCn se puede considerar la Sobcra.nfa Nacional. 
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En la Plancnción. 
En el J\.1crcado. 

CAPITULO 11 

En el Crédito, Financiamiento e Inversión Pública. 
En la PoUticn. 

En la P/a11eación : Enmarcado en la formulación del Plan Nacic10al de Desarrollo, en 
donde se enumeran las estrategias )' lineamientos generales que regirán el desarrollo del 
país. 

En el Afercado : A travCs de la prestación de determinados servicios esenciales para la 
población como son : La educación y la salud. 

En el Crédito, Financianiientu e Jnversió11 Pública : La asignación de los recursos para la 
inversión pública y su n:lación con el ga'>lo primario. 1

' 

En Ja Política : Las necesidades b:..i.sicas y su relación con la estrategia de Ja política de 
bienestar y Ja pl1lítica social. 

Las Ref"ormas Econón1icas 

El inicio dd mandato de Carlos Salin3s de Gortan, en I 988. estuvo caracterizado 
por Ja visión modernizadora que éste tenia de la economía y del bienestar nacional. 18 Los 
objetivos a desarrollar de la politica económica instrumentada en c:l marco de un importante 
proceso dc reformas económicas que tenían como base la reforma del Estado y la 
participación concertada en las tareas del desarrollo de los sectores privado y social. fueron: 
El crecimic:nto sostenido. la l:!'Stahilidad. el equilibrio de las relacione~ financieras y 
comerciales con el exterior. la ampliación de recursos para la inversión y el incremento del 
empleo y los salario:;. 

La estrategia cconórníca se estructuró u partir de las concertaciones establecidas en 
el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y se abocó a controlar 
estrechamente las finanzas públicas; reducir la transferencia de recursos al exterior; 
profundizar la apertura comercial; desrcgular la inversión extran~era; modernizar y regular 
el sistema financiero e incrementar la eficiencia de la economia. 9 Y es a partir de aquí que 
analizaremos en forma parcial cómo se dio la intervención del Gobierno en las actividades 
económicas, políticas y sociales de la población.20 

Población. Desarrollo Regional y Urbano 

1" Se define como el gas10 en bienes )' s.:rvicios distintos a los relacionados con el servicio de: la deuda. 
11 Este sexenio. al igual que d anterior, se caracterizó por una serie de reformas económicas 
19 Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. "El Programa Nacional de Solidaridad: 

una visión de la modernización de México .. , ed- FCE, México, 1994, p. 32. 
lo Nota: la lnt~rvc.·nción del Gobierno no siempre ha sido la misma. A panir de 1982. se rompe con Ja 

intervención comUnmente conocida como tradicionalista o populista. 
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ScgUn el Censo General de Población y Vivienda de 1995. existian en nuestro país a 
finales de diciembre del mismo año 91 .2 millones de habitantes. la mayoríaj6vcncs -una de 
cada trt:s personas es menor de 15 años.21 A nivel nacional l<t tasa de crecin1iento medio 
anual se n .. ·dujo de 2% en 1990; a l .8o/o .La n1enor tasa de crecimiento ha implicado un 
proceso de envejecimiento de la población. La zona central del país es la de mayor 
densidad de población. entre 100 y 600 habitantes por kilómetro cuadrado. y el Distrito 
Federal alcanza una concentración de 5 600 habitantes por kilómetro cuadrado. La 
población '-'conómicamente activa ascendía a 35 millones de personas de 12 años y más. 
que constituian el 55 por ciento del mismo grupo de edad. De este toral. 22.591!-"0 trabajaban 
en el sector prin1ario; 24.36% en el sector secundario y 52. 72°/o en el terciario.::?::? 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 
POBLACIÓN SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 

1995 

24 .. 36% 

22.59% 

•PRIMARIO 
•SECUNDARIO 

DTERCIARJO 

.:i La proporción de personas menores de 1 S anos ha disminuido· .:n 1970 era de 46'!-'Ít; en l 9QO de JS~·o 
y para 1995 fue d.: 35'!·o . 

.:.: E.xcéh¡wr. 17 dic., 1996. '!>CC. financient. p. 1. 
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Entre 1980 y 1990 la población total representó una tasa media de crecimiento de 
2.0o/o anual. En este mismo periodo. la población urbana tuvo una tasa media de 
crecimiento de 2.7% y la población rural de 0.3%. a pesar de que en las zonas rurales el 
crecimiento es mayor. 23 Para 1994. la tasa de crecimiento anual se redujo a 1.8%. Así. el 
pais duplicaria su población cada 35 aftos. Se prevé que para el año 2000 la población del 
pals llegará a ser entre l 04 y 108 millones. dependiendo de la efectividad que alcancen las 
políticas demográficas. 

POBLACIÓN 

~ 

~ 66 846 833 

URBANA 44 299 729 

RURAL 22 547 I04 

fomado de; Luis T«!llez. 1b1d. p.28. 

El Gasto Público 

Población Rural y Urbana 

<Habitantes) 

Relativo Absoluto 

!.!!l!.J! 81249645 

!!.b! 57 959 721 

Jhl 23 289 924 

~ 

l.!!!Ll! 

1!d 

28.7 

Tasa Media 

Crecimiento 

Anual 

1990/1980 

2.0 

0.3 

En 1988. el gasto público fue de 33 .2% con respecto al total; como proporción del 
PIB fue de 6.3%. En J 994. tales porcentajes fuero~ respectivamente. de 53.9% y de 10.2o/o. 
Durante ese año el gobiemo gasto 54 centavos de cada peso a su disposición en gasto 
social. Poco más de una décima del PIB lo destinó a tales menesteres. Durante el sexenio 
pasado el gasto en educación se incrementó en 1 O t %; el destinado a salud y seguridad 
social en 81 %; el gasto en desarrolJo urbano. ecología y agua potable creció a una tasa de 
51 o/o en términos reales. Los r~ursos canalizados al Prob~ª Nacional de Solidaridad se 
incrementaron. de 1988 a 1994. en 222 por ciento. De 1989 a 1994. 16 millones 300 mil 
habitantes contaron con agua potable: I 3 millones 300 mil adicionales contaron con 

n Luis T~Ucz. .. La Moderni.zac16n del Sector Agropecuario y Forestal .. , F.C.E., Mcxico. 1994. p. 27. 
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drenaje. Durante ese lapso se electrificaron 14 mil poblados. lo cual permitió que 20 
millones más contaran con ese servicio. Al final del sexenio. se habían construido t millón 
más de viviendas. 24 

La Construcción Pública: 

• Tenemos que en edificios; en 1988. se invirtieron en la construcción de escuelas 7.6 
millones de pcsos2 s; mientras que en 1992. la inversión fue de 17.8 millones; con una 
participación con respecto al total de 55.6%. Para 1994. se habían rehabilitado 120 000 
escuelas públicas. 

• De viviendas; en 1988. fue de 2.4 millones de pesos~ misma cifra para 1992. Con 
una participación con respecto al total de 4.3o/o: y de 5.1 º/o. respecti .. ·umente. 

• De hospitales y clinicas;. en 1988, fue de 9.8 milJones~ rnientrns que en 1992. fue de 
6.9 millones. con una participación con respecto a1 total del PIB. en 1988 de 17.6%; y de 
12.So/o en 1992. Mostrando una baja de casi cinco por ciento.~"' 

CONSTRUCCIÓN PÚBLICA EN EDIFICIOS 
(MILLONES DE NUEVOS PESOS A PRECIOS DE 1980) 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

5 
Tomado de: Anexo Estadistico, Quinto Informe de Gobierno. Carlos Salinas. 

24 El Umver$a/. sección financiera. agosto 7. l99S. p. l y 6. 
"Millones de nuevos pesos a precios de 1980. 
26 El Universal. ibid, 

•TOTAL 

•ESCUELAS 

O VIVIENDAS 

C3HOSPITALES 
Y CLÍNICAS 
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El crt:cimiento del PIB fue superior u. las metas máximas señaladas en el PND aJ 
alcanzar 3.8% en promedio entre 1989 y J9<>1. pero en Ja segunda mitad deJ sexenio (en 
que se planteaba crecer entre 5.3 y 6%). la economía se dcs~H.:derú y el crecimiento en J<>92 
fhc de 2.6~--ó y de 0.4% en 1993. rcl.'.Uper<lndt>Se .:n J99-l en ct.•rca del 3 rior ciemo. Por otra 
parte. el producto por habitante durante d scxcnio acumolú un discreto :tUfJll!O(O de 5.4%, 
ciíra que podría resultar favorable con rc~pecto al sexeruo anterior cuando c.stc indicJdor 
cayo en 10.l por ciento.27 En ma!cria de inflación se alcanzó un logro al reducida por 
primera vez en las últimas 2 décadas. a un sólo digito: 8~ ., en 1993. 

En fo rcíerente al empleo, de 1988 a 1994 se gcm:n..1ron alrededor de 1 .2 millones de 
ocupaciones remuneradas, ...1 ru.zán dt!' sOlo 191 833 por ar1u. Junto a dio, mjentr.ls Ja 
población total creció a una tasa promc:dio anual dt.• J.lJ"·u entre 1'190 y 1995, Ja Población 
Económicamente Activa (PEA) cn:ció aJ 3.3'!--0. f:.Jlo implica absorber cada año a Jas 
personas que están en conJiciuncs de ingresar .:ti mt.•rcado ..Je trabajo. Eso quiere decir 
generar un millón dr.!' empleos anu;:ales s(_'lfo para ese si::grnento de la población.28 

En matcriJ de salarios se n:gistró un retroceso. existiendo una creciente 
di:fercncio.tción entre salarios mínimos y contractuales. entre ramas y subramas de actividad 
económica t: incluso al interior de cu.Ja unidad productha en virtud de Ja introducción dcJ 
Uamado estimulo a la productivid.ud c.srnlal. regjstrri.ndosc también aJgun:is recuperadoncs 
en cienos casos concretos; en f.:J industria manuíacturcra, por ejemplo. Jos sueldos casi 
habían recuperado cJ nivel que tc.:nian en 1980. en tanto que Jos salarios muestran con 
respecto a dicho ufio un rezago del 301'.!Q; rama'> como Ja textil. prendas de vestir e industrias 
del cuero. industria de Ja madera y productos de Ja madera, productos de papel. imprenta y 
editoriaJcs. en general muestran un deterioro salarial del 40~ó con relación a J 980. mjentras 
que otras. como Jos productos de minerales no metáljcos. registraron un retroceso de entre 
20 y 25 por dento. 

Asimismo. la distribución del ingreso reflejaba grandes contrastes, mientras el 10'% 
de Ja población más rica incrementó su ingreso corriente de 32.43o/o en 1984 a 38.J6q..o en 
1992, d 90o/u restante padeció un deterion~ notable; si bien la peor situación toca al 40% 
más pobre. ~.}Jyas percepciones en conjunto no llegan a1 J 5% del ingreso corriente total de 
Jos hogares.-

A principios de Ja década de los rulos ochenta. el producto interne bruto (PIB). de Ja 
industria manufacturera30

, en lo rcf'erente a Jos productos alimenticios, bebidas y tabaco; era 
en 1987 de 276.5: mientras que para 1992 era de 334, con una participación porcentual con 
respecto al total de 26.9o/o y :26.0%. respcctivrunenre. 

n Gloria Gonzákz Sala.zar. op.cu., p. 186. 
2

• Reforma. 14 nov., 1996, p. 2 la. 
29 0Joria GonzáJcz. op.cir .• p. J86 . 
.Jo 1980 ... 100 cifras en miJloncs de nuevos pesos. 
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2.3- ALIMENTACIÓN 

El dato clave para comprender las n:uks dimensiones de los dilemas alimentarios a 
los que se enfrenta l\1éxico. El ingreso salarial es l¡1 fuente principal a través del cual la 
población puede acceder al co11:-.umo de bienes y servicios nt."cesarios para vivir. Los bajo-;; 
salarios constituyen un;.1 de la...; formas mas signific<Jtivas de marginación social.31 

Otro aspecto del problema: las potencias agrícolas. De cerca de 200 millones de 
hectáreas que confornrnn el territorio nacional. 27 millones de hectitn:as son <:1ptas para Ja 
agricultura. De Csta . ...; se encuentran bajo riego 2.7 millones. el resto "º" de temporal. A 
nivel nacional se producen 200 cultiYos. De eJlos, 30 participan con más del 85% de Ja 
superficie dedicada a Ja agricultura. entre las qw:.· dt:stacan los granos y Plcaginosas con un..1 
participación ..te alrededor del 70%. En e."te terreno Ja c.It..·rnanUa nacinnal es de 12 millones 
de tundadas de maiz; 1.2 millones de toneladas de· frijol: 0.5 millones de toneladas de 
arnlZ: y 5 millon....-s de toneladas de trigo. Cifras ro.J.n.l.! ~ .... casu.s para cubrir Ja.., necesidades 
t..ic una pobJaciUn que enfrenta no sólo los ª"atares de las crisis económicas. las sequías. la 
marginación geogr<ifica y cicrt<lS hábnos que la r;.:afirman en su m"irginalidad.-': 

Las Políticus de Abasto y Comcrciulización 

Dc:--de mediados de !a década de los años cuarenta. la politica del Estado de abasto y 
comercializ..ación se habla caracterizado por un excesivo tntervcncionismo. Para garantizar 
el abasto de productos büsicos <!'1 principal instrumento del Gobierno habia sido la 
Compañia Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) - anles Compailia Exportadora 
e Importadora l'Vlc:xicana. S.A.. <CEIMSA)-. que había fungido como agente 
comercializ.:idor del secior pUblico. ademas dt: desnrrollar otras actividades n:lacionadas 
con la producción y el almacc;:narnknto de productos basicos. En 1989. se inició un 
programa de n1odcrni7..ación en la Conasupo. el cual consistió fundamentalmente en la 
concentración de sus capacidad1.:s en sólo algun3.S tlreas t!Stratégicas: como Ja regulación de 
los mercados de maíz y frijol. 

El cambio estructural en la Conasupo fue importante ya que Ja tradicional y fuerte 
presencia del sector público en Jos procesos de comercialización de bienes. sobre todo los 
básicos. había impreso a esa actividad un esquema burocrd.tico, y sobre todo ineficiente_ 
que oc<Jsiomiba la presencia de cuellos de botella. 

Los programas de abasto y comercialización en el periodo. estuvieron vinculados. 
entre otras cosas: con el Pacto para la Estabilidad. Competividad y d Empico (PECE), el 

3' En 1994 se repono la existencia de 424 municipios cuyas tasas de marginación infantil resultaron 
superiores a SOO por 100 mil nacidos ,..1vos regi~trados. En 160 de e!.os municipios más del 40'!ó de sus 
ocupantes no cuentan con agua entubada en sus viviendas~ en 3 J 2 seis de cada dn:z de sus habnantes de l .S 
anos no concluyeron sus estudios de primaria; en 220 una de cada dos pc:rson:as habitan en v1\-iendas con piso 
de tic:n-n: y en 216 tres de ~ada 1 O habi1antes mayores de 15 a/los son analfabetas. Re/hrma. op.cir. 

17 Refonna, op cit. p. 21 a. 
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cual buscaba reducir el indice Nacional de Precios al Consumidor (JNPC>~ y JXlr el 
Programa de Abasto Social de Ja Leche y el de Subsidios a Ja ToniJJa. 

El financiamiento provenía del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCJJ. y el 
Fondo para el Oesa.rroJJo Comercial (Fidcc). 3

.l En 1 993. por conducto del BNCJ y del Fidec 
se canalizaron recursos por 12 077.4 miJJoncs de nuevos pesos. 43.3%J más. en términos 
reales. aJ otorgado en 1992. 

La Infraestructura de Abasto y Apoyo al Comercio 

En lo referente al abasro y comercia.Jizacion, tenemos qui..• a travCs de Solidaridad 
para el Bienestar en I 989. la cantidad que se dedicó para Ja infraesrnactura ascendía a 53. 
341 miles de nuevos pesos; y para 1993. la cantidad era de 1 I.255; mostrando una 
disminución de 42.086. 

Lo anterior pudiera mostrar una gran disparidad entre 1989 y J 993, Jo que sucede 
aquí es que en el primer año el monto fue muy grande ..:amparado con Jos años anteriores y 
posteriores. ya que era el primer año dd sexenio. y por lo general Jos presidentes enrrantes 
dedican una ma)"or cantidad de recursos n Jos nuevos programas que acaban de 
impJemcntar. en este caso solidaridad, lo que ocasiono tal distorsión. 

No obstante tal distorsión. la cantidad de recursos dedicada al apoyo dt!I abasto y la 
comercialización po_r lo regular ha sido mínima, como por ejemplo en J 984. que fhe de 
4,369 nuevos pesos. ' 4 

2.-1- LA VIVIENDA 

Hasta 1995 en la República Mexicana existían J 9. 848,319 hogares. en l 8<!ó de los 
cuales eJ jcle de familia era mujer. Predominaban los que tenían dos y cuatro miembros. 
seguían los conformados por cinco y hasta siete integrantes. EJ número de viviendas 
particulares del pais asciende a 19. 403,409: 20% más de las que existian en 1990 y con una 
tasa de crecimiento anual de 3.3 por cicnto.35 

En términos generales existe una relación directa entre el crecimiento poblacional y 
el de las viviendas, pues estados como Baja California y AguascaJicntcs, que tienen altos 
niveles de crecimiento de su pobfación. presentan tambien mayores tasas de crecimiento de 
vivienda. El déficit de viviehda en nuestro pais. para Jos primeros meses de I 995, era de 
más de un millón de unidades habitacionales. De éstas. alrededor de 4.6 millones 
presentaban índices muy altos de hacinamiento, de faltOJ. de higiene. de necesidades de 

JJ,.Crónica del Gobierno". op. cu , p. 188. Para 1990, la tasa de analfabetismo era de 12.4 por ciento. si 
se considera a la población de J :5 a/Jos y más. 

u Sexto informe de Gobierno Carlos Salinas de Gon:ar1. 
u Exce/sior, 16 dic., 1996, p. 2911. 

20 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

mejoramiento y sustitución; y por lo tanlo. cMo significaba que: en ese momento se tenían 
que construir J .100.000 viviendas nuevas y mejorar 3.500.000 mtls.36 

El nivd de hucinan1ienro entre J9QO a 1995 disminuyó de 5 a 4.7 habitantes por 
vivienda. En Jos senicios hubo ligc:ro aumento y de cada 100 viviendas 15 tíenc:n piso de 
tierra. La dotación de electricidad akan7.a al 93 por ciento de las viviendas del pais y 75 por 
ciento cuenta con drenaje . .1 7 

Los Factores de la vh·ienda 

Existen varios foctorc:s 4ue intervienen~ o quL" eslñn relacionados con Ja vivienda, de 
los cuales destacan: l_'na coordinaciún interinstitucional entre los sectores de la vivienda, 
especialmente de los fondos como i:I lnfonavit, el Fovissstc y el Fonhapo. para que Ja 
vivienda sc produzca en el Jugar que se requiere. con la plancación y los precios que 
puedan ser accesibles; La incorporación de nuevos csqut:mas de financianiiento; La 
de~rcgulación y desgravación; el gobkrno debe ser un promo1or y facilitador de la 
actividad Je Ja vivienda. faciJitar los canaJcs de financia.miento. la incorporación de suelos 

~~~~~ 1~~~~1~~:.~·pi::r~~J~~~e~~~~: ~~~~:d~i~~~d1~ ~7r~t;~~~=s sr~~f¿:~=r~~ 1E~a~~fluJso de 

2.5-SALUD 

El Acuerdo para el Mejoramiento del Nivel de Vida dentro del PND 89-94, conlicne 
Jos lineamientos de..· política socfal en un sentido runplio, ya que además de Jo relativo n 
empleo, niveles de vida y servicios básicos. comprende aspectos de desarrollo urbano
regionaJ y de protección al medio ambiente. Durante el periodo 1988-1994, las políticas de 
fomento a la cultura de la salud y prevención de cnCermedadcs y accidentes estuvieron 
encaminadas a transformar Jos hábitos de vida de la población hacia un mayor cuidado de 
su salud y la participación activa de las f'amilias y las comunidades en el abatimiento en los 
índices de morbilidad nacionaJcs.39 

El Programa Nacional de Salud I 990-J 994; tenía como objetivos primordfalcs 
atenuar la desigualdad en materia de salud y servicios médicos y disminuir la incidencia de 
enfermedades como la desnuUición.io. la parasitosis y las diarreas. 

Entre 1988 y J 994 la infraestructura hospitalaria se incrementó con Ja construcción 
de más de 2 500 unidades médicas; asimismo~ se incorporaron más de 27 000 médicos y 

16 El U111versal. primera sección. agosto 4. J Q9S, p. 8. 
n Excéls1or, 16 dic., 1996, p. 29a. 
JI El Unn•e.r:r:ul. op cu. p. 8. 
1 '1,"Crónica del Gobicmo", op cll .• p. 255. 
"'° Investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición(INN) afirmaron que en México entre 16,000 y 

20. 000 niftos mueren a consecuencia de Ja deficiente alimentación. asf como de enfermedades proYocadas por 
este problema. como son diarreas. neumonfas y otras infecciones. El Universal, mayo 16, 1995, la. sec. 
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más de 34,000 enfermeras. y el nÚJnero de consultas de especialidad creció en un 33°/o 
mientras que el de los exámenes de laboratorio lo hizo en 54 por ciento. 

Población Asegurada y Población Abierta 

De la población que habia en 1991. 54.7~'0 estaba cubierta por un servicio médico de 
seguridad social; 45.3o/t1 era población abierta. atendida por la Secretaria de Salud. los 
Servicios Médicos del DDF. de IMSS-Solidaridad, y por personal privado. incluyendo 
terapeutas tradicionales. En siete estados. menos del 40%1 de la población estaba 
ascgurada.• 1 

Entre 1 CJ89 y 1994. la SSA y las clinicas comprendidas en d programa lMSS
Solidaridad ofrecieron atención méJica n la población de áreas rurales y urbanas 
marginadas. alcanzando una cobertura de 39.5 millones de personas. En 1994. el IMSS y el 
ISSSTE alcanzaron una cobertura de 45.S millones de derechohabientes. tres millones más 
que en JQ88. 

POBLACIÓN ASEGURADA Y POBLACIÓN ABIERTA 

Estado Por Ciento de Por ciento de 
Población Asegurada Población Abierta 

CHIAPAS 24.6 75.4 
GUERRERO 39.0 61.0 
HIDALGO 32.1 67.9 
OAXACA 25.6 74.4 
PUEBLA 37.4 62.6 
TABASCO 37.9 62.1 
ZACATECAS 21.3 78.7 

, Tomado de. Exc~/.s1or. 1 S oct., l Q96. p. _ 7a. 

En México existen más de 114, 000 comunidades corl menos de 100 habitantes que 
viven en pobreza extrema y a quienes :faltan los servicios de salud_ Sólo en el estado de 
Chiapas hay 15,000 comunidades con menos de 100 habitantes que entre otras cosas están 
mal comunicados y no tienen servicios básicos. 

'' Excélsior. 1 !5 oct., 1996, p. 27a. 
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El DIF 

El DIF pl"oporcionó atención a 1 O millones de personas que no tenian acceso a los 
servicios regulares de seguridad social 9 incluyendo gn.apos despl"otegidos de menores. 
ancianos e indigentes dcsrunparndos. minusvñlidos >· madres gestantes de escasos n:cursos. 
disminuyó la tasa de incremento poblacional del 2~,,º promedio anual al 1.8o/o. y el 
porcentajes de usuarias de métodos anticonceptivos se ckvó de 54%) en 1988 a 60'?1. en 
1994.42 

El Gasto en Salud 

El Banco l\t1undial (BM) reportó que el gasto en salud corno porcentaje del PIB en 
1990 cr..i. de 3.2°,,ó; en América Latina solamente Paraguay tenia el l % más bajo <lníorme 
Desarrollo Mundial. 1 qg3 ). El informe del gobierno mexicano de 1994 señala que d 
porcentajl! del PNB para la salud fue 4.5%. los tres países de América que tienen cubierto 
100%1 de su población con sistemas di! seguridad social son Can.:1dá, Cuba y Costa Rica. 

ÍNDICES DE SALUD 

Pais 
CAN ADA 

COSTA RICA 
CUBA 
MÉXICO 

Por ciento del 
PNB 

Dedicado a 
la Salud 

8.6 
19.3 
15.0 
4.5 

Tomado de. Ex1.·cls1or, 15 Oct .• l 996, p. :na. 

2.6- EDUCACIÓN 

Mortalidad 
lnf"antil 
7.6 
18.0 

6.0 
18.6 

Esperanza de Vida 
Hombres ?\-lujeres 

73 79 
73 73 
73 73 
64 69 

La deserción escolar es frecuente en los nifios indigenas. cainpesinos y familias de 
bajos ingresos de las ciudades. En mucho se debe a que deben tomar parte en las faenas del 
cwnpo con sas padres~ y en la ciudades participan en la llamada economía subterránea o 
andan de chalanes y demás de manera informal. realizando actividades que les permiten 
aportar recursos a sus hogares. 

La lnf"racstructura Educativa. 

":i En nuestro pais cada afto nacen 400 mil bebés cuyas madres no han alcanzado los 20 anos de edad, 
cifra que representa 15%. del total de nacimientos anuales; es decir, uno de cada seis o siete de ellos. En 
muchos de esos casos los niftos provienen de embarazos no planeados e indeseados. 
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En t 989 la matricula del sistema educativo nacional era de más de 25 millones de 
personas. y el profesorado, cercano a un millón; tan sólo en primaria la oferta educativa 
cubría 100º/o de Ja demanda. Sin embargo. el rezago educativo era muy grande: había 6.1 78 
140 millones de analfabetos en el país, y alrededor de 20 millones de adultos (la cuarta 
parte de ta población total) no habíWl terminado la primaria. había estados como Chiapas y 
Oaxaca en los que sólo el 27.7°/o de los niños que iniciaban la primaria en el primer caso, y 
39.3o/o en el segundo, la terminaban en seis ai\os" 3

. 

Los indicadores de desarrollo educativo dejaron mucho que desear a principios de 
los ailos 90. la demanda potencial de educación primaria disminuyó 3.5°/o. pero la atención 
disminuyó en 5.6o/o. provocando que la demanda no atendida se haya más que duplicado. al 
pasar de 328 mil niños sin atención en 1983. a 724 mil en 1992. Esta reducción se dio a 
pesar de que.! el nllmcro de maestros creció en 14~0. permitiendo suponer se concentraron en 
las zonas urbanas y abandonaron las rurales. Y si bien las localidades del pais con má.s de 
2.500 habitantes cuentan con primaria. carecen de este servicio 25'Yo de las localidades 
entre 100 y 2.500 habitantes, al igual que: la gran mayoría de las que tienen menos <le 100 
habitantes (mil ocho comunidades). Todavíu en 1990. 14'% de las escuelas eran 
incompletas, la inmensa rnayoria estaba en d rnedio rural. En algunos estados el porcentaje 
se eleva sensiblemente. siendo de 34%t en Chiapas, por ejemplo. Y en el ciclo 1992-93, 
22'?-'á de las escuelas rnrales eran unitarias. Es importante señalar que este porcentaje ha 
venido aumentando lentmnente desde 1987. cuando el porcentaje de las escuelas unitarias 
ero menor a 20 por ciento.'" Mientras que en el ciclo escolar 1994-95; el número de 
a.Jwnnos era alrededor de 26 millones; el nú.rnero de profesores ascendía a 1.164 612; y 
total de analfabetos era 5_ 787 819 millones"~ 

Población analíaberu 

Paro. 1995, alrededor <le 10°/o de la población menor de 15 años en México era 
analf"abeta y por lo menos 5.6 millones46 de personas no sabían leer ni escribir. Los estados 
de Chiapas. Oaxac.a. Guerrero y Puebla registraban niveles superiores a la media nacional 
en cuanto a analfabetismo, mientras que Nuevo León y Tlaxcala se encontraban por abajo 
de esos rangos. 

Cuatro de cada 1 00 de jóvenes entre J 5 a 19 w"\os y entre 20 a 24 son analfabetas; 
pero en los adultos de 60 a 64 ai\os aumentó la falta de instrucción básica. El analfabetismo 
se concentra en las edades más avanzadas; en los estados de Chiapas. Guerrero y Oaxaca. 
El 14.4°/o tenía primaria incompleta y. un 19.5o/o primaria completa.'47 En el Distrito Federal 
-con sólo 3 por ciento de Ja poblacicán de entre 15 ai'ios y más- Nuevo León y Baja 

41 
.. Crónica del Gobierno de Carlos Salinas". op. cit., P- 265. Para 1990, la tasa de analfabetismo era de 

12.4 por ciento, si se considera a la población de 1 S nl\os y mas. 
"Excélsior, 24 sep., 1996, p. 29a . 
.. , Carlos Salinas de Gort.ari, Sexto infor1ne de gobierno. p. 623 y 63..t 
,.. Cifra estimada. 
0 Gaceta UNAM. julio 1995, P- 12. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

California son las de menor indice y junto con Baja CaJifornia Sur. Coahuila.. Chihuahua y 
Sonara cumplen con los niveles serlalados por la lJNESCO. con cinco por ciento o menos 
de su población sin instrucción básica. 

El 92º/o de los nitlos entre 6 v J 4 años de edad asiste a la escuela y 97~-0 de éstos lo 
hacen en el Distrito Federal, Nuev~ León y Baja California. Chiapas. Puehla. Oaxaca y 
Mii.:hoacán tie;:ncn niveles de asistencia entre el 84 y 89 por ciento. 

CUADRO POBLACIÓN ANALFABETA POR SEXO 1/ 

A .. ~o TOTAL 1101\-mREs MUJERES ÍNDICE 

l OTAL NACIONAL 

1989 6178410 2.JI 1088 3867322 12.5 

1990 6161662 2305113 3856349 12.42 

1991 60J087:? 2185597 3825275 11.48 

1992 5951827 2166139 3785688 11.14 

1993 5871340 2138952 3732388 10.66 

1994 /e 5787819 2111428 3676.391 9.81 

I/ Para 1989. 1991, 1993 y 1994 cifras estimadas por el JNEA. Para 1990 

cifras del XI Censo Nacional de Población y Vivienda 1990. INEGI. 

Para 1992 cifras de l:J encuesta Nacional de Ingreso -Ga~to de los Hogares 

e/ Cifras Estimadas 

Tol'1'UM;lo de : &x10 leformr <Í>t" Gobi<'rt10, Carlos Salinas de Gortan, p. 634. 

El número promedio di: años de estudio de los mexicanos es de 7 -primero de 
secundaria- uno más que en 1990; la proporción de personas con estudios superiores a Ja 
primera se incremento de 43 por ciento en 1990 a 49 por ciento en 1 995. El Distrito Federal 
y Nuevo León son Jos estados con mayor promedio de escolaridad; nueve a.nos (es decir 
nueve ailos, primaria y secundaria completas) y con Jos promedios más bajos están Chiapas 
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CAPITULO JI 

y Oaxaca con cinco años de instrucción. y Guerrero con sds.43 Mientras en Chiapas 30 % 
de Ja población no sabe leer ni escribir. en Nuevo León sólo el 4~0.49 

Podemos concluir de manera parcial que el impacto que tuvieron las poi íticas del 
Gobierno mexicano en la población por medio de Ja oferta de bienes y servicios básicos 
instnunentadas dentro del modelo económico conocido como Neo/iheral. en el periodo de 
estudio, fue casi nulo. Este modelo responde a una serie de planteamientos fom1ulados. no 
sólo para nuestro país. por el Fond1._"l Monetario Intemacional (FI\tH). si no para varios países 
de los llamados menos desarrollados como Argentina,, Colombia. Venezuela y Perú entre 
otros. Los canibios estructurales se comienzan a dar al inicio del sexenio de Miguel De la 
Madrid. en 1982. A pesar de que 1982 es también d ai\o del comienzo de la crisis 
económica, que por su magnitud hasta ese mo1:nento. no tenía precedcntes, sc dice que 
dicho modelo se caracteriza., entre otras cosas. por tener un elevado costo social que 
ocasiona un constante crecimiento de la pobreza. pobreza extrema y marginación de Ja 
población más desproveida. 

La implantación de las políticas sociales y de desarrollo económico, de 1989-1 994. 
no reflejaron sus beneficios en grandes sectores de la población -no obstante lo que 
mostraron las tasas se crecimiento- dado que seguían existiendo porcentajes muy altos de 
analfabetismo. alrededor de un 1 O~,.,o. a nivd nacional de la población menor <le 15 aflos y 
por lo n1enos 5.6 millones de personas no sabían leer ni escribir. Por otro lado el déficit de 
vivienda cm de más de 1 millón de unidades habitacionalcs, sin contar los altos niveles de 
hacinamiento. El porcentaje del PNB para la s¡i}ud de 4.5°/u, dejó a amplios sectores de la 
población, sin acceso a dicho servicio. sobretodo por Ja gran diversidad poblacional que 
existe en el pais. En la alimentación no hubo avances significativos. y la inversión en 
infraestructura no cumplió con las expectativas que se tenían. El cambio estructural en Ja 
Conasupo fue algo significativo debido la gran burocmtización que esto íCpresentaba. 
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CAPITULO 111: LA POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL 

(EL CASO DE SOLIDARIDAD) 

POLÍTICA SOCIAL 

Durante los últimos 12 año$, la poJitica social en México, estu\·o subordinada aJ 
nuevo modelo de desarrollo económico adoptado por d gobierno. Dicho modelo. conocido 
con el nomhrc de l'"'enliherlJI. fue primeramente, instrumentado por Miguel De La Madrid 
en J 98:?. y rdnmado seis años después por Carlos Salinas. E.ste modelo. se caracteriza. 
entre otras cosas; por d aumento proporcional de Ja pobreza. Ju marginación. la miseria. el 
hamhn:. la l.h:snutriciún )' un grave dctcr1or0 del nivel de: vida de la poblólción mas 
desproveída. 

De Jos grandes problemas que tiente" que enfrentar la politica de bienestar social en 
~1Cxico. es sin duda. el eterno centralismo. No es suficiente el hecho de que Jos tres niveles 
de gobierno; d legislativo. el ejecutivo y el judicial. tengan su sede pennanemc en eJ 
Distrito Federal. sino tambiCn. el cstablcctmiento y control de la ejecución de las nonnus y 
directivas de la politica cconómicosocial 

Otro prohlerna que tiene que enfrene.ir la politica social es, por una parte. el que 
t!cnc que ver con la asignación de los recursos. las fuentes del tinanci.wniento. la inversión 
y In magnitud de los fondos ill gasto social; y por b otm, el querer ver a las nc.:cesídades 
básicas con10 algo .. inmutable"". es decir. que no cambia; en donde se pierde su carácter 
transitorio. variable: en el cual lo~ objetivos y las actitudes ya no van a estar condicionados 
por las relaciones de la sociedad. sino fijadas corno un .. óptimo·•. 

No obstante. dice Gloria Gonz.álcz: .. Como quiera que sea. y sin detrimento del 
papel determinante de los !actores estructurales y de la redcfinicfon que de ellos pueden 
hacer ciertas políticas económicas. las características de la propia política social tienen 
mucho que ver con la subsistencia de la pobreza ... 1 

1 Gloria González Salaz.ar. •'Ec;:onomfa y polltiea social. Un esbozo esquemático con referencia a 
t..-ICx1co", Problemas del Dcsan-ollo. Revura Latinoamericana de Economia. UNAM. vol. :?6. ene-mar. 
MCxico, 1995. p.180. 



LA POLlTICA DE BIENESTAR SOCIAL 

3.1- EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 

El Plan Nacional de Desa.rrollu 1989-1994. fue el punto de partida de la polítka de 
bienestar social. ya que en él se fijaron las metas y estrategias que se implementaron. en lo 
referente a Ja cobertura de los servicios de salud. educación. vivienda y alin1entación 

El Plan. a su vez. tiene dos aspectos fundamentales: el Acuerdo Nacional paru la 
Recuperación Económica con Estabilidad de Precios. y el Acuerdo Nacional para el 
Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. En estos acuerdos. se encuentran los 
principales determinantes de la politica de bienestar social en el periodo; el crecimiento 
económico y el Programa Nacional de Solidaridad. 

El Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios 

El Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios 
enfatizaba la ncceo;idad de alcanzar gradualmente una tasa elevada de crecimiento de la 
producción y de consolidar el abatimiento de la inflación como partes indispensables para 
avanzar. de manera satisfi.1ctoria. en el mejoramiento de las condiciones de vida de Ja 
población en la creación de empleos bien remunerados para una población en edad de 
trabajar en rápido aumento. y hacia una justu distribución del ingreso. Decía también que 
mediante un mayor dinamismo de la actividad económica en condiciones de estabilidad. se 
crearían las bases indispensables para impulsar la realización personal y social de toda la 
población_~ 

La Estrategia 

Dentro del PND. taJnbiCn se estableccrfa la estrategia para Jlevnr a cabo dichos 
acuerdos_ La estrategia era tener un crecimiento sostenido, por una parte. y estabilidad por 
la otra~ como dos propósitos complementarios e inseparables de la estrategia económica del 
Plan.3 

En términos generales. las prioridades fundamentales de la estrategia económica 
seflalan Ja necesidad de disponer de más y mejor infraestructura económica y social, así 
como una mayor atención a las demandas de los grupos de menores ingresos. 4 

i Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994: .. Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con 
Estabilidad de Precios ... pp. 53-67. 

~ PND 1989-1994. ibídem. p. 54. 
4 PND 1989-1994.ibldem.p. SS. 
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Las Metas Generales 

Las n1etas generales contenidas en el Plan. se refieren a prospecciones de las dos 
variables macrocconómicas más sobresalientes: la tasa de crecimiento de Ja actividad 
económica y Ja evolución del nivel gcncr .• tl de prcdo!i. 

El Acuerdo Nacional para el 1\fcjoramienro Producrivo del Nivel de Vida 

. La cstrutcgia global d~I Pla~. se ap~yar!a en el .aumento de la productividad para 
impulsar los avances cn el mc1oram1entn social. 

Lineas de estrategia 

En este Acu~rdo eJ aumento en el nivel de vida de ht población se apoyaría en dos 
basc:s cconón1icas fundamentales: por una parte, la creación de actividades y empleos bien 
rcmunen1dos y. pllr 1~1 otr-.I. d incremento de los salarios reales, sobre la hase de una 
evolución económica que fOnalccicra la demanda de trabajo, el awncnto de J.a 
productividad. el uso eficiente de las potencialidades del país. y el equilibrio de Jos factore~ 
de la producción. 

Otra de las prioridades fundamentales de la política económica y social sería el 
ataque frontal i.l Ja pobre.1:a extrema. Yu que según el Acuerdo. ··""¡ no se corrigieran los 
asp...-ctos más lw:crJntcs de l.:i miseria, el aumento del nivel gcncr.:iJ de vida 'iC reflejaría en 
mnyores diferencias sociales. /\Jiviar los extremos de la pobrc..i:~:t es la labor social más 
urgente; unn responsabilidad inaplazablc ... 6 

Entonces para tales fines se tiene que el mejoramiento productivo del nh el de vida 
se regir..i p1..'r las siguientes cuatro lineas estratégicas: 

O.- Creación abundante de empleos bien remw1erndos~ y protección y aumento del 
poder adquisitivo de Jos salarios y del bienesrar de Jos trabajadores~ 

U).- Atención a las demandas prioritarias del bienestar social: 
IJI).- Protección del medio runbiente; 
IV).- Erradicación de Ja pobreza extretna. 

'Plnn Nacional de Desarrollo 1989-1994: .. EJ Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del 
Nivel de Vida ... pp. 97-127. 

'PND 1989-1994: ibldem. p. 98. 
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La Salud 

La salud está relacionada con la asislcncia y la scguridnd social. ya que no resulta 
meramente del solo progreso económico y social; requiere acciones especificas para 
prevenir. preservar o restituir la mtegridad o vitalidad fisica y mental de Jos individuos en 
todas las esferas en donde pueden estar expuestos a distintos riesgos: el hogar. el tn:1hajo, 
las actividades de la vida cotidiana y t!I medio arnhicnte. principalmente. 

La asistencia y la seguridad social complementan a la salud haciendo mas integral eJ 
propósito de atender el bienestar social en esta materia. La asistencia social persigue 
incorporar los individuos que lo requieren ól una vida dign~1 y equilibrada en lo cconónlico y 
social, principalmente mt.·nores en estado de- ahan.Jono y en general desamparados y 
minusváJidos. La seguridad sociJJ atiende al bienestar del trabajador y de su familia 
.'.ltendiendo a sus necesidades de salud. educación, vivienda, cuhur-..i y recreación; protege el 
poder adquisitivo de su salario ~ otorga apoyos financh:ros; y ~arantiza la protección en 
caso de ac1.:idente. jubilación. cesantía y muerte 

El Objetivo de In Política de Salud 

EJ objetivo de Ju política de salud perseguía impulsar la protección a todos los 
mexícanos. brindando servicios ~ pr!!stacioncs 0ponunos. eficaces. equitativos y 
humanitarios. que coadyuven cfoctiva.mcntc al mcjoran1ie;¡to de sus condiciones de 
bienestar social. con el CLtncurso de las comun1dadcs y de los tres niveles de gobierno como 
medio eficaz para asegurar los recursos necesarios. 

La Politica Alimentaria 

La política alimentaria tenía com~1 objeto asegurar el abasto de alinlentos a la 
población en condiciont:s adecuadas de calidad y precio~ sobre todo a los grupos de más 
bajos ingresos. Las acciones corrc:spondientes abarcan desde la producción hasta la 
comercialización y el consumo, pasando por el acopio. el transporte. Ja distribuci<.ln el 
almacena.miento y la transíonnación industrial de los alimentos. 7 

Desarrollo regional y Urbano 

El impulso al desarrollo regional y urbano, en la concordancia con Jos objetivos del 
crecimiento económico. scr.i posible a través de una estrategia de descentralización de 
decisiones, de desconcentración de la actividad económica y de desanolJo urbano y 
municipal. que apoye el esfuerzo de todos los sectores sociales en cada una de las regiones 
del país. 

7 PND 1989-1994, op. dt .• pp. IOS-107. 
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Vivienda y Suministro de Servicios Urbanos 

Disponer de una vivienda digna ~ suficientemente provista de scn.:icios de agua 
potable. energía eléctrica;::. drenaje sanitario e~ un componente t.~scncial del bienestar social. 
tanto por ...:1 disfrute dt: satisfm.::torcs hásicos directos. como por el claro impacto que esto~ 
tienen i.:n la salud de la pnblación. 11 

La Vivienda 

Fina,,cian11"cn1to: En materia de l1nanl:ian1knto para los den1andantcs de ingresos 
medios se darian facilidades mediante plazos y condicilmcs de pago apropi.ad;:is a su 
cap: .. H:i1.fad. a a-a, és 1.h: un uso mas extenso <.h: los esquemas de crédito ya cxistentr.:s. que dan 
lugar a pagos pn~pon.:ionales al salario. 

Vivienda rural: Para el fi._"lmcnto <.h.: la vivienda en campo. s..: impulsarían los 
progran1as de vivienda transitoria para lo~ jornaleros agricolas tcrnporJ.ks. :iC utnrgaria 
capacitación en las tt:cnic.is de autoconstrucción y de producciún Je materiales. y se 
apoyaria a la población en lus zonas rurales marginadas. 

Erradicación Je la Pobreza Extrema 

La atención a las colonias populares de las zonas urbanas se oricntaria a proveer los 
servicios básicos municipales. los de educación~ alimentación y salud. así como apoyar la 
construcción y mcj .. •rarniento de la vivienda. regularizar la tenencia dd suelo, capacitar para 
el trabajo productivo e impulsar los proyectos productivos de los propios colonos.9 Las 
acciones para atender a los grupos de escasos recursos del campo y las ciudades .:iCrian 
selccti\'as y específicas. 

3.2- LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Solidaridad recupera las experiencias obtenidas en anteriores prograntas productivos 
y de bienestar, tales como el Programa para el Desarrollo Rural Lntegral (PIDER) y la 
Comisión del Plan Nacional para la Atención de las zonas Deprimidas y grupos ~farginados 
(Coplamar). 

El Programa Nacional de Solidaridad 

Es el instrumento de política pública encargado de transfonuar el ejercicio del gaslo 
público, en lo operativo. en Jo técnico~ pero fundamentalmente en lo social y lo político. 1

(1 

•PND 1989-19Q4. op. c:ir., p. 112. 
9 PND 1989~1994. op.c:tt .• pp. 126-1:::?7. 
'ºConsejo Consultivo del Pl"'ograma Nacional de Solidaridad, "El Pl"'ograma Nacional de Solidaridad; 

una visión de la modernización de México". FCE. México, 1994, p. 21. 
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¿ Qué se propone "! 

• Enfrentar la pobrcZ4.1 por la vía productiva y no sólo por la prestación de servicios 
del gohiemo. 

• Generar las condiciones que propicien el desarrollo autónomo y sostenido de los 
productores. 

• Mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que menos tienen. 
• Abrir mayores espacios para Ja participación social en d desarrollo del país. 

El Inicio 

Solidaridad inició corno un programa adscrito u la Subsecretaria <lt: Desarrollo 
Regional dt: la entonces Secretaria de Progran1ación y Pr<!supuesto (SPP). 11 El Acuerdo 
Nacional parn el Mcjon.unicnto Productivo del Nivel de Vida. dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo; es el marco que k sirve de sustento al Programa. 

Sobre esta base. Solidaridad se orienta en tomo a tres vertientes de acciUn: 

Solidaridad para el bienestar social. Mejoramiento inmediato del nivel de vida con 
énfasis en los aspectos de salud, alimentación. educación. vivienda. servicios básicos y 
regulación de la tenencia de la tierra. 

S11/idaridad para la producción. Oportunidad de empleo y desarrollo de las 
capacidades y recursos productivos de las comunidades. con apoyo a las actividad es 
agropecuarias. agroindustriales, forestales. exttactivas. microindustriales y piscicolas. 

Solidaridad para el desarrollo regional. Construcción de obras de infraestructura 
de impacto regional y ejecución de programas especiales de desarrollo en regiones 
específicas. 

La Comisión del Programa. 

La Comisión del Programa Nacional de Solidaridad es el órgano encargado de 
coordinar y definir las políticBSy estrategias y acciones etnprendidas en el áJnbito de la 
adntlnistración püblica para combatit· los bajos niveles de vida y .a.segurar el cutnplimiento 
de los programas especiales para Ja atención de los núcleos indígenas y la población de las 
zonas áridas y urbanas en materia de salud. alimentación, educación. vivienda. empleo y 
proyectos productivos. 

Las áreas que recibirían particular atención serian: alimentación; regularización en la 
tenencia de Ja tierra y vivienda; procuración de justicia; apertura y mejoramiento de los 
espacios educativos; salud; electrificación de comunidades~ agua potable; infraestructura 

ºA par1ir de 1992, con la desaparición de la SSP, las funciones y el p.-csupuesto de esta subsccJ"Ctarfa 
(que se encargaba del manejo del ramo XXVI del presupuesto federal, o sea, aquél destinado originalmente, al 
desarrollo regional) se trasladaron a la Secretarla de Dcsa1Tollo Social. 
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.agropecuaria; y preservación de recursos naturales. todo ello a través de proyectos de 
inversión recuperables tanto en el campo como en la ciudad. 

3.3- LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 

Los recursos 

Solidaridad se traduce en un conjunto de proyectos de inversión que se financian de 
muy diversas fuentes. entre las que se cuentan las aponaciones directas de los individuos en 
forma de trabajo. materiales. infraestructura disponible y recuperaciones. Con In 
colaboración acordada libremente entre sociedad y Gobierno. se amplian Jos medios de 
combate a la pobreza. 

Los recursos asignados por el presupuesto ícderal son el componente principal del 
financiamiento del Programa. Los costos de operación de las instituciones públicas 
panicipantcs se cargan a sus presupuestos ordinarios. Asi. los recursos asignados al 
Programa se .aplican totalmente a las prioridades y grupos de población que se pensó 
beneficiar. 

Fondos de Solidaridad 

El Pronasol incorpora. mediante el fondo de Solidaridad para Ja producción. a la 
población rural marginada de la cobertura bancaria. Con Ja figura de ··crédito a la palabra ... 
les proporciona recursos para satisfacer sus necesidades de autoconsurno e incorporados en 
mejor posición al desarrollo productivo del país. 12 

¿Con10 Operan los Fondos de Solidaridad para la Producción? 

Son apoyos a Jos campesinos tcmporaleros con tierras de baja productividad y/o alta 
siniestralidad. Su objetivo es impulsar Ja producción de granos básicos. 

¿ Cómo Participan los ~funicipios ? 

Los ayuntamientos son Jos directainente responsables de la puesta en marcha de las 
acciones. Las organizaciones sociales ejecutan los proyectos. IJ 

u Carlos Rojas G ... El Programa Nacional de Solidaridad: Hechos e ideas entamo .n un esfuerzo ... en 
Comcrno E.xtt!r1or. vol. 42. nUm. s. mayo. México. 199:?. p. 448. 

11 ··Programa Nacional de Solidaridad'". ¡.-ondus de So/idur1dad. 
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En cada ?vtunicipio se forma un Comité de Validación y Seguimiento con la 
participación de las autoridades municipales. los presidentes de los núcleos agrarios 
participantes. y los representantes de organizaciones campesinas. 

El Comité valida las solicitudes de los productores conforme a las reglus de 
operación establecidas y el Tesorero Municipal les entrega los apoyos correspondientes. 
Posteriormente el Comité rcaliz.a visitas a Jos ejidos o predios. par¡t comprobar si k•s 
panicipantes destin.'.lron los recursos a las actividades productiva~ programadas y verifica 
los siniestros. Los apoyos recuperados constituyen un fondo común mancomunado entre el 
Comité de Solidaridad Pro-obra y Ja Tesoreria municipal. En cada núcleo agrario se fonnu 
un Comité de Solidaridad Pro-obra. integrado con productores que hallan cumplido la 
obligación de reintegrar d apoyo y decidan a qué obra o acción se destinaran Jos recursos 1

'4. 

Los Recursos de Solidaridad 

Desde que dio inicio el Programa Nacional de Solidaridad hasta 1992. los recursos 
ejercidos a través del ramo XX-VI. Desarrollo Regional y Solidaridad, suman ::!5. l mil 
millones de nuevos pesos. De este total, 56.81}0 se ha canalizado al gasto en bienestar social; 
21.2,_ó se destinó a Solidaridad para la Producción. y otro 22.0°/o se gastó en infraestn.Jctura 
básica de apoyo. 1 ~ Durante 1994, se destinaron 8 809 m.illon~s ..!..: nuevos pesos de inversión 
federal a Solidaridad a través del ramo XXVI. 

La Distribución del Gasto. 

Considerando su promedio anual. en cada uno de Jos años que van de 1989 a 1993. 
Solidaridad ejerció 5.0 n1il millones de nuevos pesos; de éstos en Bienestar Social se 
ejercieron 2.8 mil millones de nuevos pesos. en Apoyos a la Producción se gastaron 1.1 mil 
millones de nuevos pesos. y en Infraestructura Básica se erogaron 1.1 mil millones de 
nuevos pesos. lt> 

Dentro de Solidaridad para el Bit..•nestar, la asignación de los recursos hacia los 
servicios sociales mínimos indispensables para que una familia pueda subsistir. ha 
mostrado en general un aumento en los últimos años. Como podemos ver en la siguiente 
gráfica la participa.ció~ por ejemplo del gasto en agua potable paso de 1 1 O. 950 miles de 
nuevos pesos en 1989; a 500, 579 en 1994.17 

1• -Programa Nacional de Solidaridad ... ib1d. 
'~J gasto en desarrollo social, en 1988 era. de 6.J•Vo del PIB. mientras que par.i 1992 fue de S.6o/o. 
1•conscjo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. ••EJ Programa Nacional de Solidaridad: 

una visión de la modemiz.aci6n de México'\ FCE. México, 1994. p. 43. 
11 Presupuesto autorizado •. 
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CAPITULO 111 

SOLIDARIDAD PARA ELBIENESD\R.SOCLAL 

--ALCANI"ARULAI)() 

1984 1986 1988 1990 1992 

En lo referente a la construcción de obras de infrat:structura de impacto regional y 

ejecución de programas especiales de desarrollo de en regiones. específicas. que es lo que se 

conoce con10 Solidaridad para el Desarrollo ReJ,:ional. en el siguiente cuadro podemos ver 

con10 se ha dado la evolución del gasto público. tomando como arlo base 1980. 
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LA POLITICA DE BIENF:STAR SOCIAL 

CUADRO EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN SOLJl>AIUDAD 
Y DESARROLLO REGIONAL 1980-1993 1

• 

EROGACIONES EN SOLIDARIDAD 
Y DESARROLLO PESOS PF.R CÁPITA DE 

REGIONAL 1980 
~ó DEL POI{ POR POBRt: 

AÑOS CORRIF.,TES PIB JIABI rA:"oóTE POURE F:XTREMO 

J980 26.90 .60 387.47 827.14 ISI0.-15 
1981 55.30 .90 618.72 1372.26 3224.57 
1982 101.90 1.0.S 697.00 1518.80 3569.70 
1983 84.10 .47 294.9.S 629.62 1484 • .SI 
198.S 184.50 .63 398.95 83.S.33 1973.IH 
1985 232.20 .49 314.2H 643.88 1524.52 
1986 471.90 .60 360.87 724.21'> 1723.61 
198- 553.40 .29 172.16 338.48 808.04 
JQ88 944.90 .2.S 143.07 281.29 671.52 
1989 1306.40 .25 153.71 302.21 721.46 
1990 2809.80 .40 249.64 490.81 JI 71. ?O 
1991 4349.20 .so 3J0.4J 610.33 1457.04 
1992 6055.30 .59 369.18 725.85 1732.8::? 
1993 7312.10 .51 318.61 626.40 1495.55 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

1989-1993 673.8 114.J 

1 
122.7 

1 
122.7 122.7 

1982-1993 7075.8 (50.7) (5 ... 3) (58.8) (58.1) 

ACUMULADO 
1983-1993 24303.8 

1 
s.o 

1 
3085.8 

1 
6207.5 

1 
14766.8 

1989-1993 21832.8 2.3 1401.6 2755.6 6578.6 

cifras en m1le5 de millones de pesos 

Para 1989-1994. el Pronasol ejerció un monto de 46. 790.7 miUoncs de nuevos 
pesos de los cuales se destinaron; 26. I 16.5 millones al Programa de Bienestar Social; 11, 
842.5 para los Programa.'> Educativos; y 8, 831.7 millones para los Progra"'as 
Regionales. ¡q 

11 Tomado de: Jos~ Luis CaJva. ••La Deuda social heredada por el nuevo gobierno y la propuesta de 
bienestar para todos ... Momento Económico, N'1rn. 77. IIEc. UNAM. cnc-feb .• 199.S, p.26 

1•cifras al 3 J de ago. de 1994. 
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PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
RECURSOS APLICADOS 

1989-1994 

18°/o 

•PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

•PROGRAMAS 
REGIONALES 

O PROGRAMAS 
UIENESTAR SOCIAL 

La panicipación de Solidaridad en el gasto neto. d g.1sh• prugramahlc y el gasto 
social del sector público a 19Q2. alcanzó un nivel de J.6. 6 3 ~ 7 O'!-•• n.:spccti\.·anH!ntC. 

Como parte de la invi:rsión pública total. Solidaridad pa-;;ó de representar 6.6°/0 en 
1989 a 1 7.3°~ó en J 992. Igualmente como porcentaje di.'" la inn:r-.1ón publica en <lcsarroJlo 
social. los recursos del Progran1a pasaron de JJ.3 a 49.J~'o. cu .:1 misn11..1 pt=riod•l. 

En lo que toca a la .Jistribución territorial. se tiene que <le 1989 a 1 <)92 cinco 
entidades. Chiapas. Oaxaca. México, ~1ichoacán y Yucat<in. recibieron una cuarta parte. 
25.7°/o. de los recursos asignados via Solidaridad. A este grupo se pueden agregar los 
estados de Guerrero. Chihuahua. Nuevo León y Vcracruz . los cuales han absorbido otro 
15.6% de este gasto. En consecuencia, se puede apreciar qut! pr.icticamentc esas nueve 
entidades han absoi-bido más de dos quintas partes, 41.Jo/o. de los i-ccui-sos de Solidaridad. 
mientras que las restantes 21 entidades y el gasto no clasificahlc terriroi-ialmcntc. se han 
repartido el 60.0ºÁ> de los i-ccursos.20 

la ··Consejo Consuhi\.'O del Pi-ogi-¡una Nacional de Solidaddad"º. op r.·11. p. 5J 

38 



LA l'OLiTfCA DE lllENF.STAR SOCIAL 

La Plancación Participativa Definida por Solidaridad. 

1- Captación de la den1anda social diser1ando métodos de consulta y participacil'ln directa de 
la comunidad. 

2.- Concertación con inlcrlrn:ut(lrt~s rc:presentativos. 

3.- Plancación de gasf(l ) obra....:; en corresponsabiJidad con las comunidades. 

4.- Ejecución. control y evaluación en corresponsabilidad con las comunidades:?•. 

Lo anterior se: puede observar también. a través de un diagrama~ en el que se 
presenta la secuencia lógica en fom1a detallada hasta llegar a la ejecución de las obras de 
bienestar. 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

CAPTACIÓN 
DE DEMANDA 

SOCIAL 

L 

CONCERTACIÓN CON 
INTERLOCUTORES 
REi:-_RESJ~:r'(r:A.:pv_o.~. 

EJECUCIÓN. CONTROL 
Y EVALUACIÓN EN 

COR.RESPONSABILIDAD 
CON LAS 

COMUNIDADES 

PLANEACIÓN 
DEL CASTO U 

OBRASEN 
RESPONSAR! 

LIDAD 

_l 

!
1Conscj0 Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. op clf .• p. 63. 
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CAPITUl~O .111 

Los Programas de Solidaridad 

Los esfuerzos para aliviar el problema de la pobreza en México son coordinados y 
supervisados por el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Pronasol tiene entre sus 
principales objetivos mejorar Jos servicios de salud. educación. nutrición, vivienda, empleo. 
inf'raestructura y otros proyectos dirigidos a la población que vive en extrema pobreza. 
Dada la magnitud de este problema. el programa ha crecido en fomu1 rápida. 

Alcances del Programa Nacional de Solidaridad 

Pronasol comprende un runplio rango de actividades a través de dif"erentcs 
programas: 

O Progrrunas de apoyo al consumo de alin1cntos. 
O Programas productivos. 
O Progrrunas de servicios sociales. 
O Programas de infmestructum básica. 

A) .Prograntas de apoyo al consunro de alimentos. 

Hay cuatro mecanismos de apoyo al consumo: 

• Subsidios generaJes 
• Subsidios dirigidos a zonas urbanas populares 
• Subsidios dirigidos a zonas rumies marginadas 
• Subsidios dirigidos a grupos vulnerables. 

Conasupo atiende a las zonas ruraJes pobreza con el sistema de tiendas rurales, donde 
venden alimentos bá.:iicos con un descuento promedio de 14%. Las tiendas dan servicio a 
S. J millones de f"antilias. 

El apoyo a Jos grupos vulnerables cae denr.ro de dos programas: 

El Programa de Salud y Nurricidn. el cual se desarrolla en conjunto con la 
Secretaria de Salud. el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). el Instituto Mexicano 
de Nutrición y el Instituto Nacional Indigenista (INI). El programa provee alimentos en 
f"onna gratuita. así como información nutricionaJ y de salud. Atiende a fruniHas que viven 
en áreas de pobreza extrema con alrededor de 500 a 2 500 habitantes. EJ programa califica 
con Jos siguientes criterios: tener mujeres embarazadas o Jactan1es. destinar 60% de su 
gas10 o más en alimentación. carecer de agua potable o tener menos de seis años de 
escolaridad. En I 988. este programa ayudó a 215 mil f"amiJias. con un costo to cal de J . 7 
millones. 
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El Sistenra para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF). que provee mcion.es 
gratuitas de artículos alimenticios basado en .. indicadores socioeconómicos .. como el nivel 
educativo y el acceso a la vivienda. Los programas del DIF abarcaron 1.1 millones de 
familias en 1988. 

B) Progranras Productivos. Estos progran1as persiguen aumentar el potencial de ingreso de 
las familias en condiciones de pobreza y caen bajo tres catcgorias: 

1) Los Fondos de Solidaridad para la Producción, que básicamente otorgan 
créditos a los campesinos que por sus características (actividades de alto riesgo y 
bajo rendimiento) no pueden ser obtenidos de instituciones públicas o privadas. En 
1990. recibieron créditos 400.000 mil campesinos en 1350 municipios a tasas de O. 
Estos créditos contribuyeron al cultivo de 1 .8 millones hectáreas. Los créditos se 
otorgan directamente a cada productor y no cmán atados a la producción de algún 
cultivo en específico. 

2) Los Fondos de Solidaridad para las Comunidades Indígenas. En 1990. 
este programa canalizó 20 milJones de dólares a 50 grnpos étnicos localizados en 80 
regiones. Los fondos fueron canali7..ados directamente a las organizaciones 
comunitarias. las cuales decidieron el uso específico de los recursos con prioridades 
establecidas por ellos mismos. 

3) El Programa de 1\-tujeres provee medios de trabajo productivo a las mujeres 
para que complementen el ingreso familiar. 

C) Programa tle Servicios Sociales. Estos programas apoyan la salud y b educación. 
Pronasol ha ayudado a establecer 727 nuevas cHnicns y a rehabilitar y expandir 26 
hospitales. En educación. Pronasol ha dedicado esfuerzos para la rehabilitación y 
mejoramiento de 34 mil escuelas en l 990 (por medio del Programa Solidaridad para la 
Escuela Digna) también ha instituido un programa enfocado a reducir los niveles de 
deserción en las escuelas primarias. El programa otorga becas a los niños y provee a sus 
fiunilias apoyo alimenticio (a través de canastas de comida) y de salud. Pronasol también 
otorga becas a los estudiantes de preparatoria y universidad que participen en sus 
actividades. En 1990. 115 mil estudiantes recibieron estas becas. 

D) Progranras de Infraestructura. Pronasol apoya eJ desarrollo de Ja infraestructura de las 
comunidades marginadas. Durante 1990 el Programa Fondos Municipales de Solidaridad 
canalizó recursos a 1 426 municipios en trece estados para atender ·•necesidades urgentes de 
inversiónn. Por medio de estos prognunas 3 557 comunidades ruraJcs y vecindades urbanas 
pobres fueron electrificadas. Además. recapitalizó y rehabilitó tiendas de comida del 
gobierno tanto urbanas corno n.iralcs. 

41 



CAPITULO 111 

El Prona......,ol fue el prograrna n:ctor de Ja política de bienestar de! 1989 a 1994. Se 
pretendía atacar a la pobreza y a Ja marginación de la población por medio de impulsar Ju 
vía productiva. cabe decir que el programa no surge de Ja nada. si no que retoma 
planteamientos tbrmulados en otros países como Colombia. A manera de conclusiones. Jos. 
resultados que se obtienen con el Pronasol en materia de salud están íntimamente 
relacionados con el nivel de vida de nutrici('>n y condiciones sanitarias de Ja población. Los 
programas de salud en el medio rural trataron de ser de típo integral. De acuerdo ..::on IMSS
Solidaridad. Jos principales daños a la salud en el medio ntral provienen en primer lugar de 
infecciones respiratorias agudas, seguidas de runibiasis y enteritis. Por lo general. los niflos 
menores de cinco ai\os son los afectados. En general, se aprecia un mejoratniento de las 
condiciones de salud de la población objetivo del programa IMSS-Solidaridad (población 
rural); la tasa de natalidad perinatal pasó de 35.6~ó en 1989 a JJ.Jº/o en ICJ90. y a 27.SC?-ti en 
1991. Asimismo. la tasa de mortalidad materna pasó de 9. 1 º/o en 1989. a 9.:?'!-ó en 1990, y a 
7.So/o en 1991. El número de unidades médicas rurales del Programa II\1SS-Solidaridad 
suOió de :?.666 en 1989 a 3 075 en t 990. y a 3 249 en 1991. El porcentaje de cobenura 
municipal a nivel nacional aumentó de 58.7~0 en 1989 a 67.l~'Ó en 19QO y 67.7~ti en 1991. 
La Secretaria de Salud proporcionó servicios básicos de salud a comunidztdes rurales del 
país a través de Ja Estrategia de Extensión de Cobertura (EEC). Durante 1991. los servicios 
de la EEC abarcaron :!41 comunidades más. con lo que la cobertura ascc-ndió a 12 9.:?5 
comunidades (alrededor de 96.0o/o del total). Sinaloa, Guerrero y Oa..xaca contribuyeron con 
90.0~ó del total de las comunidades atendidas. 

Por otro lado de los resultados que: se presentaron en materia de nutrición existieron 
importantes diferencias entre las áreas rurales y urbanas. En materia de nutrición la 
desnutrición en el medio n.uaJ es de 131.So/o superior a la del medio urbano. Uno de los 
principales programas encargados de atender las necesidades de salud en el área rural es el 
Programa IMSS-Solidaridad. el cual atendió (hasta el primer semestre de 1992) a 10.7 
millones de personas, pertenecientes a la población rural de: 18 estados y l :?02 municipios. 
Esta población. representa alrededor de 6S.O'h1 de Ja población rural del país. Dentro de la 
población objetivo de este programa se observa que Ja proporción d~ desnutridos en el 
medio rural ha disminuido progresivamente: 31.Yó por ciento en 1986. 12o/o en 1990 y 16o/o 
en 1991. Los estados donde hay mayor número de desnutridos es en Puebla. Chiapas. San 
Luis Potosi y Veracruz. En los últimos cinco años. la tendencia nacional muestra una 
disminución de la desnutrición levc22 de un 22 a 14%. y de la desnutrición moderada de 7.0 
a S.6%. Sin embargo. Ja desnutrición severa ha tenido un ligero ascenso de 1 A a I .So/o, 
especialmente en los estados de Chihuahua~ Chiapas. Oa.x:aca. Veracruz y Puebla.23 

u El IM'S.S-SOlidaridad mide la dcsnucrición de acuerdo con Ja tabla de Ramos Galván, misma que 
~omienda utilizar parámetros peso/talla (o peso/edad en el caso de los nttlos menores de cinco a/los). Es 
decir, a cada talla corTCSponde un pc.<>o cspecJfico. Las personas que se ubiquen por debajo de estos 
par.imetros presentarán sintomas de desnutrición. Se consideran como personas desnutridas aquellas que se 
ubican por debajo del ~ó de los parámetros establecidos. Se considera como desnutrición leve si están entre 
90 y 86%; desnutTición moderada cuando estAn entre 85 y 75%. y desnutrición severa cuando están por debajo 
de 75% de los par.imetTos. 

u Luis TCllez. op.cil., pp. 228-234. 
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CAPITULO IV: LA MARGINACIÓN EN MÉXICO' 

Como puede apreciarse, la atenc1on prioritaria al apremiante problema del 
empobrecimiento derivado de Ja crisis de Jos ochenta.. implicó un desplazrunicnto de los 
estudios de marginación social -fonómeno de estructura- por las investigaciones orientadas 
a medir el conyuntural impacto de la crisis y respondiendo a Ja necesidad de valorar la 
dimensión e intensidad de la pobreza. 

Las expectativas nacionales de recuperación del crecimjento con.forme a un nuevo 
modelo de desarrollo están conduciendo a un replanteamiento de los estudios sobre 
desigualdad y marginación social. Se trata de ofrecer medidas alternativas que expliquen la 
exclusión y las carencias sociales en términos de esfuerzos económicos necesarios para 
integrar a la población excluida o que padece la insatisfacción de detenninadas necesidades. 
en el contexto de Wla nueva estrategia de dcsarrolJo democrático y equidad social. 

Las investigaciones sobre la desigualdad inspiradas en Wta conceptualización de la 
marginación social como Ja aquí refcrida1

• aporta medidas analíticas que no ofrecen otros 
indicadores de déficit social y que hoy son de gran utilidad para tanto para Ja comprensión 
del canícter múltiple del f'cnómeno como para el diseiio de políticas económicas y sociales 
específicas de ata.que a la desigualdad y exclusión social. 

El presente trabajo de Conapo. se concentra en el estudio de las dimensiones o 
planos socioeconómicos de Ja marginación social en MCxico. y estima ante todo sus 
implicaciones espaciales. Coníorme el concepto de marginación social antes referido. se 
construye un indice di: cuatro dimensiones estructurales de la marginación social~ y se 
valoran sus intensidades en porcentajes de población no pa.cticipantc del disfrute y acceso a 
una vivienda digna.. sistema educativo, localización geográfica e ingresos monetarios 
suficientes para cubrir las necesidades básicas. 

La valoración intregada de las cuatro dimensiones estructwales de la marginación 
social arroja una medida de déficit social distinta de los indicadores de pobre-La ya 
mencionados. En contraste con Jos LP-NBI. donde la unidad de análisis es hogar
insatisfacción de necesidades~ aqui la unidad de referencia Jo constituye la relación espacio
sociedad, es decir los municipios y la población que Jos habita.. y la valoración de Ja 
magnitud e intensidad de la marginación tiene el objetivo de definir el perfil de las 
desigualdades sociales en el proceso de desarrollo. 

1 Este capitulo se basa en la investigación que rcaliZl!t el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
sobre la marginación en M~xico en J 993. 

~ Ver capitulo uno. 



LA MARGINACIÓN EN MÉXICO 

En consecuencia. el Indice de marginación de la Conapo reporta d grado de 
marginación municipal~ no Jos hogares pobres. La geografia de la pobreza que ofrece NBJ. 
por ejemplo. no es directamente comparable con la regionalización de la marginación social 
que se desprende de dicha investigación. 

Finalmente es importante subrayar que. las dimensiones y forrnas seleccionadas para 
medir la intensidad de la marginación a nivel municipal. facilita la definición operativa de 
los estándares medios a que los ciudadanos participantes tienen acceso y cuya carencia 
define una situación de privacín o marginación social. 

4.1.- MEDICIÓN DE LA MARGINACIÓN EN MÉXICO 

El ín<Iice que utiliza la Conapo. es una medida que: valora dimensiones estructurales 
de la marginación social en México; identifica nueve de sus formas y mide su intensidad 
espacial como porcentaje de la población total no partkipantc del disfrute de bienes y 
sen-icios accesibles a los ciudadanos no marginados. cuyas cantidades y calidades se 
consideran minimos de bienestar en atención al nivel de desarrollo alcanzando por el país. 
Por consiguiente. el índice permite un análisis integrado y comparativo del impacto global 
que las carencias tienen en cada uno de Jos municipios. los cuales son agrupados por grados 
de intensidad. 

La información censal permite captar cuatro dimensiones o planos de exclusión 
social. En lo particular. es posible examinar lo relacionado con lns condiciones de vivienda.. 
nivel de educación9 ingresos monetarios y ubicación geográfica de la población. 

4.2. Indicadores,. Índice y Grado de Marginación 

4.2.1. C:.iJcuJo de Jos Indicadores. 

Un factor delerminante en la calidad de índices e indicadores es la fuente de 
información de donde se parte para su constn.Jcción. Del grado de calidad y precisión que 
tenga la fuente de inCormación dependerá la confiabilidad del indice construido. 

Para la construcción del Índice de Marginación9 Ja fuente de iníonnación ha sido el 
XI Censo General de Población y Vivienda. t 990. La importancia de tomar como fuente el 
XI Censo radica en Ja coberuira. grado de desagregación y actualidad de los datos. 

Aprovechando el grado de desagregación de Jos datos. se decidió construir Jos 
indicadores a nivel municipal. Si bien no se puede esperar wta absoluta homogeneidad de 
los bienes y servicios dentro de los municipios. si servirá para en general determinar su 
grado de marginación y su relación con los demás municipios. 



CAPITULO IV 

Para enero de 1991. la República ~1exicana contaba con 2403 municipios 
distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro. 

NÚMERO DE MUNICIPIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CLAVE ESTADO MERO DE MUNICIPIOS 

01 AGUASCALIENTES 
02 DA.JA CALIFORNIA 
03 DA.JA CALIFORNIA SUR 
04 CAMPECHE 
05 COAHUJLA DE ZARAGOZA 38 

06 COLIMA IO 
07 CHIAPAS 111 
08 CHIHUAHUA 67 
09 DISTRITO FEDERAL 16 
IO DURANGO 39 
11 GUANA.IUATO 46 
12 GUERREH.0 75 
13 HIDALGO 
14 JALISCO 124 
IS MV.XICO 121 
16 MICHOACAN DE OC AMPO 113 
17 MORELOS 33 
18 NAYARJT 20 
19 NUEVOLEñN SI 
20 OAXACA 570 
21 PUEBLA 217 
22 OUERFTARO DE ARTEAGA 18 

OUJNTANA ROO 
24 SAN LUIS POTOS 56 
25 SIN ALOA 18 
26 SONORA 70 
27 TABASCO 17 
28 TAMAULIPAS 43 
29 TLAXCALA 
30 VERACRUZ 207 
31 VUCAT.i..N 106 
32 ZACATECAS 

TOTAL2403 

Fuente: Cor.apo 
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LA MARGINACIÓN EN MÉXICO 

La información que se utilizó para Ja construcción de los indicadores fue 
específicamente de los cuadros de los Resultados Definitivos. presentados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEGI). La construcción de los nueve indicadores a 
nivel mrmicipaJ consistió, primero, en identificar los cuadros que contienen la informución 
básica y segundo, determinar la fonna de calcularlo. Cabe mencionar que para tener mejor 
precisión en Ja interpretación del indicador, a los montos totales (Población Total. Total de 
Viviendas. etc.) se les restó Jos No Especificados respectivos. 

A continuación se describe la construcción de los nueve indicadores, así como el 
(los) cuadro(s) fuente y la manera del cálculo: 

l) Porcentajt: de población analfabeta.. 

El cálculo del indicador consistió en identificar en el cuadro 121
, '"Población de 15 

años y más por municipio y grupos quinquenales dt: edad según condición de alfabetisrno y 
sexo''. para cada municipio, el total d~ población analfabeta. y dividirlo entre la población 
de 15 ru"\os y más. menos los que no especifican su condición de alfabctismo. El cálculo 
puede rcsuntirsc en la siguiente ecuación: 

Pa 
INDI = -------·--- - X 100 

P15t- N.E. 

Donde: Pa es la población total analfabcL:l,. 
PI 5t es la población total de 15 aft.os y más, y 
N.E. son los que no especifican su condición de alfabetismo. 

El porcentaje de los No Especificados se presenta en el cuadro 2 de la página 31. El 
porcentaje más alto lo tiene Baja California Sur. y es de tan solo 0.40. 

2) Porcentaje de poh/ació11deJ5 aflos y más sin prünaria conrplela. 

Tomando la información del cuadro 15 (""Población de 6 aflos y más por municipios .. 
sexo y edad según nivel de instrucción y grados aprobados en primaria"'). la población de 15 
aiios y más sin primaria, se obtiene swnando Ja población sin instrucción primaria,. hasta In 
que aprobó el 5º grado de primaria. para cada grnpo de edad. desde el grupo de IS a 19 
años, hasta el de 65 y más. El indicador se calculó como: · 

PlSsp 
IND2 = ----------x 100 

P15t-N.E. 

1 El número que indican los cuadros se refieren a el mismo que tienen en la fuente. 
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Donde: P 15sp es la población de 15 ai\os y más sin primaria comple~ 
P15t: es la población total de 15 aftos y más. y 
N.E.: son los que no especifican nivel de instrucción. El porcentaje más alto de Jos 

que no especificaron su nivel de instrucción Jo tiene Michoacán con 4.92. 

3) Porcentaje de ocupantes en vivienda particular sin disponibilidad de drenaje ni 
excusado. 

En el cuadro 45 (""Viviendas particulares habitadas y ocupantes por municipio y 
disponibilidad de excusado según disponibilidad y tipo de drenajeº) identificar la casilla de 
ocupantes en viviendas que no disponen de excusado ni drenaje y dividirlo entre el total de 
ocupantes, menos el número de ocupantes en viviendas que no especifican si disponen de 
drenaje y/o excusado: 

O sed 
X 100 

Ot-N.E. 

Donde: Oscd es el total de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado. 
Ot: es el total de ocupantes en viviendas particulares. y 
N.E.: es el total de ocupantes en viviendas en donde no especifican si disponen de 

drenaje y excusado. El porcentaje más alto de especificados es de 0.85, y lo tiene el estado 
de Guerrero. 

4) Porcentaje de ocupantes en vivienda particular sin disponibilidad de l!nl!rgía 
eléctrica. 

Identificar del cuadro 47 ( .. Ocupantes en viviendas particulares por 1nunicipio, 
disponibilidad de energía eléctrica y de agua entubada según disponibilidad y tipo de 
drenajeº) la casilla de los ocupantes en viviendas que no disponen de energía eléctrica y 
dividirlo entre el total de ocupantes en viviendas particulares: 

Osee 
IND4 = ------- X 100 

Ot 

Donde: Osee: es el total de ocupantes en viviendas que no disponen de energía eléctrica,. y 
Ot: es el total de ocupantes en viviendas particulares. 
El total de viviendas por estado que no especifica si dispone de energía eléctrica es 

muy bajo. además de sólo presentarse en 16 estados. El más alto lo tiene el estado de 
Oaxaca. con tan sólo 0.014. Por este motivo no se incluyó en el cálculo del indicador. 
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5) Porcentaje de ocupantes en vivienda particular sin disponibilidad de agua 
entubada. 

En el mismo cuadro 47, identificar la casilla del número de ocupantes en vivienda 
que no dispone de agua entub~ y dividirlo entre el total de ocupantes en viviendas 
particulares menos el total de ocupante en viviendas que no especifican si disponen de agua 
entubada: 

Osa 
IND5 =--------- X 100 

Ot-N.E. 

Donde: Osa: es el total de ocupantes en viviendas que no dispone de agua entubada. 
Ot: es el total de ocupantes en viviendas particulares. y 
N.E.: es el total de ocupantes en viviendas en donde no especifican si disponen de 

agua entubada. 

El porcentaje más alto, de ocupantes en vivienda que no especifican si disponen de 
agua entubada.. es de 1.52. y Jo presenta el estado de Guerrero. 

6) Porcentaje de ••iviendas particulares con algún nivel de hacinanalento. 

Para el cálculo del número total de viviendas con algún nivel de hacinamiento, 
tomando la información del cuadro 42 e~vivicndas particulares habitadas por mwücipio y 
número de ocupantes según número de dormitorios"'), se deberá sumar. para las viviendas 
con sólo un cuarto donnitorio, las viviendas con 3 y más ocupantes: para las viviendas con 
2 cuartos dormitorios. las viviendas con S y mas ocupantes; para las viviendas con 3 y 4 
dormitorios. las viviendas con 7 y mas. y 9 y más ocupantes, respcctivrunente. A este total 
de viviendas con algún nivel de hacinamiento, se divide entre el total de viviendas 
particulares menos las viviendas que no especificaron el número de cuartos dorrnitorios: 

H 
IND6 = ------- X 100 

V-N.E. 

Donde: H: es el total de viviendas con algún nivel de hacinamiento,. 
V: es el total de viviendas particulares,. y 
N.E. es el total de viviendas en donde no se especifica el número de dorrnitorios. 
El porcentaje más alto de las viviendas que no especificaron el número de 

donnitorios es el del estado de Tabasco, con 1.58. 
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7) Porce11taje de ocupante~· en l•b•ientfa particular COl6 piso de tierra. 

Identificar en el cuadro 40 ( .. Ocupant..:s en viviendas particulares por municipio 
materrnl predominante en pisos y parcd..:s según material predominante en techos·» al 
número de ocupantes en viviendas con piso <le tierra y dividirlo entre la resta del número 
total de ocupantes menos el número de ocupantes en viviendas que no es.pecifican el 
material del piso: 

Opta 
IND7 = --------- X 100 

Ot-N.E. 

Donde: Optes el total de ocupantes en viviendas con piso de tierra. 
Ot: es el total de ocupantes en viviendas particulares. y 
N .E : e" el total de ticupantcs en viviendas en don.Je no se ..:spcci tica d material <lcl 

piso. 

El estado de Quinta Roo tiene el porcentujc müs ulto de la...:;. viviendas que 
especificaron el materml del piso. con 0.93. 

8) Porcentaje de pob/aci,i,, e11 localidades de 1111...•nos de 5.000 Jrahita11tes. 

Tomando la infonnación del cua.Jro 3 ( .. Publu1,,;ióa total por munidpio y tamaño de 
la localidad scglln sexo"). se swnan la población de las localidades con menos de S.000 
habitantes. y se divide ..:ntrc la población total: 

L 
IND8 = ---------- X 100 

Pt 

Donde: Les la población total en localidudes con rneno:i de 5,000 habitantes. y 
Pt es la población total. 

9) Porcentaje de población ocupada que gana hasta dos salarios mfnimos. 

Del cuadro 36 ("Población ocupada por munjcipio. sexo y :iectnr de actividad según 
grupos de ingreso") calcular el total de población ocupada que gana hasta dos salarios 
mínimos o que no tiene ingresos, y dividirlo entre Ja población total ocupada. 

Psmó2 
IND9= X 100 

Po 

49 



LA MARGINACIÓN EN MEXICO 

Donde: Psmó2 es Ja población total ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos. y 
Po: es la población total ocupada. 

Por la dificultad de la pregunta censal sobre ingreso. en este indicador es donde se 
presentan los más altos porcentajes de No Especificados. El mas alto es el del estado de 
Michoacán. con 9.20 por ciento. 

4.2.2.- Definición del Grado de Marginación 

Otra ventaja de construir el índice con la Primera Componente Principal. es que la 
magnitud de ese valor posibilita establecer un orden absoluto de los municipios, ya que .se 
cuenta con una medida con tipo de escala de intervalo. Una vez ordenados los municipios 
de acuerdo a su indice de 1narginación. el siguiente problema es establecer rangos que 
permitan agrupar a Jos munidpios que por el valor de sus índices seun considerados 
semejantes entre sí. Para ello. se aplica la técnica de estratificación óptima que se describe 
en al Anexo Estadístico'. 

A través. de la función de densidad del índice. se dividió en cinco estratos su rango 
dt! variación (-2.67812. 2.76549]. mediante la definición de los cuatro puntos dc- corte: 
-1.58950; -0.50461; 0.04150; 1 13059 que determinan los cinco grados de marginación. 

Un municipio se considera de marginación: 

MUY BAJA. 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 
MUY ALTA 

si su IA-1 está en el intervalo (-2.67812,-1.589SOJ 
si su IJJ.r está en el inten-·nJo {-l.58950~-0.50461 J 
si su It.fcstá en el intervalo (-0.50461. O.O-tlSOJ 
si su Illf está en el intervalo ( 0.04150, 1.13059) y 

si su IJJ.I está en el inten.·alo ( 1.13059, 2.765491 

En el Cuadro 3 se presenta la distribución de municipios de cada entidad federativa 
segün su grado de marginación. De los 2,403 municipios; 341 (14.2o/o) tcnian un muy airo 
grado de marginación 812 (33.8%)~ un grado de marginación airo. 462 (19.2~ó); 
marginación media. 656 (27.3%); marginación baja y 132 (5.5%) muy baja. Así el 481?-ó de 
los municipios del pa1s presentan un grado de marginación alta o muy alta. 

Las diferencias de esta distribución a través. de las entidades federativas son 
significativas: mientras los 4 municipios de Baja California son de marginación muy baja. 
ninguno de los 75 del estado de Guerrero entra en esta categoria. 

Aguascalientes. Baja California Sur, Coahuila. Colima. el Distrito Federal, Morelos 
y Sonora no tienen un solo municipio con marginación alta o muy alta; en cambio. 94 de 
los l 11 municipios de Chiapas y 431 de los 570 de Oa.xaca se ubican en estos grados de 
marginación. 

• No presentado. 
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CAPITULO IV 

CuadroJ 1 
Distribución de Municipios por Entidad. S-.ún Grado de Marginación 

/HUY All!Y 
ESTADO BAJA BAJA IHEDIA .,,,LTA ALT.-C TOTAL º/•' 

Al!uascalientes 6 2 9 .37 

Baja Caliíorola 4 4 .16 

Dala California Sur 1 3 4 .16 

Camnrche 2 5 2 9 .37 

Coabuila de Zara2oz.a 9 21 8 38 1.6 

Colima 3 6 10 .41 

Chia nas 5 12 56 38 111 4.6 

Chihuahua 9 35 8 11 67 2.8 

Distrito Frderal 14 2 16 .66 

Ouran~o 17 ll 7 3 39 1.6 

Guanajuato 15 18 to 46 1.9 

Guerrero 8 8 33 26 75 3.1 

Hidalgo 3 23 5 31 12 84 3.5 

Jalisco 78 24 14 124 5.1 

México 16 58 IS 32 121 5.0 

I'ttichoacán de Ocamno 1 53 39 19 113 4.7 

Morelo~ 3 18 12 33 1.4 

Nayarit 1 16 2 20 .83 

Nuevo Uón 12 31 3 5 51 2.1 

Oaxaca 4 52 83 263 168 570 2.3.8 

Puebla 1 22 53 105 36 217 9 

Querétaro Artca1tzt 4 3 9 18 .74 

Quintana Roo 3 2 7 .29 

San Luis Potosi 2 8 13 28 5 S6 2.3 

Si na loa 10 4 3 18 .74 

Sonora 15 so 5 70 2.9 
Tabasco 1 6 9 17 .7 

Tamaulinas 8 12 12 11 43 1.8 

Tlaxcala 3 29 11 44 1.8 
Veracruz 29 41 89 41 207 8.6 
Yucataln ll 24 68 106 4.4 
Zacatecus 23 21 11 56 2.3 

Total 132 6S6 462 812 341 2403 100.0 
Porcentaje S.5 27.3 19.2 33.8 14.2 100.0 
FUENTE: Conapo. op r:1t. 

' Pof'Centaje con respecto al total. 
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Los índices que utiliza el Conapo permiten obtener una visión del grado de 
marginación que presentan Jos estados de la República. Estos índices nos permiten ya en Ja 
práctica observar a nivel nacional y estatal Ja situnción de Ja pobreza y exclusión de la 
población en nuestro país. 

El siguiente cuadro nos muestra Ja situación que presentan Jos indicndores a nivel 
nacional. Donde la población analfabeta mayor de 15 ailos es de 12.44%; et porcentaje de la 
población mayor de l S aftos sin primaria completa es 29.3 l; de viviendas con hacinantiento 
es de 57.09; y de la población ocupada con ingreso menor de dos salarios mínimos es de 
63.22%. 

NACIONAL 

POBLACIÓN TOTAL 81. 249. 645 HAB. 

% DE POBLACIÓN MAYOR DE IS ~os ANALFABETA 12.44 % 

% DE POBLACIÓN MAYOR DE 15 A.ROS SIN PRIMARIA COMPLETA 29.31 o/o 

•/e DE OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN DRENAJE NJ EXCUSADO 21.47 o/o 

% DE OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA 12.99% 

% DE OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA 20.92 % 

'% DE VIVIENDAS CON HACINAMIENTO 57.09 o/o 

º/.DE OCUPANTES EN VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA 20.92 °/o 

o/• DE POBLACIÓN EN LOCALIDADES CON MENOS DE 59000 HABJT ANTES 34..38 % 

% DE POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESO MENOR DE 2 SALARIOS MIN. 63.22 % 

SUPERFICIE 1. 960, 89 J. 38 Kl\fz 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 41.00 HAB. X ICM.z 
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CArlTULO IV 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN JlfUY ALTO 

En el cuadro de los estados dd país con grado de marginación muy airo. se puede 
observar que los indicadores utili:;r..a<los por el Conapo presentan los más ultos porcentajes 
de empobrecimiento y marginación o exclusión; esto quiere decir que dichos estados 
carecen de manera muy significativa de los servicios básicos mlnimos necesarios para que 
una familia pueda subsistir. Lo anterior se observa no solamente a través de algún indicador 
determinado. sino de la de varios. Chiapas es el principal estado de la RepUblica con grado 
de marginación muy alto. con un indice de 2.36046; también tiene el más alto porcentaje de 
analfabetismo en su población mayor de 15 ai\os. con 30.12; y por lo tanto también tiene el 
más alto porcentaje de su población mayor de 15 años sin educación primaria completa con 
un 62.08; sus porcentajes de viviendas con hacinamiento es de 74.07; la población ocupada 
con un ingreso menor de 2 salarios mínimos es de 80.08o/o; esto quiere decir entre otras 
cosas que la población tiene grandes carencias alimenticias. Oaxa'-"ª es el segundo estado 
del país con grado de marginación mt1y alto con un indice de 2.05526; el porcentaje de 
analfabetismo en su población mayor de 15 años es de 27.54; y su porcentaje de la 
población del mismo grupo de edad sin primaria completa es de 56.7; tiene un porcentaje de 
hacinamiento en sus viviendas de 69.94; y un número casi idéntico en el porcentaje de la 
población en localidades con menos de 5 000 habitantes. con 69.62ó; el porcentaje de la 
población ocupada con ingreso menor a 2 salarios rninimos es de 78. 73. 

EI- siguiente estado en orden ascendente con c1 mismo grado de marginación es 
Guerrero. Con un indice de marginación de 1.74666; tiene un porcentaje de analfabetismo 
de 20.69; y un 50.36o/o de población sin primaria completa; el hacinamiento en las 
viviendas es de 69.64%; y el porcentaje de la población ocupada con ingreso menor a dos 
salarios mínimos es de 67 .8 l. Hidalgo es el estado con grado de marginación muy alto y un 
índice de marginación de 1.16592. tiene la menor población total con t. 888. 366; presenta 
un porcentaje alto de analfabetismo con 20.69; la población mayor de 15 años sin primaria 
completa es de 45.73o/o; las viviendas con hacinrunicnto es <le 63.50°/o~ tiene 62.88% de su 
población en localidades de menos de 5 000 habitantes, la población ocupada con ingreso 
menor a dos salarios mínimos es de 73.70o/o y; tiene una densidad de población de 90 
habitantes por km2

• Veracruz ocupa el quinto lugar con un indice de marginación de 
1.13030. Tiene una densidad de población menor que la de Hidalgo. con 86 hab. x k.rn2

• no 
obstante que tiene la mayor población total de este grupo de estados con 6. 228~ 239 habs.; 
la población mayor de 15 ai\os analfabeta es de 18.26%; la población del mismo grupo de 
edad sin primaria completa tiene un 47.49%~ el porcentaje de viviendas con hacinamiento 
es de 63.43; la población ocupada con ingreso menor a 2 salarios mínimos es de 71.85%. 
Puebla es el sexto y último estado del grupo con grado de marginación muy alto~ con un 
índice de 0.83108, y la mayor densidad de población con 122 hab. x km2 ; la población 
ocupada con ingreso menor a dos salarios mínimos es de 72.41 o/o; el porcentaje de 
analfabetismo de la población mayor de 1 S años es de 19.22; y In que no tiene primaria 
completa es de 44.9°/o; las viviendas con hacinamiento 64.48 por ciento. 

• Onxaca tiene además otro problema. De los estados con grado de marginación muy alto. es el que 
tiene un territorio muy grande con una superficie de 95. 634.00 km.2. · 
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ESTADO CHIAPAS OAXACA GUERRERO HIDALGO VERA CRUZ PUEBl.A 
POBLACffi:~TOTAL 3,210,496 3, 519. 560 2,620,637 I, 118,366 6,228,239 4, 126, IOI 

% DE POBLICIÓN llA l'OR DE ISAS OS ANALFABETA JO 12 2754 2687 20.69 1826 19!2 

11 DE POBLAciÓN llA \OR DE ISAS OS SIS PRlllARll COMPLETA 6208 i67 '036 45.73 47.49 449 

% DE OCT:PA.''7IS EN \'J\'U.~DASSI~ ORL"iAJE NI L\Cl'SADO 4266 4i.49 50.48 42.78 26.44 3549 

11 DE ocmms L' VII IESIJAS SIN L'ERfü EltC!RJCA 34.92 2181 22.6] 22.6 2717 15.47 

% DE OCUPAS 1 [SEN 'r'WIE."iD.\S SI~ AGUA vm:BAD \ 42.09 4221 44.0l 29.86 41.21 29.22 

11 DE VIVIENDAS CON llACl'A.lllENTO 74.07 6994 69.94 6).5 6343 64.48 

% DE OCl'PA.'iTES L'i VIVIE."iDAS CO~ PISO DE TIERRA 509 5251 49.83 29.9 35.9 3002 

11 DE POBLACIÓN f.N l.OCAUDADES (IJN MENOS DE l,000 llABITA~lES 6656 69.62 56.13 62.88 50]9 46.45 

% DE POBL\CIO~ on 'l'AD \ CO."i INGRESO ML"iOR DE l SALARIOS MI~ 8008 7813 61.81 7l7 71.85 12.41 

SL?ERflCIE 13,887 95. 364 63,794 20,987 72, Sil 33,919 

DL,SIDAD DE l'OBLACIO' 43 32 41 90 86 122 

iú\]ICE DE Tol\RGINACJÓN 236046 2.05J26 1.74666 1.16952 J.llOJO 0.83108 

LUGAR QUE OCtP \El ESTADO EN El CONTEXlO N.\CIONAL 1 2 3 4 s 6 
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ESTADOS DE LA REPÚBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN ALTO 

Entre loa estados <le.: la República con grado do:: marginación alto. tenemos en primer 
lugar San Luis 1~010si con un indice de margtnación de O. 74878. La pob1adón mayor de 1 5 
años analfabeta tiene un porcentaje di! 14.95: y d porc..:ntajc de la población sin primaria 
completa es de 44.51: -;us viviendas con h:.1cin~mi1.:ntc) 55.91%: la población ocupada con 
ingreso menor a 2 salanos minimos es de 71 .14'~ o. ~u1.:a1.-ca" es el octavo c~tadn a nh el 
nacional porque tiene un índice <le margin:ición .!..: 0.56805. un porccnt~jc Lk la población 
mayor de 15 años analfabeta menor de 1 O'!-';. con un 9.88~ó,. la población sin primaria 
completa es cercana al SOo/o, tiene de vivicn1.tas con hacinamiento un 57 .18'%, la pohlaciún 
localidades en menos de 5 000 habs. es un 62.06'!-'ó y; la población ocup¡1da con un ingreso 
menor a 2 salarios mínimos es Je 7:2.70°/o. Tabasco tiene un indic.: de marginacil"m <le 
0.51677; un alto purc.:ntajc de viviendas con hacinrunicnto de 65.64; la población ocupada 
con ingreso menor a 2 salarios mínimos es de 65.49°/o; la población mayor de 15 años 
analfabeta 1::!.67o/Q y. la población sin primaria completa tiene un porc;:ntuje de 4~_q4_ 
Campeche es uno dc los l!StaJ.u:-. a nivel n:icional que tiene una densidad de por,lación de 1 O 
hab. x km::-. misma cifra que Chihuahua. y solruncnte menor que la de Baju California Sur 
q_uc tiene 4. Su índice de marginacii"m es de 0.47741; su poblJción totul cs de 535. 185 
habs.: un alto porcentaje Je viviendas con hacinamii.!nto con 65.03; la pobbi.:ión rn:.iyor de 
15 años anal fabcta tiene un porcentaje de 15 .40. la población sin primaria compkta un 
44.82,../o y: la pobl~1ción ocupada. con ingreso menor a 2 salarios mínimos un 68.07'!~,. 

Yucatún es el onceavo estado por su indice de marginación que es de 0.3995l). d porcentaje 
de la población ocupada con ingreso menor a 2 salarios mínimos es de 71.63~ el de 
analfabetismo es de 15.86; la población sin primaria completa tiene un porct:ntajc de 47.8::!; 
las vivkndas con hacinrunicnto 58.3311}0. Michom:ún tiene un índice de marginacic"lfl de 
0.36274; el porcentaje de la población ocupada con ingreso menor a 2 salarios mínimos es 
cercano al 60'!--ó; la población analfabeta tiene un 17 .32°/ó, la población sin primaria 
completa 48.56~~; las viviendas con hacinarniento 58.331}0. Grmnafuato es otro de los 
estados con gr-..ido de marginación a/ro. y con indice de marginación de 0.21157. Su 
densidad de población es una de las más altas del país con 130 hab. x km.:; la población 
analfabeta mayor de 15 años tiene un porcentaje de casi 17º/ó; la población sin primaria 
completa del mismo grupo de edad es un 46.91 %; la pohlación ocupada i.:on ingreso menor 
a 2 salarios mínimos es un 61.32~~ y; las viviendas con hacinamiento tienen un porcentaje 
cercano al 60 ... /o. Querétaro con un índice de marginación Je O. 16086. que es considerado a 
nivel nacional como alto. su porcentaje de población ocupada con ingreso menor a 2 
salarios mínimos es de 60.46, casi idéntico al del Distrito Federal; el porcentaje de 
viviendas con hacinamiento es de 56.47; la población analfabeta es de 16.57'%; y el 
porcentaje de la población sin primaria compkta es de 39.60. El estado con el índice de 
marginación positivo más cercano a cero es Durango,. con O.O 1 175; tiene un porcentaje de 
casi 7o/o de población analfabeta mayor de 15 años; un porcentaje de 39.49 de población sin 
primaria completa; el de población ocupada con ingreso menor n 2 salarios mínimos es de 
67.65; las viviendas con hacinamiento es de 53.47 por cientn_ 
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ESTADOS DE LA REPUBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN ALTO 

ESTADO SAN LUIS 7.ACATECAS TABASCO CAMPECHE \UCATAN MICHOACAN 
POTOSI 

POBLIOOS TOTAL 2,0UJ, 187 1.276, 323 1.501, 144 lll,1!5 l.lo2, 940 J,548,)59 

% OE POBL\OOS ll.llOR DE I! .tíos !..'ALFABETA 149i 988 1261 ll.4 ll.86 17.32 

% DE roeuao.-. MA \'OR DE u ,UiOS SIN PRIMARlA COMPLE u 44 51 ~913 4.194 44!2 4782 48.56 

~'•DE O<. UPAN fl\ E~ \'I\ IESDAS SIN DRL .. AU. M t Xf liS.\DO 253 4365 1683 248 30.07 2448 

•,¡, 0[ OCL'P:\.\"lt.S l~ \'J\IE.\D.\SSI\ l 'F.RGI\ tUCTRllA 27.98 233 1545 15.02 92 Jlll 

~ IJE(}( 1 PA\TL" [\ \l\llSDti\l~AGI' \ Lll.i!UDADA )377 24.69 43.82 2952 29.Jl 2085 

% DE \'ll'IESDAS CO.~ llACl~.1.1111 \TO 5591 m8 65 64 6l.03 6105 S8.JJ 

~. DEOCL'PA.\TLI lS 11\'llNDASCOS PISODlTU RRA 2669 1686 1381 24.16 186 28.7 

% DE PllBLACIÓS L'll 1.0C.\LJIJADES ~ ME\OS DE S.000 lL\BITANI ES 49.9 ó2 06 57.62 34.21 J236 46)4 

•,¡DE POBL\CIOS 1xrr 1111 cos l\GR!.10 MESOR DE l SAl..\RJOS MI\ 7114 7!7 6549 68.07 7161 S9.98 

StPERFICIE 62.848 75, 040 ~4. 661 ll,765 39,340 59,980 

llENSIDAD DE PODLACIÓS 32 17 61 !O JI 59 

ifSDICE DE MARGl\A00S 0.74878 0.56805 051677 0.47741 0.39959 o 36274 

ll G IR Ql'E OCIPA EL LITADO EN EL COSTEX 10 \ACIO.~AL 7 8 9 10 11 12 



ESTADOS DE LA REPUBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN ALTO 

ESTADO GUANA.JUATO QUERf:TAMO OURANGO 

POUIAC:IO"' TOTAL 3, 982. 593 l. 051. 235 l. 349, 378 

16.57 15.37 699 

""-DE f'UULACIUN MA'110K DE l!'l ":"roOSSIN f"RIMARI.\. CO-"'IPLETA 46.91 39 6 J9 49 

31.11 34.89 J:;!:.38 

12.5 15 65 13.73 

'"' 77 
16.4J 14 qg 

<¡q 56 ~6 47 ~.J 47 

16.71 16.7'S :W.04 

% lU. f"OBLA.Clu:"ol t.:.. ... LOC"-Llh"Dt-.:.s CON MENOS n•: s.ooo llABITA!•ri""J•ES 40.82 47.68 49.=9 

61.32 60 46 67.6:<; 

JO, 589 11, 769 121. 134 

llE.'-'"ll"-D DI:. POOl.ACION 130 .. JI 

="<DICE DE '\.-1ARGl~.u.-ruN 0.21157 0.16086 0.01175 

Lt:C.'\K QliE OCt.:P" EL E.!>IADO EN E.L CONTEXTO NACIONAL 13 14 15 

CONTINUA CION 



CAPITULO IV 

ESTADOS DE LA REPÜBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN 11-fEDTO 

Cuatro son Jos estados con grado de marginaciün n1edio. Los mismos que se ubican 
con índices positivos. El primero es T/axcala. con un índict! de -0.036203; su porcentaje de 
analfabetismo es de 11.13; la población sin primaria completa es de 33.6%; su porcentaje 
de viviendas con hacinwnicnto es el tercero más alto en el país después del de Chiapas y 
Oaxaca.. respectivantentc. con 67.491%; la población ocupada con ingreso menor a 2 salario~ 
mínimos es uno de los mñs altos con 72.33'!/o; sin lugar ..i dudas uno de los gmndes 
problemas que tiene el estado es la densidad de población con 195 hab. x km:?. ,;\ta_varit con 
un indice de ma.rginacibn de -0.1 33663; la población analfabeta es un 11.34%; la población 
ana.lf"abeta sin primaria completa es de 41.67~~; su porcentaje de viviendas con 
hacinamiento es n1cnor del 59'!-o; y el porcentaje de Psmó2'. es de 53.63. El porcentaje de la 
poblacit..in analfabeta del estado de Sinalua es de 9.86; su indice de marginación de -
0.141003; Pl5spª~ con un pon:entaJe de 37.4; tiene un porcentaje de 60.71 en las viviendas 
con hacinamiento: y deo Psmú2 un rorcentajc de 55.61. Quintana Roo tiene una densidad de 
población de l 2 hab. x km~. que es una de las más pequeñas del país, su índice de 
marginación es de -0.191193 lo ubica como le nú.mero 19 en orden ascendente: el 
porcentaje de la población analfabeta es de 12.3: el porcentaje de Pl5sp representa un 38.8: 
las vi'\. icnd;ls i.:on hacinamiento 63.361%: y Psmó:2 un poco mayor n. 49 por cil.!nto. 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN BAJO 

En este grupo se encuentran 11 estados. lo que los coloca como el más grande de 
entre los otros grupos de estados marginados. El estado de Afore/os es el nú.mcro 20 con un 
índice de -0.457142; su densidad de población es muy alta con 242 hab. X km:?; la P15sp es 
de 11.951%; la población sin primaria completa es de 33.98%; las viviendas con 
hacinamiento 56.68%; el porcentaje: de Psmó::! es de 59.5. ,\léxico con -0.644222 como 
índice de marginación; es el segundo -el Distrito F t:deral es el priincro- con la inayor 
densidad de población con 457 hnb. x kznl; su porcentaje de población analfabeta es menor 
al 10'%. con 9.03; la población sin primaria completa es de 28.74~·ó; el porcentaje de H9 es 
de 58.61; d de Psmó2 es de 62.73; el estado de México es el primer lugar nacional con una 
población total de 9. 815. 795. con una superficie en km:? de 21. 461 (que en realidad no es 
muy grande, lo que ocasiona esa elevada concentración de población). Tamaulipas es uno 
de los estados en donde ya se comienz.a a ver porcentajes de alrededor de 7°/o en la 
población analfabeta con un 6.86o/o; su índice es de 0-608552; el porcentaje de población 
sin primaria completa es de 32.15; el de 1-1 es de 53.03 y~ el de Psmó2 es de 61.07. Colima 
con una densidad de población alta de 79 hab. x 1ani. Con respecto al total de población que 
es de 428. 510 hab.: ocupa el lugar mi.m.. 23 de acuerdo a su indice de mnrginación que es 
de -0.757832; el porcentaje de población analfabeta es de 9.J; el de Pl Ssp. es de 36.02; el 
de H es 56.03, y el de Psmó2 es de 50.4'? .. ó. Jalisco es el tercer estado en cuanto a población 

7 Población ocuplldn con ingreso menor n dos salanos mlnimo ... 
• Población de analfabeta de l S anos o más sin primaria completa. 
ª Víviendas con ulgún nivel de hacinumiento. 
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ESTADOS DE LA REPUBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN~ 

ESTADO TUXCAI.\ NAYARIT SINAWA QlllNTANA 
ROO 

POBLAOOHOTU 761, 277 824,643 2,204,054 493,277 

% DE POBLACION ~I,\ VOR DE 15 ANOS ANALFABETA 11.ll 1134 9.86 123 

% DE IOBLACION MI \OR DE ll AllOS SL~ PRl!IARIACOMPLITA )36 41.67 37.4 388 

% DEOClPA.'HES f)' VJVIE.,DASSL'i DRESAJí. ~I EXCt SA00 3067 18.24 18.Jl 17.29 

% DE OCUPANTES L' VIVIENDAS SIN E'ERGIA El.lCllUCA l.64 8.67 899 ll.39 

11 DE OCUPANTES EN Vil IENDASSIN AGUA L\1tB.IDA 873 16.ll 19.45 10.49 

% DE VIVIL,DAS CON HACINAMIENTO 67.49 l8.91 60.71 63.)6 

% DE OCUPANTES EN VIVIL\DAS CON PISO DE TIERRA 1424 21.63 23.68 23.19 

% DE IOBLAClúN EN LOC\UDADES CON ML\OS DE !,000 HABITA.ITIS 38.73 48.76 4346 ll.39 

11 DE POBLAOON Oft;PADA ('QN L\GRISO MENOR DE 2 SALARIOS MN 7233 ll.63 ll.61 49.17 

SIPERFIOE J,914 27,33l ll, 192 48,900 

DL,SIDAD DE IOBLAOO., 195 JO 38 12 

ll\DlfE DE llARGL'IACIÓN -O.oJ6203 -0.133663 -0.14100) -0.19119) 

Ll'GAR QUE O<WA EL ISTADO L\ EL fONTUTO NAOONAL 16 17 18 19 



LA MARGINACIÓN EN MEXICO 

total se refiere. con -más de 5 millones- 5. 302. 689: su dcnsldad <le pohlac1ón es 
relativamente pequeña con 66 hab. x krnl; el índice de marginación es -0.767642: el 
porcentaje <le Ptl5 10 es de 8.9: el de P15sp es 35.92; de viviendas con h.-icinarniento el 
48.82o/o; el porciento d..: Psmó 2. t=s de 55.49. Sonora con un índice Je -0.859792; una 
densidad de población de 1 O hab. x k.rni. que es una de Las mas pequeñas en el país: di: 
población analfabeta el porcentaje es 5.62: de Pl 5sp es de 29.08: .. l...: Psm1·,2 de 52.7: <le 
viviendas con hacinwniento de 54.38~0. Chih11ahu,,1 es el c~tm.lu más grande del país con 
una superficie en k.Jn~ J.: 247_ 087: su p ... ,f,lación tUlJI cs de 2. -l4 I, 873. y por lo t~.mto. al 
igual que Sonora tiene una <lcnsiUad de población de 10 hab. x krn 2

: el porcentaje <le P 15t. 
es de 6. 1 ::!: d dc- P l Ssp es de 30.86; Je viviendas con hacinamiento es <le 4 7. 76: de Psrnó2 
es dc 52.81. Su indice <.k rnargin3ción es de -0.87:?'::!42 . . -f¡..:11uscalit·nt1.•.\· cnn una densidad de 
población alta de 127 hah. x km;; tiene un índice dt! -0.888692; (..""\ porcentaje de 
analfabetismo es de 7.06: di.! Pl 5~p 1..~s de 33.RS: de H el porcentaje es 51.03. y de Psmó2 es 
de 6:?.53. /Jaju <_'a/i.fiirnia Sur con un indice de marginación de -0.96851:?: ucnc la tncn•>r 
densidad de población di: toda la Repúhlka con 4 hab. :\. km2 y t:imhién 1:.t menor poblnc!lº•n 
tt'tal con 317. 764 hahitantcs: su porcent¡tje dc analfabeti~mo es bajt-, .: ... m 5.39'~0~ d tic 
Pl5sp es de 27.77; de vi,icndas con hacinamiento es de 48.6 y <le Psmó2 es ...11.!' 54.00ºí.. 
Cuahuila prcsc:nta. porcentajes bajos de población analfahcta-y de sin primaria completa. 
con 5.48 y 28.1 S. rcspectivaml!nte_ El porcentaje Je "ivicndas con hacinamiento c.., de 50; y 
el de Psmó2. es di.!' 60.89. El Ultimo estado con gnu.11 .. :-i di.!' marginación hajo, es Baja 
Co/iji.Jrn1a con un indicc superior a inc.:no~ uno. con -1.34164 l; su ;-iorcentajc U..: 
analfabetismo es uno de los tres que est.iul por debajo del 5'?0. con 4.68~·-;,; su porcentaje di.: 
Pl Ssp. tambh:n cstñ dcntn-, de esos tres con 24.01 '!·<•; su porccntaji.: de viviendas con 
hacinainicnto es el menor con 45.43 y junto con el de Psmó:! de 39.96~0. ocupa t!l lugar 
número 30. 

ESTADOS DE LA REPÚRLIC A CON GRADO DE l\IARGINACIÓN ,HUY BAJO 

Los estados del pais que tienen índices de marginación que los ubican dentro de este 
grupo son sólo dos: El Distrito Federal y Nuevo León. 

Nuevo León es el estado con índice de marginación de -1.376601; con porcentajes 
de 4.65; 23.18; 47.63 y 58.74. Las cifras corresponden a la población analfabeta; la 
población sin primaria completa; dc viviendas con hacinamiento; y <le poblnción ocupada 
con ingreso menor a 2 salarios mínimos. respectivamente. Los tres primeros porccntajes son 
los segundos mejores en todo d país_ Distrito F0::dcral es el estado que por su índice de 
marginación ocupa el lugar nürnero 3:?; esto cs. porque tiene el m.Js bajo con -1.688461. 
Todo pareceria indicar que el Distrito Federal seria el estado con los mejores porcentajes en 
todos los indicadores i.!'mplcndos en la investigación. Lo anterior se supone porque es la 
capital del país y sus habitantes deberían de gozar dc los niveles más alto de bienestar~ sin 
embargo. esto no es asi. Tiene un porcentaje alto de Psmó::! cun un 6<).47. que es casi 
idéntico al de Qucrétaro (60.46'?.-~) que es el estado número 14 por su grado de marginación 

1ª Poblacíón total de nnalfab.:ta de 15 anos. y ntás.. 
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ESTADOS DE LA REPUBLICA CON GRADO DE MARGINACIÓN BAJO 

ESTADO MORf.LOS MÉXICO TA!t\Ul.IPA COLIMA JALISCO SONORA 
s 

POBLACIÓN TOTAL 1, 195,059 9,815,795 2,249.581 428,510 5,302,689 1.823,606 

% DE POBL\CIOS m VOR DE IS ASOS ANALFABl:TA ll.9i 90) 686 9.3 8.9 5.62 

% DE POBU.CIOS MA l'OR DE 15 Af,QS SIS PRl\l.\RIA íOMJILllA 33.98 2874 32.ll 3602 ll.92 2908 

•• DE OO:PA~TIS L' VIVIENDAS SIN DREMJE"' un:sAllO 19.6 16.17 651 837 11.98 7.72 

•;. Dl CX1'PANTES l .. \'l\'l[,\D.\SSIS LliERl"JA UJCTRICA 3 96 6.44 159 l.82 7.87 924 

% DE OCUA\ TES r.-. \'l\'lt:\DA.~ ~1-. AGUA Vtl l BAD\ llJ' 14.72 18.66 661 1376 8l2 

•,.-DE \1\'IF .. \DAS CO'.'i llACIS.l\llE~TO 56.68 58.61 l303 l6.0l 48.82 5428 

% OEOCt:rA.\ltS EN Vl\'IL"iDASCON PISO DE flERR4. 2176 128 IJ81 21.ll 1321 18.18 

% DE POlll.ACIÓN EN LOCAIJDADF.SCOS MENOS DE S,OOOlt\BITA~lf.S 2656 21.l 21.ll 21J9 23.01 25.~) 

11 DE POBLACIÓ.' O<~PAD• CON l);GRF.SO llENDR DE l S.\IARJOS MIN 59.l 62.7l 6107 l0.4 ll.49 527 

SUPl.RFlat 4,941 11,461 79,819 l,4ll 80,ll7 184, 930 

DENSIDAD DE POBUCIÓ."i m 4ll 28 79 66 IO 

)INDICE DE mRGINACION --0.4571H ·0604l22 ·06118552 --0.757832 --0.767612 -0859792 

LIGAR QtEOClPA EL f.STADO EN ELCONTEXTONAflONAL 20 21 22 2J 24 25 



ESTADOS DE LA REPUBLICA CON GRADO llE MARGINACIÓN BAJO 

ESTADO Cllllll!AllU.\ AGUAS· BAIACAI. COAHUll.A BAJA 
CALIE~"TES SUR CALIFORNIA 

POBIAUO• TOTAi. 2,441,873 119,6l9 317, 161 1,912,340 1,680,ill 

v. DE POBl.ACIÓS MA lOR DE ISA~OS ASA! mm 612 106 539 5.48 468 

% DE FOBLACIÓS M\ \'OR DE 15 AÑO.SSIS PRl\lARIA COMPLETA 3086 3385 27.77 28.18 2401 

11 DE OO:P.\~TES ES VIVIENDAS SIN DRES.\JE NI lXCLSADO 1410 1088 1.03 1081 489 

% DE OCl PA"ITES ES 't'l\"IESDAS SIN ENERGIA. ELtCTRJf A 11.21 4.97 11.1 l24 1049 

% DE OlUANTf.S E' VIVl~'DAS SIN AGUA l.rl:BAD.I 1196 4.18 10.11 1.16 19.l9 

% 0[ \'l\'IE..\'DA.S rns llAC'INAMIE."Tº 47.16 ll.Ol 48.6 lO 45.43 

11 DE OCIIPANTf.S EN VIVl~'DAS COS PllO DE TIERR\ 9.l8 7.4l 13.99 8.48 8.ll 

11 DE POBLAciON ~' lOCALIDADf.S l1JN MI.NOS DE l,000 llABITASTLI 2l.l7 26'7 25.6 17.ll 119l 

% DE POBIACIÓN OCU.ID.\ CO• INGRF.SO .\IENOR DE l SAi.ARiOS MIN 5281 62.l3 l406 60.89 39.96 

smRFlCIE 247,081 5,l89 13,677 lll,lll 70, 113 

DENSIDAD DE POBIAClOS 10 129 4 ll 24 

NDICE DE IL\RGINACIÓN .0874222 .o.&896n .().968512 ·1053442 -1344611 

LL'GARQL'[ Q(l.'PA EL ESTADO EN t.LCO."l1[.XTO SACIONAL 26 27 28 29 30 

CONTINUA CION 



ESTADOS DE LA REPUBLICA CON GRADO DE MARGlNACIÓN MUY BAJO 

ESTADO NUEVO DISTRITO 
LEÓN FEDERAL 

POHLACION 'J'OTAL 3. 078. 326 8. 235. 744 

..,•PE POHLAC-ION MA li OR DE l!\ ANOS AN.\.LFAUETA 4.65 

'N• DE r<>BLACIUN MA li'OR DIE 1 S ANOS SIN PRJMARIA COMPLETA 23.18 16.77 

"·•DE OCUPANTES EN \. IVIENUAS SIN PRE' UE 'I EXCUSADO 4.:?f 1.81 

... DE OCl PA:"t'.TE~ t::"' '-'IVIENOA~ Sl:"<i IENEHG ...... ELi.-CTRICA 3.55 0.76 

6.7 J.33 

% DE '\l"U:!'WU \SCO""i JIACJ!"o \.~llENIO 47.63 45.58 

% DE OCl"PANTf:s E:"'o "l'lolE:"io'D\.~ ('ON PISO OF: nEHRA 6.1 2A5 

~-DE POHL"'-CIO ... t...' LOC.\.LIDAOE~ LO:"<t J\tE!'oOS OE ~.OtHJ llADrJ .\NTE:~ 9.48 0.32 

~·DE POHLACION OCL PAPA CO' ISGH~O .'~U.:'."l:OH. DE~ SALARIOS ~l'.'°'I 58.74 60.47 

SUPERHCIE 64, 555 l. 499 

DE:'loSJOAD DE POPl..ACIO"'I 48 s. 494 

NDICE DE ,'\IAHGINACIU~ -1.376601 -l.688461 

LUGAR QL'E OCLPA t:L E."iTADO l::N l.:t. CONTEXTO:"tACIONAL 31 32 



LA M.AltGJNACIÓN EN Ml-':XICO 

c1/ro. lo que repercute:: en que existan un porccnt:ijcs de vi ... icndas con hacin¡unicnto de 45.58 
-que es el segundo dcspuCs del de Baja Cali íc.rnia. Este problema está relacionado con la 
segunda población total del país con 8, :::!35. 744 hab. x km 2.Una cifra que h:jos de espantar. 
es nefasta si ton1a en cuenta su superficie que es de 1, 499 k1n:o. que resulta ser la más 
pequeña de Ja nnciün. 
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En la gráfica podernos observar el contraste entre :os porcentajes de poblnción 
ocupada con ingn;so menor a 2 salarios n1íni111os entre cuatro estados del país. El porcentaje 
1nás alto es el que corresponde a Chiap:is con un S0.08; cJ segundo lugar es nada más el de 
la capital de ht nación con un 60.47º/t•; que cstU por dchnjo del porcentaje 4uc tiene Nayarit,. 
con un 53.63 y; que a la vez es 1nuy superior al que posee el Oaja California con un 
39.96°/o. que viene siendo el menor ;:t nivel m.1cional. 

En el 1nnpa de la Rcpliblica se encuentran localizados los csl~u.Jos de acuerdo u su 
grado de marginación. Contrastando en color negro los únicos cstndos con grado de 
rnnrginación n111y haju; Distrito Federal y N.ucvo León. 
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CAPITULO I'\ 

PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LOS DISTINTOS 
GRUPOS DE ESTADOS SEGÚI" SU GRADO DE 

l\1ARGINACIÓN EN EL PAiS 

•MUY ALTO DALTO •MEDIO DBAJO ElMUY BAJO 

En la gráfica de pastel tcnen1os los porccnwjc-; que corresponden a cada uno de los 
grupt.lS de estudos de acuc.."rdo a su grado d<: margin:tdon. El grnpo que debería ser el más 
representativo de Ja situación del pais por ti:n...-:r el pon.:~ntajc mas alto sería el de grado Je 
rnarginación biJju. con un J-l.37~0 incluyendo a (lllCC' '-~stados; sin embargo. los grupos que 
le siguen con 28.12%, y 18.75Q/o, son los di.!' grupos de n1arginación aira y muy alta 
respectivamente. La sun1a de estos. dos grupos nos da 15 estados y un 46.87º/o de 
marginación. La situación real del país es de marginalidad. pobreza extrema y exclusión. 
Esto quiere decir que toda la población que está ubicada en este 46.87"/o -alrededor de 38 
nlilloncs de personas- tienen grandes carencias i:n su~ ncccsidadi:s básicas n1ínimas; en las 
que por ejemplo. el porcentaje de analfabetismo en la poblacicin mayor de 15 años y más, es 
de 1 7 .84o/o; superior en cinco por ciento al porcentaje nacional que es de 12.44~1.. 

Lineamientos a Seguir para Reducir la l'\1arginación en los Estados 

Los lincrunientos de combate a la pobreza se encuentran establecidos dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000. La politica de desarrollo social que asume el Gobierno 
de la República para d periodo 1995-2000 tiene el oOjctivo de propiciar la igualdad de 
oportunidades y de condiciones que aseguren a la pllhlación el disfrute de los derechos 
individuales y sociales consagrados en la Constitución~ elevar los niveles de bienestar y la 
calidad de vida de los mexicanos; y. de manera prioritaria disminuir la pobreza y la 
exclusión social. Para ello se ampliarán mcjorariln. la educación. la salud y la vivienda; se 
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LA MARGINACIÓN EN MÉXICO 

armonizará. el ritmo de crecimiento de la población y su distribución gcogrB.fica; se 
promoverá el desarrollo equilibrndo de las regiones~ se abatirán las desigualdades y se 
impulsara un amplio proceso para la integración social y productiva de los mexicanos 4ue 
hasta ahora no han tenido opciones de biencs1ar. 

El objetivo general de politica social del Plan Nacional de Desarrollo consiste en 
propiciar y extem.lcr las oportuni<lndes de superación individual y comunitaria tanto en la 
vida material como c:n la cultural. bajo Jos principios de c4uidad. justicia )' el pleno 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionale~. La multiplicación de oportunidades 
debe tr..msccnder el origen t!tnico y social. la ubicación geográfica y la condición económica 
de cada mexicano. 

La politica de desarrollo social, encaminada a mejorar el bienestar de cada 
individuo, se fortalecerá con el resto de los esfuerL.os gubcrnamentalc.:s. privados y sociales 
en la büsqueda del mejoramiento de las condicionl!s <le vida de.: toUa la nación. mediante 
cinco estrategias: arnpliar la cobertura y mejorar Ja calidad de los ..,cn:icios b;is1cns: 
armonizar el crecimic:nto y la distribución territorial de la población; promover el desarrollo 
equilibrado de las regiones; privilegiar la atención a los grupos y las zonas con ma) or 
desvr.:ntaja cconómica y social. y construir una política integral de desarrollo oncntada por 
los principios del nuevo federalismo. 1 

La politica de desarrollo social tcndr.i un car::ictcr integral~ L"s decir. procurar..:i 
establecer las condiciones para que la población pueda tl!ncr acceso al empico y mejorar sus 
ingresos. Al mismo tiempo. ampliará los servicios que pcrnlitan mcjLlrar la calidad de vida. 

Como parte central de la política social para el periodo 1995-:?úOO. se transformará. 
el Programa Nacional de Solidaridad con el propósito de que la experiencia acumulada 
permita ahor..t la construcciún de una política integral que se concentre en los grupos y en 
las regiones con menores oportunidades desarrollo y aglutine los esfuc:rzos de la f"ederación. 
los estados y los municipios, gobierno y sociedad. 2 

La Superación de la Pobreza Extrc1na 

La política de superación di.! la pobreza consistirá en aplic:ición de acciones. 
fundamentalmente de educación. salud. alimentación y vivienda. dirigidas a grnpos de alta 
vulnerabilidad parn mejorar SU!:. condiciones de vida. aprovechando Ja organización social y 
ciudadana. La reducción de los niveles de pobreza requiere acciones substanciales en los 
cainpos de la vivienda y Jos servicios urbanos. la infraestn.Jctura básica. la conservación del 
medio ambiente y el acceso a Ja impartición de la justicia. La concentración de recursos 
presupuestales en la atención a la pobre7..a extrema abre posibilidades para canalizar apoyos 
hacia estas áreas. 

1 Plan Nacional de Desarrollo J 995-2000. 
;i Se pretende que para 1998 el Gobii:mo Federal sólo mantenga la función rectora en la polftica de 

combate a la pobreza. PND, 1b1J. 
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La política de superación de la pobreza tiene como objetivo establecer las 
condiciones materiales necesarias para impulsar la plena incorporación de los grupos más 
desfavorecidos al proceso de desarrollo y. con ello. contribuir a Ja efectiva elevación de los 
niveles de bienestar y desarrollo social del país. 

Una vez establecida Ja nccr.!sidad de diferenciar un poco las forma~ en que se 
presentan en el país Ja marginación. la pobreza. la pobrc::r...a extrema. la insatisfacción de las 
necesidades básicas de la población; hay una serie de lineamientos que se podrian aplicar 
para tratar de disminuir el grado de marginación; por ejemplo de los estados de la repUblica 
con grndo de marginación muy alto y airo que son en total 1 5 y representan un 46o/o de Ja 
marginación nacional. Para éstos estados se precisa entre otras cosas quc- se de Jo sib-uicntc: 

• Elinti11ar el Centralisnto de los Servicio de Salud (/1'TSS. ISSSTE, etc.): La 
dcscentruli7.ación es necesaria para aba.::teccr de los servicios de salud a la población que 
vive en los estados y municipios marginados que no tienen derecho a ningU.n tipn de 
atención médica por no estar asegurados 3

• Los logros t!n materia de dcsincorporación de 
los servicios de salud deberán resultar en la disminución de la morbilidad entre indígenas 
dircctamcntc- relacionada con la pohrcza.i. La ccmralizaci{1n excesiva de las decisiones y 
funciones actúa en detrimento dd bienestar general de la población; ya que mm.:has 
veces se presenta Ja duplicación do;;! las funciones por no existir una clara independencia 
en la toma de decisiones y en b asignación del presupuesto por parte de los estados y 
municipios. El gr.ido di: marginación de la población rural se put!de mitigar a través del 
establecimiento de campañas de salud( cncaminada.."i a disminuir la tasa de mortalidad 
infantil en niños menores de cinco años de edad, con el seguimiento prc:dso de atención 
a casos de discapacidad, de abusos fisico y sexual. los cuales no existen en el país. Se 
precisa de políticas de población que ~e basen en Ja cultura y trudiciones de la zonas 
rurales. -ya que estas son la.-; que prcscnttm los mayores índices de natalidad del país- de 
programas de planificación familiar más personalizndostt, prevención de enfermedades. 
de progr:ima.."i de bajo costo y que tengan un alto impacto7

• Los programa.._-; se podrían 
difundir a través de la rn.dio y en el caso de la televisión en los lugares donde exista la 
telesecundaria. 

• E/ct.•ar los Nive/e.'i Mlninw.'i de Bienestar: El Estado tiene que participar obligadamente 
a través de: 

3 Existen apruximadarncnte 10 millones de habitantes sin acceso regular a servicios de salud. Excelsior, 
Ed. Esp .• 3 teb .. 1997. p. 23. 

• Ocho son la enfermedades: de tipo infeccioso -respiratorias, digestivas, cutáneas o ligadas al 
embarazo Y al parto- con excepción de las lesiones por violación y los trastornos cardiovasculares que ocupan 
el quinto y el d«imo lugaT como causas de morbilidad indlgena, Gacera UNA/1.1. 25 abr., 1996, pp. t:?. - 13. 

, El PND 1995-2000, dice que los programas de vacunacion, nutrición y salud reproductiva 
constituirlln el eje del paquete de servicios b;i.sicos, al cual se agregaran acciones especificas scgün sean tas 
necesidades sanitarias regionales y locales. 

6 Por ejemplo. no se puede llegar con las familias rurales y decirles que tienen que planificar su familia 
a través de unn vascctomla en el caso de los hombres y de una ligadura de las trompas de falopio en el de las 
mujeres. 

7 E."l:c~lsior, op. clt. 
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a).- Un incremento del gasto bien oricntado: Se tiene que adecuar Ja 
organización y Ja prestación de Jos sen idos a las caructcrisricu.s especificas de Ja poblucjün 
atendida. SegU.n el PNDH. se tienen .. ¡uc rcorgani7..ar el gasto en . .,;alud y e.-;rahlcccr /us 
criterios generales para hacer más ..:tidcntcs Jos scrv1ci<.ls th .. · salud de las instituciones. en d 
marco legal que corresponde a cada una de cJJas: Educaciún. vivicmJa. ah..t.":>lo. 

b).- La politica social debe estar orientaJa al conjunto de las n1..·c1.:sid41dcs 
básicas. Una politica que reúna estas caructeristica.s puede atacar rncjor las causas que 
originan Ja pobrcLa y la marginaciún. Su fin deben st!'r los grupos sociales cuyas 
condiciones de vida no les pemlite ¡1c1.":edc:r a los satisfo.ch>rcs mínimos necesarios corno 
salud. educación. illimentación y vivienda. 

• Pre.stacián de los S~rvicios: I\-lucha.:- veces Ja inacccsabilid~d a los bit:nes y servidos 
básicos rcspondc a su cxcesh:a lcj.::wíu; por ejemplo de lo~> centro.'> <le ~alud. clínit.:a~ 

méLlicas rurales. de las tic:n<las de ahusto. cte. Los s~:n:icio!'. se: tienen yuc regionaJ1¿ar y 
ofrecer de n1t"ldO que no sean muy grandes las distancias que se tengan que rt:-c:orrcr para 
acceder a ellos. El PND 1995-2000 dicc al respccw que los rn~·1s sL·vcros pn•blema!'> de 
pobrc:za se Joc~Jizan ..:n zonas rurales dispersas, donüc las co1nunicaciones dcricientcs 
imponen altos cos[os para tener acceso a los servidos educativos y de salud. para recibir 
infonnación b:tsic¡t n para aprovc:char oportunidadc::; de r..'"mpk•o en otras regiones. En 
estas iÍrcas. Ja estrategia especifica .5crá proporcionar din:t..·tan1cnte a las familias en 
condiciones de pobrezo extrema. a través de una sola inst:mcia coordinadora. el paquete 
básico de nutrición y s.alud. d cual incluir3 alimentos. scnicios de salud comunitilri.a: y 
atención médica básica reproductiva. Elementos similares serán empleados en las zonas 
urbanas marginales. considerando sus condiciones particulares. 

• Tran.iforn1ación E.struct11ra/ prJr ,'Jfunicipios y por El'apas: La transformación se tiene 
que dar por rnunicipios de acuerdo a sus grados de marginación, y:i que en Jos estados 
(aun el caso <le los estados con grado de marginación nzuy airo y airo) lo.s municipios 
presentan distintos grados de marginación. Los recursos públicos o privados se tienen 
que entregar por etapas de acuerdo il los programas que se quieran realizar. esto 
pem1itirá que Jos recursos se empleen mejor para evitar que el dinero acabe en Jos 
bolsiUos de unos cuantos. 9Los proyccro.'i de infraestructuru b<isica como can1inos ntraks 
y electrificación. tienen que implantarse en las primeras cl.'.lpas p<lr.l qui! permitan el 
acceso hacia Jas comunidades de los demas bienes y servicios. 

• I1np11/so a la Productividad en el Campo: Un aspecto central paru impulsar el desarrollo 
equilibrado de las regiones y el bienestar de Jos grupos n.trJ.lcs es la consolidación de una 
reforma agraria que ofrezca seguridad jurídica sobre sus tierras y Jes brinde. al mismo 

• PND J 995·20-00, op. cit. 
" No porque los mon1os de Jos recursos no sean muy grandes;. es deG:ir. que los montos se entreguen de 

f"onna parcial y no toral, va a desaparecer la corrupción; sin embargo, Jo que si no se puede negar, es que con 
los grandel'! montos de recursos es más fácil que e:rrcista una mayor con-upción; ya que hay rnás dinero que 
--repartir''. 
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liempo. la oportunidad de incrementar su productividad a través de políticas regionales 
de apoyo al sector agricola. En el f~Jan Nacional de Desarrollo encontramos que para 
contribuir adecuadamentc a revenir el deterioro económico. productivo y ambiental que 
ha sufrido el medio rural (.'S nl!ccsario llevar a su tCmlino el proceso <.h.: rcgularizaciún de 
la propiedad de la tierra y de titulación e.le predios. pues esto dará mayor ccrtczu a los 
esfuerzos encaminados a consolidar la integradón social y productiva de los 
cainpcsinos ... Par.i impulsar la productividad del campo rncxicano y para apoyar la 
superación de la pobreza ex.trema. que afreta tan sc:vcran1entc al sector rural. sun 
necesarias tres estrategias: 1) Con la participación de comunidades y productores rurales, 
redefinir las instituciones. polÍlicas y programas de apoyo al campo. dar ceneza en Ja 
tenencia de la tierra y dar paso a polilica.s dirigidas a in1pulsar las productividad~ 2) 
Promover las condicionc:s n1.:ccsarias para atraer un flujo significa!ivu y permanente de.: 
inversión al medio rur.:Ú. según cst<in plasmadas en la reforma al Articulo 27 
constitucional; 3) Apoyar Ja organización rural como eje de la transformación productiva 
de este sector econórnico. ~ como punto <le partida par.:t hacer de 13 igualdad de 
oportunidad~s una realidad en las áreas rurales. 

• Arraigar a /a Pob/acitirr: Uno de los problemas que tienen que enfrentar las diversas 
comunjdadcs rurales en cJ pafa, es la continua migración de sus habitantes hacia los 
centros urbanos. La migr.:tción a.fecta en particular a las comunidades y entidades de 
expulsión'°. porque los emigrantes. provenientes de las regiones más atrasadas. por lo 
general tienc-n un nivel educativo superior al de quienes se quedan. La satisfacción de la~ 
nccesida..lcs básicas tiene que resultar en una disn1inución paulatina de Jos elevados 
índices de n1igcación que dejan muchas veces a las comunidades, sólo con las mujeres. 
los niños y los ancianos. La vi'\.icnda ~sel espacio vital <lt.! la íamilia. componente básjco 
de su intc:gración social y elemento fundamental para su desarrollo armónico. Constrnir o 
rchabilit.."lr una vivienda significa 1mpulsar la actividad económica, generar empleo, 
fomentar el ahorro fan1iliar y arraigar a la pohlación en su lugar de origen 11

• Coincido 
con el Plan Nacional de Desurrollo en q:uc la autoconstrucción constituye una modulidad 
de trahajo insuficientemente explotada. Se tiene que impulsar un programa intensivo de 
mejoramiento de la vivienda rural y urbana~ mediante la construcción de pisos. muros. 
techos. letrinas y levanturn.iento de fogones. El apoyo con materiales y crédito. 
cooperación y asistencia técnica. También se puede ocupar el sistema de crc!dito a Ja 
palabra como esquema financiero para la autoconstrucción y el mejora.miento de 
vivienda en las zonas marginadas. 12 Es importante reducir los niveles de hacinamiento 

10 Se ha dividido a las enridad~s del rals en tres grandes zonas de acuerdo a Ja tasa de mo .... ilidad de los 
U"abajadores migrantcs y al tipo de productores que ahI se localizan: :.ona.r d~ expulsión. confonnadas por Jos 
lugares de origen de los trabajadores migramcs. como Guerrero. Oaxaea y Michoacán; zona.." intermediar. en 
regiones que ofrecen empico temporal cerca de los Jugares de origen de los jornaleros. como Veru~ruz., 
Puebla. Hidalgo y San Luis Potosi~ y ::onas de Jtracc1ón, que comprenden los estados donde los trabajadores 
buscan contnitarse por temporadas prolon;;adas, como Nayarit. Baja California. Baja California Sur. Sonora) 
Sinaloa. PND, op c11 .• p. J:? 1. 

11 Carlos Rojas G .... El Programa Nacmnal de Solidaridad: Hechos e ideas entorno a un esfuerzo .. , en 
Co1"ercio Exterior, vol. 42, núm. S, mayo. México. 1992, pp. 440-448. 

12 PND 1995-2000, op. cu .• p. 115. 
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en las viviendas urbanas y rurales 13 . Es necesario rl!visar y estructurar los acnmle.,. 
programas sociales de acceso u la vivienda. principalnll!nte lo-. l!slatak'> 1

". ya que estos 
entre muchas cosas. no satisfacen la creciente dcman.Ja de vivicn<l.L 

• Analfúbeti<•rno: FI analfabctbmo crónico de la pohlac1on nu\:. J..:spr••\.dda. n.:prc~cnt~ 
una ma..-... de: las barrcr;.is que impide"n que ésta acceda a un <l..:·,arn1lll' C(•n1un1tano c 
inhibe el progreso Je.: las fam1has en ~.:ncral. El conodn1icnto c:; facto:- :!ctcrnlin.intc del 
desarrollo. genera op.1rtu11idadcs de empleo. mejores 1ngr.:sos y ma:.on.::- beneficio-. 
sociales. 1 !i Los pnn;cntaj1..·s de población analtb.bcto.i n1uyor de 15 L1ño...;. 1..·n !ns estad(.h Cllll 

grado l .. k rnarg.inaci<'1n 111:1_\ u/ro y a/10. est.ln por arr1ha del porcentajc n•h.:11-.n~l que e:. de 
1~.44~; .. De ahi que sc..·a m .. 'ccsariu fc•rtakccr h"" pr,1gramas lid 1:--.;E.'\. en las regiones m:is 
n-¡argin:,H.i~L-> ..;un 1.:l t1lorg:.m1it!ntü d·: h..:cas a los prc~tad1_1rc:-; ... kl -.;crvic10 social y a los 
p=.isanh:s de las carr...:ra-.;; uni\.crsit.lrias 4u..: cuno.-can !a .'l1nas. comuniUades o vivan cerca 
... h_· cll .. 1~ ::-. • :.lrn1\·..:char ... -t s ... -rvio.:io i\.1ilitar -....:,1...:ional '" 

• La Capacítu1.:ilí11 para el Trabajo: Promover la capacitación para el trabUJ•) en nue~tro 
p:.iis e~ indisp..:ns.1blc para clt:var los ni\clcs dd empko :· el in!,!.rcso de la poblaciún 
marginada. Lu:-. industriales mexicanos invierten muy poco en dicho rubro. micntra..c; en 
Jos paises industrializados los empresarios destinan más de 11 > por dento de ,.,us 
ganancias. En Mexico. el porcentaje no llega a :2 punt1..'IS. en el mejor d..: los casos. 17 El 
PND. al n:~pcch> .J.icc que aum..:ntar las capacidad..:s pcrsonale~ de la pobl:ici..Jn no .:s 
sutidentc si no c:-..istcn las oportunidades n:alcs para d trahujo y la producción. La 
capacitación se puede dar en las aulas del sistema cscuhuizado en las cs.cw:las de 
educación bá....;;ica enseñando a los niños técnicas De los oficios qur: se pu..:dan empicar 
básican1entc en la comunidad c-n la '-fUt.' viven: estos oficios pueden ser desde la 
producción artesanal hasta b construcción de una casa~ para l0s adultos se pu.:dc 
emplear la infraestructura ya existente: por ejemplo de lu telcsc..:undaria.. para actualizar 
los conocimientos. a trav¿s de conferencias que se.: in1partan en los ddegaciones 
regionales mas ct."n:anas a la con1unidad. 

• La.~ Colonias Populares: En lds colonias populares de las 7ona~. urbanas. se tiene que 
proveer de los servicios b<lsico:,, como la. salud. educación. ali1nentación. ~: apoyo a la 
constnai.:ción ) m..:jorainknto Je b \ ¡.._ icnda. regularizar la tenencia de la tierra~ capacitar 
para c=I trabajo productivo e impulsar los proy ... ·ctos productivos de los propios colonos. 
El DJF puede ser el encargado de: lo:-:; programas de alimentación y nutrición 

'
3 ScgUn la Conapo. en JQQ) el promedio nacional de la..s vivienda~ con hacinamiento cm de 57.09º'<>. 

1
• El papel que han desempei'l.ado algunos organi~mos inst1tuc1un.1ks como el lnfonavit. ha sido nulu; 

yn que en 25 ai\os -;ólo cubrió l7~o de la demanda. Lo gr;l\'e dt:I a~umo es quC' d<.• 600 mil '-iv1cndas que se 
constru)'cn al aJ\o. el S0°n "º"de autocon~trucc1ún ExcJfno,.. 5-:!-97. 

u Por ejemplo. 60 por ciento Je las Jcfunc1oncs infantiles ocurren en fam1has cuyas n1adrcs no tienen 
instrucción o no completaron la primaria. 

u• Es una nueva modalidad del Servicio a partir de l 997. 
17 E.roca. 4 ene, 1993. mJm .. 83. Mb1.ic.1, p. 41. 
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especialmente los dirigidos a las mujeres embarazadas y a los niños menores de cinco 
años de edad. a través de la entrega de despensas aHmenticias y de los desayunos 
escolares 111 

Consideraciones 

Para concluir tenemos que la clasificación que hace la Conapo de los estados del 
país de .-icucrdo a su grado de marginación. es importante porque ofrece la oportunidad de 
diferenciar los programas o planes que se deben establecer en los estados y municipios 
específicamente en funcion de su grado de marginación. La metodología que empica nos 
ofrece una herranucnta confiable para medir la marginación a nivel nacional la cual no sólo 
es privativa de los estados con indices de marginación muy u/to o a/tu. El resto de los 
estados tambiCn ta sufren sólo que de diferente manera. No podemos comparar la situación 
que viven los habitantes de la sicrm mixteca en Oaxaca. con la de las zonas urhanas: ni 
tampoco ~stablec..:r progranlas homogeneos para todos los m;:irginados. :--:o se Jcb..:. ni se 
puede hablar de los lim .. ~ientos u objetivos a seguir como cosas independientes unos de 
los otros. Lo que si podemos decir es qu;: hay lineami<.:ntos generales y ha) lincan11cnto~ 
específicos. L\.-.s generales svn aquelhv-; que se pueden apli.:ar J. todos los estados dd país. 
no importando su grado de marginación; y los cspecífi..:os serían attuellos que- se aplicari<m 
a determinados estados dependiendo <le su gr •. H.lo do.:: marginación. Ls•s estados de Ja 
Repüblica con grado de marginación muy afio. 1.1/10. medio y hujo~ necesitan de los 
lincrunicntos ya mc:nciona.dos; c:spccinhncnte de los encaminados a reducir los altos indices 
de analfabetismo. hacinanliento. y mcjl)rar la capacitaciün para el trabajo. Por Ultimo los 
estados de grado de marginación muy bajo; que tienen un nivel de desarrollo económico por 
encima del que tienen el resto de los estados del pais; precisan de lineamientos que vayan 
m::is acorde a la situación que viven sus colonias populares. Ya que los mayores índices de 
marginación en esos estados se presenta en las colonias popularcs. 19 

1
• El Unive~al~ 3 ene .• 1996, p. 4. 

19 
Se estima que aproximadamente 70 mil nin.os de las regiones urbanas de la zona metropolitana del 

Valle de Ml!xico (ZMVM); es decir. uno de cada 20 ninos padece desnutrición, de sevcm. a moderada. 
Excélsior. 23 feb-. 1997. p. 25a 
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La importancia en el análisis de la satisfacción de las necesidades bñsicas mínimas 
de la población y su relación con los indicadores en el periodo. coincide con lo que dice 
Reyes Hcrolcs: ·~Las características aunque <le alcance insuficiente del desempeño 
macrocconómico asociado al crecimiento uniforme se reflejan en el bienestar. Sin embargo, 
lo que importa es como se b~ncficiaron los diversos grupos socioeconómicos de esta 
expansión en la producción. el ernpleo y el con.sumo ... 1 

·La Insatisfacción de las Necesidades Básicas de la Población 

La incidencia de las necesidades básicas insatisfechas sobre los niveles de pobreza y 
marginación se expresan fundruncntalm.cntc en tl.!nninos de acceso a servicios gratuitos y ;:il 
consumo. La problemática de acceso a los bienes y servicios básicos en el país tiene su 
mayor repercusión en la población que vive en el campo. la cual se caracteriza por la 
limitada disponibilidad de los servicios básicos de salud. educación. drenaje. alumbrado, 
etc.; por la dispersión2 de sus comunidades, entre otras cosas. Las cuales limitan el 
desarrollo en varias esteras de la producción. 

El campo sufre una descapitalización derivada. entre otros factores. de la 
insuficiente inversión. la merma del crédito y los altos costos de producción. A ello se 
aúnan algunas características asociadas a esta. como menor crecimiento de la frontera 
agricola.. insuficiente infraestructura hidráulica.. tecnología atrasada. producción, 
productividad e ingresos bajos3 y limitada disponibilidad de los servicios sociales básicos 
de salud y educación.4 Estos fenómenos limitan el desarrollo agropecuario y forestal en 

1 Reyes Heroles González Gar.z.a. JesU.s, "Polltica Económica y de Bienestar en México", FCE, 1983, 
pp. 307. 

2 SegU.n datos censales. entre 1970 y 1990. El pals mantiene un alto nivel de dispersión poblacional: 
casi 10 millones de mexicanos residen en poco más de 140 mil localidades con menos de 500 habitantes. 
Rt!fornru. 14 nov. 1996, p. 2 1 a. 

:i 2.3 millones de campesinos poseen unidades inferiores a cinco hecláreas c3d.a uno, es decir. son 
minifundisr..as, en donde producen sólo 800 kilos de malz al ano por hect.arca. 400 kilos de frijol y cuatro 
quintales de café~ éstos viven en condiciones de pobreza extrema con menos de dos salarios mfnimos que 
equivalen a dos terceras panes de la población nacional que vive en esas condiciones. TambiCn hay 1.2 
millones de productores con parcelas de menos de dos hectáreas y con baja productividad. Exc1Hsior, 17-2-97. 
p. 18a. 

"' En las comunidades más precarias, las pnncipales carencias en la satb,facción de lns necesidades 
básicas a menudo no obedecen & fallas en los mecanismos de selección y asignación de los subsidios, sino a Ja 
ausencia de los servicios sociales básicos o a su inaccesibilidad o excesiva lejanla del centro de trabajo. Pilar 
Vergar.:i. "Políticas para Erradicar la Extrema Pobreza en Chile, 1973-1988'", en Comt!l'CIO Ex1erwr, vol. 42. 
nüm. 5, mayo. México. 1992. p. 4 J 9. 
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muchas regiones del pais y propician un magr~ n.rrnigami_l!nto de 1.i ~Ola~i.t..'m., nativa. que 
para enfrentar el circulo Yicaoso de la pobre7.-a sigue el carruno de la cm1grac1on. · 

Entre las pnnc1paks ..:a.usas t..k la n1igrar...ión rural-urhan.1.'' d..:::stacan bs .._1.ndi..:i••ncs 
de pobreza de \os estados mas atrasados. la cual cs rcflcy• de !J. falta de un <linami~mo que 
pcnniL.'l gl!"nerar empleos. ingresos fanliliarc~ sufi~·1cntes y nivd..:» n11n1mu~ <le bienestar_ En 
escala nacional aun son bajos l<.lS n1"elcs g,_ncralcs de b:cnestar en -..alud. educacilln, 
vivienda y altmentact.Yn. ~e esun1a que uno de c.1da dos 1ne,1cano· 't\ r...' en co111Jic1on..:.., de 
pobreza. rroporciL•n ~ue .lUmcnta r...·n las U-reas nira!cs de agricultura tradicional. A-.,imi:;mo. 
80% de los ocupad ... ls cn las actividades agrnpecuarias pertenecen .1 hog~!l'c" en pobrc:za. <le 
Jos cuales !a mitad s..: cncuc:ntra ..:::n condi ... 1011..::.. de pvhrcza cxtr..:n;.L .-\.si. en ChiapJ.~. 
Oa.xaca. Guerrcr•l. l li<lalgo. Vcracruz :· Puebla rn:~cntan una tnargtnación muy alt.i. es 
decir. particiran mu: poc1> de los be1·.eficio::. d•.:I J.csarr1 •lln nacional. ~..: c.:rn..::u'.!"ntran en 
condicione~ gcncral::s d...- "tda poco s.1tisfactnrias 

La Problemática. 1.·n la Prestación de Jos Sl.·n·icios 

El ni" el J..: la probkmJ.tic:J. qur...· prt:s1..'"nta lo~ in<lica ... iurcs en 1\.-L.:.,1~0. ha estado. esta y 
e~tará "inculado. entr..: lltras cn:.as. J.l mom..:rito politir..:o yuc i.:stt! vivic:nd<1 el pab. 
Tomemos, por t..•jcmplo. el caso de la .:ducaclón. .r'-nalicr.:mos un poco de dicha 
probkmoiti...::a. 

Por un lado. si bien lJ. educadon primaria pública se ofn.:cc de inodo incondicional. 
gratuitP y sin nc-ccsidad .• h.: contraprestacil'Tl - al contrario de otro.; servicios esenciales 
como h.1s de salud, para acceder a los cualc::. se requiere ser dcri:choh:ibicnte -. coexisten 
tanto en el interi1>r de la red de los scrvicH.'S cduc.:nivos públicos corno fuera de está. entre 
los scrvic1os pn .... .iJns. diforen<..·i~i:,, fundamcnuks en cuanto a la calidad de la educación que 
reciben los l!:i..!ucandos. 8 

Por el otro, :.i partir de: los ;:i.fll•:-. ~..:tt"nta las WÜ\er~idadcs n"lcxicanas tuvieron como 
pnondad nai..::ional aceptar el mayt•r numt.•ro posible de alwnnos"". Esto hizo crecer de 

' Cario.:; f\.1 Jar-que. ··t.a P"r>l-lc1011 J.: M.:,:..::o·· en Comt•rr::;o Extt•r1nr. vol. 43. núm. 7. JUiio. Mcxicu. 
1993. p. 656. 

"' En las 1r:ndencias m1gratonas rec1ent1..•s ~.: nbscrva que del tot.al de la población de 5 anos de edad v 
más en .:1 pa1:.. 5 por ciento '-'1\IC. en no'-1.:mbre .J.: 1990 en una población diferente a la que \."l\"C ahor.1. y .5 
por i:ten1o en otro pa15. Quintan..i Roo. B.iJa C.1'ifon11a, México. Colima y Marcios son las entidades con la 
mayor reccpc1ón de ha':l1tru1tcs en los ulnmos ~c1s .u'ius. En cambio. Chiapas. Vcracruz.. Oaxaca )- Stnalo<t -;on 
los estados ..:.¡ue menos m1grantes recib<n Asiinl">mo 19 por denlo d.:- los mexicanos nació en entidad diferente 
a su residencia actual y los estados que 1;om;:cntr.m a la mayor parte dc esta poblacil.'ln son Quint;in:i Ro·u. 55" "· 
Baja C!Hfomrn y el estado de Mé....tcc-. -li"o. E.\.;-til.uvr, IU dic:, J9<;;6, p. ::?4a. 

·Carlos M. Ja.rquc. op et:. p. t.5-
• Coplrunar. .. Educación ... ::n !.1 ·.cric. '•H·~es1dadri"s Est't11..·1alcs en /lof.!.nco. ed. !.1glo XXI. "ºl. .:! • 

México. 198:?. pp. 7-66. 
0 Mientras en 1950 el ~istema Jt! cducac1on superior tenla 63. 900 esrudiantes. en 1964 eran 116, 600 :--

194. 100 en 1970. En 1986 la matricula había crecido a. 988. 100. Se estima que p.1ra el ciclo 1996-97 si:tá de 
1.517,800. 
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manera desmesurada. pero sobrctl1do rüpida la planta de profrsorcs y la infraestructura 
fisica 10

. Lo que generó serios deterioros en su calidad. 11 

Asi. frente a una k·gislación que garantiza el rninin10 cducativo par1 toda la 
población. aparecen y se impon..:-n las condic:il•nes rcal..:s de existencia de los distintos 
grupos de pt•hlación y del funcionamiento de los ~cn.1..::Ít•s c,ducativo!> que. de un r11odo u 
otro, condicionan el cumplin1ii.:nto d.: dicha legislo:u..:iún. t. Ltlcs cnndicionc.;; impPnen 
difen. .. ·ncias respecto ... h: Ja calidad del servicio n . .:cihidu :· d..: las posibilidades de concluir o 
no el nivel educativo. 11 

I.a!-. conclusiones 4uc se puc.Jcn uhtcncr cn ntrn de Jos indicad.1n.:-;. L'O éste ca..-.;o. la 
alin1entación. "º" desastrosas. La alin1cntJción y 10:-. h~ibitos alimcnticios de: la población. 
<lcj;:m n1ud10 que desear; y junto a lo:-. csfücrzus 4uc ticncn que realizar los miembros de la 
fa111ilia para abastecerse <le ali1ncnto han crusionado gruve1ncnte la capacidad de los estrato-; 
Sllci;:llcs más pnbn:s para sati.sfoccr otras d..: su.:-. nccc~i1..L..idcs b..i.sicas 1ninimas. Lo ;:mh.:n0r 
auna<lo a la auscn..:ia de canales ..tbicrtu::o p..tra la .Ji:->tribución y ab.i.stu ,.utic1cntcs. d.SI como 
la reducida escala <le: operación de rnuchus comerciantes, propicia la multiplicación <le 
etapas cn la C<..lnu:rcializaciUn y d cncarcci!niento de los productos. 

Solidaridad 

En el caso de Solidaridad. que se suponía st:ría In. nueva fOrma de atacar la pobreza 
de la población mexicana; y a su vez. ser el punto Uc partida para incremc:ntar su bienestar 
económico y social. se convirtió en uno n13.s dc los progran1as gubernamentales. en uno de 
..:sos grandes problemas de la política social scxcnal. Solidaridad inició como un programa 
de atención inmediata a las necesidades y demandas rnás urgentes de sectores de Ja 
población en situación de pobreza extrema. 1""' Solidaridad fue un progr.una que estU"\'ú 

presente sólo hasta que cumplió sus objetivos electoreros. populistas o como se le quiera 
llamar. t:'i Después de eso Solidaridad. al igual que otros programas que le antecedieron. 
paso a mejor "\'iJa .. La estrategia de Solidaridad de combatc a Ju pobreza se basaba en una 
nueva participación de las comunidades y en una cornunicación diná1nica entre sociedad , 
gobicrno, tomando parte de la refonna dd Estado y de la modernización nacional. -

10 La matricula en el ciclo 1994-1995: tue de l .354.4 milc .. de nlumnos (no inclu~c el posgrado). SEP, 
"lníonncs de Lnborcs 1 Y<;S-1996 ... tomadu de Exc.;l.~·1or, 26-::!-97, p. 33a. 

11 r-.tungarny Alejandro. el al. '"La educación superior hacia finale:'> de siglo". en Co"1erc10 Ex1criar. 
vol. 44. núm. 3. ma.r. q4, pp. 23S-241. 

11 Coplarnar. op cil., pp. 7-ób. 
11 En l\1éxico. de cada 100 jó\lene:<> mscritos en universidades -tanto pUblicas ~omo privadas- sólo :!5 

terminan sus estudios superiores, y de ellos ocho ret:iben un titulo. Excelswr. fcb. 9, 1997, p. J..:la. 
••Carlos Rojas Ci • º'El Programa "Nac11in;..1J de Solid;1riUad: llcchos e ideas entorno u un esfuerzo". en 

Com.:rc:10 Exu~r•or. \"DI. 4:!. nUm. 5. mayo. l\1éxico. 1992. pp. 440-148. 
u La diferencia csenciul del Pronasol con respecto a programas previos es que a Ja par de su mensaje 

de bienestar soc1:il expllcitamente apoya a la libcralimción económica. La.-; polfticas populi!i~ 
tradicionalmente arengaban a coaliciones politicas en favor de la industriali7.ación por sustitución de 
importaciones. pero ahora sirven para generar apo)'o para las medidas de una ec:onomia de libre mercado. 
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DespuCs Je observar como han e\:O(ucionado los indicadorcs actualmenti: y cual es 
la situación Jcl pais. de acuerdo u sus índices de marginación y de analizar como se 
asignaron los recursos a través del Pronasol; podemos confirmar rcalmt:ntc que la 
marginación y la pobreza Je la población aumentó. d~:bido a que el Ciohicrno ha cons..:ntido 
en que el nUmcru de personas qu..: no rui:dcn :--.atisfacer sus ncccsidadc.s básicas mintmas no 
halla disminuido. y prcsi:ntl.· con<lic1oncs d1..• vida deplorables. 

Existen en nuestro pais aproximadarn.ent..: 10 1nilloncs di.: habitantes sin acceso 
regular J los servicio-> de salud. lo qu..: nos puede decir un p ... icu. que se tiene todavía mucho 
por hacer. lb Carlos Schaffcr. atinna que la larga ..:l::ipa dc construc.:ión y formación del 
sistema de salud ha terminado. Significa. simplcn1..:ntc.:. qut:" la cslratcgia básica ha dejado de 
ser el crcc1mit:nto y ~ue. cornpn:ndcr esto. es fundamental para qui! se acomt:tan las 
t.ranstOnnacil)OCS 4ut: verdaderamente y con urg1.~ncia requiere. 1 

-

La Pobreza Extrema y su Relación con las Necesidades Básicas 

El c~tudio Je la marginación en ~léxico. rcali7..ado por la Cnnapo en 1993 muc~tru 
no solamentc la i.:arcnci;i o insatisfacciün de las necesidades básicas minirnas de la 
población; si no que también presenta Ju situaci6n actual de los estados de la República de 
.:tcuerdo a su grado o indic1: de marginación. El estudio de los indicadores utilizu<los por fa 
Conapo. socava ~1 los discursos que los partidos. grupos políticos y organizaciones sociales 
pregonan acerca de sus conceptos dt..• i!,!ualdad o equidad entre Jos habitantes del pais. 

En ~ texico. poco má.s de l O millones de habitantes del cmnpo viven en condiciones 
de extrema pobreza. cantidad que representa más del 70°,,ó <le las personas que ~u.fren esta 
situación en todo el p;:iís. Esta condición social preknde ser superada mediante programas 
gubernamentales destinado~ a poner fin al rezago agrario. subsidios e instrun1entos como el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos donde Ja 
población rural es más numero~ casi la to(alidad de los 341 municipios que presentan los 
mayores índices de margin.idón en el país son rurales. En ellos. tres quintas partes de la 
población ocupada percibe menos de dos salarios mínimos de ingreso men-.uaJ. 

La Población rural y los índices de marginación. 

En Chiapas. Oaxaca, Guerrero. Hidalgo y Vcracruz. estados donde la población 
rnral supera cn pron1~dio el 50% del to(a). ~e presentan los indices más altos de 
marginación de toda Ja República. pues mientras la media nacional d.: analfabetismo e;:s de 
12.4%,. en esas entidades los porcentajes son del 30.12; 27.54; 26.87~ 20.69 y )5.86~.g. 
respectivamente. Los problemas de los jornaleros, de l.:!. mujer campesina,. de Ja curencia y 
distorsión de los crCditos y la ausencia de infraestructura. u 

16 Exct!lsio,., Ediciones Especiales. 3 fcb .• 1997. p. :!J . 
.., Carlos SchafTcr V .• ""Economfa y Salud"". en Ecrmornla Informa. núm .• 226. fcb., 1994, p. 1 1. 
11 Ovaciones. lnf. Gen .• abril IS, 1996, p. 3. 
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Mínimos con Pobreza 

Según el BID/PNUD. la pobreza es la manifestación más aguda de la ausencia de 
un mímmo de equidad. Su reducción se plantea. 1..·ntonces. como objetivo explicito de la 
refonna social. Pero seria un error concebir la rcli~nna social exclusivamente como un 
planteamiento de redistribución del ingreso y la riqueza. Se trata de actuar sobre las causas 
estntcturaks de la pobreza. lo cual requiere de una estrategia integrada de desarrollo 4uc 
garantice J:..i incorporación eficiente de toda la población a los proc1..~~os pro<luct1\.0S y a las 
oportunidades económicas. Sin la reforma social este increnH!nto di.: la ct1cicnc1a general 
del sistema no será posiblc. 1

'J Para 1990. un iní0rn1e del naneo Mundial. estimaba un 
nUmcro de 1.1 J 5 millones de personas 'l. ivicndo en condiciones d .. : pobreza en los paises 
menos desarrollos en 1985; .1pro,imadamcntc un tercio de la población total de todos esos 
pai!>es. Lo anterior se obtuvo después de aplicarles el método del 1unhral de pobre=a más 
nJto que era de 375 dólares pcrcápita anualc-,. (precios c ... mstantes de 198.:'). 20 

RECOMENDACIONES 

La importancia de los indicadores está vinculad:..i con d sistc.!ma pnlduct1vo d..: 
bienes y servicios, de ahi que sea necesario elevar la calidad de la educación y. ofrecer 
educaciún biisica a toda la poblaciún. particulanncn.tc a Ja que se halla en edad escolar.:? 1 Lo 
anterior con el fin de dotar de las hcrnunientas del conoeimh!nto minimas que 
complementen las aspiracionc.!s de todos lo.s miembros de la población. 

La nueva politica social. no debe concentrJ.rsc solamente en la implantación de una 
nueva generación de programas sociales. Los más recientes. basados en el concepto de las 
transferencias directas focalizadas con la intención de mitigar Jos costos sociales del ajuste. 
limitan la política social. como han di..;ho otros. a una ambulancia que recogl.! los heridos 
que deja la política cconómica.z.2 

Otra de l.:Js prioridades íundarnentales de la política económica y social será el 
ataque frontal a la pobreza extrcma.23 La insatisfacción aguda. con sus riesgos de 
supervivencia o el descenso abrupto de los niveles de satisfacción de algunos sectores de la 
población. requieren medidas de corto plazo y transirorias. especialmente en materia de 

1
'' BJD 1PNUD. ··Refonna Social y Pobreza", en El Economuta J...f¿x1cano. Colegio Nacional de 

Economistas. Me-xico. oct-dic. 1993. pp so.s 1 
;:o Horacio Vazqut!Z F .. ··Los organismos Jntcrnacion..iles nnle J.1 pobn:za y 1.1 Desigualdad··, en El 

Economuta .i.t~icano. Colegio Nacional de Economistas, oct-dic, f\.tt~ico. 1993. pp. 22-25. 
:?i En el pais existen 17 millones de mexicanos que no culminaron su secundaria. y otros seis millones 

que no cuentan con pl"imaria. De los 17 millones sin secundaria. 50 por ciento son Jóvenes entre ¡ s y 20 anos 
de edad: as1mis1no. de lo:i seis millones que no concluyeron su primaria, 40 por ciento tiene más de 50 aftas. 

&ceJ."'g.rR.~~~:~ !:::;:;;~:n~~···¿La Nueva Polltica Económica o la Vieja Polilicn Social?"".en Reforma Socwl 
y Pobreza- Hacia una Agenda lmegrada do!/ Desarrollo, PNUD-BID. 1993, p 108. 

23 Plan Nacional de Desarrollo l 989-1994: ·ºEl Acuerdo Nacional para .:1 Mejoramiento Productivo del 
Nivel de Vida ... pp. 97-127. 
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alimentación y salud básica. Por el otro lado. Wla reforma social debe estar orientada al 
conjunto de las necesidades básicas. encarando la transfom1ación estructural de satisfacerlas 
con medidas a corto y largo plazo. La transformación estructural de los sistemas de 
satisfacción de las necesidades basicns debe apuntar a la resolución de las brechas 
existentes entre la oferta y la demanda de transferencias y de servicios disponibles. 
mediante acciones simultáneas para aumentar la oferta de h.1s mismos y para eliminar 
restricciones que limitan objetivamente su demanda. La solución de los problemas de 
demanda exige adecuar la organización y prestación de los serv1..::ios a las características 
especificas de la población atendida y actuar sobre rcstricci.ont!s que surgen de los c0stos de 
oportunidad para acceder a ellos. 2 °' 

La salud de la población:::! 5 no resulta meramente del solo progreso económico y 
social; requiere acciones específicas para prevenir. preservar o restituir la integridad o 
vitalidad fisica y mental de los individuos en todas las esferas en donde pueden estar 
expuestos a distintos riesgos: el hogar. el trabajo. las actividades de la Yida cotidiana y el 
medio ambiente. principalmente. 

La lnvcn1ión en Infraestructura Urbana 

Las inversiones en infraestructura pueden aminorar la pobreza a través .Je su ef~..:to 
en las mejoras de las condiciones de vida y el fomento del empleo. En muchos casos. las 
carreteras. el abastecimiento de agua, el saneamiento. la energía eléctrica y demás $crvicios 
para la zona de bajos ingresos ayudan a la vez a las ~queñas empresas y a los hogares. ya 
que muchas de las primeras tienen su base en el hogar.26 

Después de analizar la asignación del gasto pllblico27 y su participación con 
respecto a las variables de estudio se puede decir que el resultado neto de los diversos 
elementos que actüan sim.ultánewnente es reducir el bienestar de las familias de ingresos 
más bajos y aumentar el de las familias de mayores ingresos. 

!• BIDIPNUO. 1bld, p.63. 
:u El Banco Mundial. dice en lo referente a In salud en paises como Mi!'xico. En promedio. se estima 

que entre 70 y SS por ciento del gasto total en salud. público y privado, de los paises en desarrollo se destina a 
servicios de medicina curativa. Las grandes demandas financieras de la medicina curativa también se traducen 
en inefir.ienc1as internas (hospitales que carecen de los equipos nec ... sarios o chnica.s sin medicamentos) 
porque el pago de salarios desplaza a otras partidas del presupuesto. Descuidando, por Jo tanto, ot.rOs ~crvicios 
como la medicina preventiva y ta curativa básica. De 10 a 20 por ciento se dedica a atención prcv.:ntiva y el 
resto, entre S y 10 por ciento a servicios comunitarios. En consecui:ncia. sigue habiendo un fuenc vinculo 
entre pobreza y enfermedad. tatuo en los nil\os como los adultos. 

:to Banco Mundial, "El Fomento de las Oponunidades Económicas de los pobres", en E./ Econom:sta 
Me:cicano, Colegio Nacional de EconomistaS. México, oct-dic, 1993, pp. 211 ~212. 

:'7 Con todo. un mayor gasto público no es siempre la r-espucsta cuando se trata de mejorar el bienestar 
de las personas pobres. MM importante son a menudo una mejor- asignación del gasto dentro del sector y el 
uso mh eficiente de los fondos. No obstante. es evidente que con un gasto püblico bien orientado incluso los 
paises de ingresos bajos pueden mejorar notablemente los seT"Vicios sociales. World Bank. op cit .• p. l SS. 
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Estrategias 

Por Ultimo es necesario primero mejorar la calidad del serv1c10. atenuar las 
desigualdadt=s sociales. modernizar eJ sistema de salud. y descentralizar y consolidar la 
coordinación de los servicios de salud y, :segundo dado que la pobreza es por lo regular un 
ICnómeno rural~ y puesto que muchos de los pobres dependen directa o directamente del 
sector agricola para obtener sus ingresos. el crecimiento que haga aumentar la 
productividad agropecuaria y el rendimiento del trabajo agricolu deberá ser especialmente 
eficaz para reducir la pobreza y la marginación.28 

11 Banco Mundial, iblde.m. 
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