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INTRODUCCIÓN 

La polftica social, es uno de los brazos operativos de la polltica económica, que 

busca fomentar el desarrollo de la economla mexicana. Dicha polltica se 

desempeña por medio de programas. los cuales son financiados por el gobierno. 

con el propósito de encargarse de los problemas sociales urgentes y atender a la 

población más desprotegida Estos programas están integrados en los Planes 

Nacionales de Desarrollo de cada presidente. Para efectos de esta investigación. 

tomaremos al Programa de Educación. Salud y Alimentación (PROGRESA). por 

ser uno de los programas utilizados por el antenor gobierno en su polltica social, el 

cual tiene gran importancia en ese sexenio. Asimismo. su principal objetivo es 

atender a las familias en situación de pobreza extrema. para disminuir las brechas 

en la población y mejorar sus niveles de vida 

Ya que la pobreza. es una condición que impide que se satisfagan las necesidades 

básicas de las personas y que participen plenamente en la sociedad. La pobreza 

lesiona a las personas no sólo por las carencias materiales que implica. sino 

porque l1m1ta las posibilidades de desarrollo de sus capacidades humanas básicas. 

Hablamos como dato importante. que tan sólo para 1994 el 10% de la población, la 

más pobre. su participación en el rngreso era de 1 58%. mientras que 39% del 

ingreso se concentraba en el 1 0% de la población más nea ' 

De igual manera. el Progresa obedece a una política social focalizada. donde se 

pretende llevar a las familias mas pobres: educación. salud y alimentación. y es 

también. un esfuerzo del Gobierno Federal para ampliar las oportunidades y 

complementar el ingreso de millones de familias mexicanas que viven en 

condiciones de pobreza extrema 

1 Da.los de Carlos Tctlo -La oconomua tnc:\.lcana hacia el tcrc-cr mdauo- Saos 



El objetivo de Progresa. es atender con un enfoque integral las diferentes causas 

de la pobreza, dirigiendo sus beneficios directamente hacia las familias en extrema 

pobreza. 

Por todo lo anterior, este trabajo tiene como objetivo general estudiar en base a los 

datos existentes sobre el programa. los alcances y resultados obtenidos hasta el 

2000 .. De esta manera surge la necesidad de planteamos dos interrogantes: 

primera. ¿ha resultado útil este programa. en el sentido de que si efectivamente ha 

logrado corregir las condiciones de salud, educación y alimentación de la población 

objetivo? y segunda ¿ha mejorado su nivel de vida?. Si todo lo anterior resultara 

ser afirmativo. nuestra hipótesis es: viable canalizar1o como una manera de sentar 

las bases hacia un desarrollo económico, es decir. el incremento de oportunidades 

para mejorar la situación de vida de los pobres extremos. 

Para atender a estos cuestionamientos consideré prudente hacer este estudio en 

cuatro capítulos. Estos se encuentran divididos de la siguiente manera· 

En el capitulo 1, expongo los conceptos de la politica económica. la política social y 

capital humano. Que considero son el punto de partida para poder comprender el 

porque de un programa de combate a la pobreza extrema 

En el capitulo 11. me ocupo del estudio de la pobreza y la pobreza extrema. para 

poder conocer la d1ferenc1a entre ambas. Y comprender la focahzación del 

programa. 

En el capitulo 111. me refiero a los aspectos generales de progresa. abocándome a 

su estructura, ob1et1vos. reglas de operación y los puntos de vista del ex presidente 

Ernesto Zedilla 

Y es que a través de su política económica. el Estado busca me¡orar los niveles de 

vida de la sociedad. que como ya se comento antenormente. es uno de sus brazos 

operativos de la política económica. la cual regularmente se desarrolla basándose 

en un conjunto de programas. con el propósito de disminuir la polarización de 
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ingresos permitiendo mejorar las conductas de nivel de vida de la sociedad. Para 

llevarlo a cabo, son necesarias políticas selectivas. que focalicen su ayuda. 

asistiendo sólo a la parte de la población objeto del PROGRESA. promoviendo la 

salud, alimentación y educación. Para que en un futuro esa población componente 

del programa. pueda ser su propio garante de mejores niveles de vida, a partir de 

que sean capaces de incorporarse a la dinámica de modernidad del país. 

En el capitulo IV, planteo los aspectos económicos de Progresa. analizando el 

gasto e inversión a las entidades federativas. las proporciones destinadas a los 

componentes del programa y los resultados obtenidos hasta el 2000. 

En base a lo anterior. conoceremos que tanto se ha incrementado el nivel de salud. 

educación y alimentación. en las comunidades objetivo del programa y que tan 

viable serla canalizarlo como una manera de sentar las bases hacia un desarrollo 

económico, es decir. el incremento de oportunidades para mejorar la calidad de 

vida. 

Finalmente. ofrezco mis conclusiones sobre la investigación y brindo algunas de 

las visiones que tiene el actual gobierno sobre el programa. 

m 



ProftTt>aA como lnat.rumenLo de t. Poliuca Soaal de 1997 al 2000 

CAPITULO 1 

BREVE MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para realizar esta investigación, los principios teóricos conceptuales que 

consideramos fundamentales, son los de poll!ica económica, polltica social, 

desarrollo económico y desarrollo de capital humano. 

1.1 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA POLITICA ECONÓMICA 

Hemos resuelto iniciar con el análisis de la pollttca económica a partir de sus 

definiciones básicas. dividiéndola en dos partes: PolltictJ se desarrolla y relaciona 

con la manera en que se organiza el poder y su administración. Economla se 

refiere a las leyes que rigen los procesos de producción distribución y uso del 

excedente económico. Por lo tanto. la pollt1ca económica cubre las acciones del 

poder y sus decisiones en el campo de la d1stnbución de los bienes y servicios de 

la sociedad. asl como las referidas al uso del excedente económico También la 

entendemos como estatal o del estado ya que este hace uso del poder para influir 

sobre los agentes más importantes y de mayor presencia de la sociedad buscando 

modificar sus comportamientos económicos. soctales y politrcos en su favor 

Sin duda existe una ampha gama de defm1c1ones sobre el concepto y contenido de 

la política económica. 

con¡unto de acciones 

Para Fedenco Herschel -1a polit1ca económica es un 

para influir el comportamiento de la producción y 

distribución-. Camilo Aston por su parte afirma que ·1a polit1ca económica es el 

conjunto de normas que toma el gobierno para dmgir la economía por un sentido 

prederminado". Richard Musgrave ser'\ala que ·1a política económica es el estudio 

de la actividad de los poderes públtcos. especialmente del gobierno. en el campo 

de la economía, para Jan Tmbergen ·1a polltica económica es la acción mediante 

la cual el Estado adt.><:Ua los medios para alcanzar determinados fines· y por 



último, Jean-Luc Dellemagne define la polltica económica como "el medio politico 

que la burguesía se proporciona para asegurar su dominio económico". 

Existen otras explicaciones por parte de analistas. tal es el caso de Santiago 

Zorrilla Arena y José Silvestre Méndez. quienes definen a la polltica económica 

como el conjunto de a=iones que realiza el Estado en la actividad económica con 

el objeto de alcanzar ciertas metas que conduzcan al desarrollo socioeconómico 

del pals: lo anterior es un esfuerzo de definición en tomo al tema de la polltica 

económica: adicional a lo anterior. la propia politice económica se encarga de 

regular los hechos y fenómenos económicos de un país. Es cierto que el proceso 

político presenta una estrecha relación con la politica económica. de hecho. 

quienes la conducen son los hombres de Estado o estadistas. desde el Presidente 

y el Pnmer Secretario. hasta los diversos Administrativos o Secretarios. que se 

ajustan todos en coordinación para darle seguimiento al establecimiento anual de 

la politica económica. de acuerdo con la acostumbrada programación nacional que 

se realiza. Establecer la política económica de raíz implica un arduo trabaio 

admin1strat1vo de planeac1ón y programación de actividades para cada al'\o 

efectivo de trabajo. ello exige el esfuerzo con¡unto de constrtución gubernamental 

para dar ex1stenc1a textual y real a los también llamados criterios de polltica 

económica 

La adm1nrstrac1ón pübhca atiende sm lugar a dudas a la programación imperante 

en política económica, puesto que la existencia de fines púbhcos o sociales 

requiere del antecedente inmediato antenor respecto a la aplicación de los medios 

que permitan alcanzar dichos fines. y para ello se hace necesaria la presencia de 

programación y organización, que forman parte de la actividad admm1strat1va, es 

tal s1tuac1ón la que impulsa la instrumentación de una verdadera planeación en la 

política económica. que debe prever la srtuación social y su comportamiento en la 

actividad productiva 1 



Procr....1U como lnetrume-nto d.- l• Polihca Sooal d~ 1997 a) 2000 

1.1.1 OTROS ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA POLITICA ECONÓMICA 

En la práctica. la polltica económica es el resultado de un proceso polltico en el 

que los diferentes grupos interesados maniobran para alcanzar sus objetivos. 

La politica económica es una rama dirigida hacia el condicionamiento de la 

actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del 

empleo y de los precios. asl como para condiciones necesarias para el desarrollo. 

Para lograrlo. la polltica económica recurre a las ideas elaboradas en el campo de 

la teorla económica ya que a través de los principios. de las teorlas. de las leyes y 

de los modelos ofrecidos por esta última. los resultados de las acciones prácticas 

desarrolladas adquieren mayor confiabilidad. seguridad y certeza. 

Existen también varios tipos de instrumentos como: la politica monetaria, que 

regula el dinero en el mercado. operaciones de mercado abierto. tasa de interés. 

etc.: la polit1ca fiscal. regula el gasto presupuesta!. endeudamiento. impuestos. 

etc.: la polit1ca social que busca disminuir las desigualdades en la sociedad y 

mejorar su nivel de vida: sólo por mencionar algunos 

Algunos de los principales objetivos de la política económica son: 

1) Desarrollo económico 

Es la búsqueda obstinada del desarrollo. 

2) Estabilidad económica: reúne 3 objetivos básicos que son de importancia vital. 

a.- Mantenimiento del pleno empleo 

b.- Mejorar los niveles de vida de la sociedad. 

c.- Equidad en la distribución del ingreso. 



Procren corno lru11trumento dP la Polit.Jc. Socual d~ 1997 al 2000 

3) Eficiencia distributiva: 

Lo que busca es disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso entre 

las unidades familiares. 

1.1.2 POLiTICAS DE ACCIÓN 

Para la obtención de los diferentes objetivos que acabamos de mencionar. la 

polltica económica cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos 

instrumentos o pollticas provienen de la teorla económica cuyo objetivo es el logro 

de los fines relacionados con los pnncip1os teóricos del anáhs1s macroeconóm1co, 

para efectos de la investigación tomaremos solamente a una de ellas· 

La política social. es uno de los brazos operativos de la política económica. que 

busca fomentar el desarrollo de la economla mexicana Dicha polltica se 

desemper'\a por medio de programas. los cuales son finane1ados por el gobierno, 

con el propósito de encargarse de los problemas sociales urgentes y atender a la 

población más desoroteg1da de las necesidades básicas Estos programas están 

integrados en los Planes Nacionales de Desarrollo de cada presidente y tratan de 

ayudar a la pane de la población que lo necesita proporcionarle los servicios 

básicos. asi como también. busca preparar1os para que en un futuro puedan salir a 

buscar mejores niveles de vida. por ellos mismos 

1.2 DEFINICIONES DE LA POLITICA SOCIAL Y SU CONTEXTO SOCIAL 

La política social establece un con¡unto de normas, instituciones y acciones que el 

Estado utiliza para garantizar el bienestar de la población. 



J>ro.:n·•• corno lnat.rurnit"nlo dt> la Poliuca Sot-1al dt> 19'.l'i al 2000 

La emergencia de una sociedad civil más activa ha originado la construcción de 

espacios sociales e institucionales de participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones sobre asuntos de interés público. con manifestaciones importantes en 

el plano nacional. estatal y local. Ese cambio reciente ha generado una relación 

más viva y dinámica entre las instituciones del gobierno y la sociedad civil, y le ha 

dado un nuevo aliento a la actual refonna del Estado. 

El cambio institucional ha presentado nuevos retos para la planeación del 

desarrollo. y a la vez constituye una oportunidad valiosa para aumentar la 

eficiencia de la acción pública Al respecto, cabe destacar que la mayor presencia 

de la sociedad civil en los estados y municipios está alimentando un nuevo 

federalismo que se expresa. entre otras modalidades importantes. en la 

descentralización de la política social y el subsecuente aumento de las 

atribuciones y responsabilidades del gobierno local en la planeación del desarrollo 

regional, en la definición de critenos de asignación de recursos antes distribuidos 

por las dependencias del gobierno federal. así como en la e1ecuc1ón y evaluación 

de programas sociales y de fomento económico 

De esta forma. los esfuerzos descentralizadores de la política social están 

fortaleciendo la autonomía de los poderes locales y propician una activa 

participación ciudadana en la toma de dec1s1ones En ese sentido. es importante 

subrayar que la deliberación sobre las pnoridades y cnterios de la asignación de 

los recursos transferidos por la federación. esto es. el e1ercic10 de la llamada 

"iusticia local", estimula la vida comunrtana y las instrtuciones estatales y 

municipales. Ese fortalec1m1ento se aprecia no sólo en los cambios 

constitucionales que prop1c1an la descentralización y en el papel cada vez más 

relevante de cada una de las entidades federativas. sino también en el aumento 

de los planes de desarrollo municipal. a partir de los cuales se fi1an priondades de 

gasto de los recursos que cede la federación Esos avances también pueden 

constatarse en la creación de un marco mstrtuoonal más idóneo para la 

planeación demográfica nacional. pues en los últimos quince anos se han 

instalado Consejos de Población en todas las enbdades federativas y en casi un 

tercio de los municipios del país. 

5 



En la nueva orientación de la polltica social destaca la convicción de que en sus 

estrategias y en la ejecución de sus programas debe considerarse la activa 

participación de la población beneficiada. tanto a través de instancias 

institucionales como de organizaciones comunitarias. Con ello, la política social se 

ale¡a de esquemas corporativos y busca liberar y movilizar las energias 

productivas que la sociedad tiene depositadas en la propia población marginada. 

Entre los beneficios más reconocidos de la descentralización de la politica social, 

destacan, los siguientes: 

a) propicia un aumento de la eficiencia de los recursos públicos; 

b) reduce los costos de transacción; y 

c) permite que la acción del gobierno satisfaga las necesidades locales conforme 

las características culturales. geográficas y ambientales de las comunidades 

beneficiadas 

A su vez. la supervisión de las acciones de las autoridades locales por parte de la 

ciudadanla tiende a asegurar el cumplimiento de objetivos y propicia la 

transparencia del uso de los recursos públicos Las ventajas que ofrece la 

descentralización de la política social han podido observarse en las acciones 

encaminadas a aumentar la provisión de servicios básicos (salud y educación). el 

equrpamrento y la infraestructura a las localrdades rurales 

Por el otro lado, la urgencia de desarrollar acciones más efectivas de combate a la 

pobreza y la margrnación. plantea el reto de d1sel'\ar estrategias de politica social 

congruentes con los pnncip1os de la ¡usticia d1stnbutlva. es decir. de apoyar 

priontanamente a los grupos sociales y regiones donde la población padece 

privaciones que atentan contra su d1gn1dad e 1mp1den el desarrollo de sus 

capacidades bas1cas. comprometiendo con ello el potencial de de~rrollo que la 

nación tiene en esos grupos de población 

La atención a los grupos marginados de los beneficios del desarrollo no es un 

fenómeno nuevo. fue planteada como una prioridad desde el estallido de la 

6 



Pru~AA romo 1 n1n"'mt•nto d~.- la Polítlc.a Sonal de 19"J7 111 2000 

revolución de 191 O. En efecto, considerando la desigualdad social y regional que 

el pals heredó del régimen porlirista (1877-1910). el esplritu de la constituyente de 

1917 y la polltica social aplicada por los gobiernos posrevolucionarios 

reconocieron el imperativo de atender las necesidades más apremiantes de la 

población; a través de estrategias y programas consistentes en el tiempo. se logró 

aumentar el empleo y el ingreso real, ampliar la cobertura de los servicios básicos. 

dotar a las familias de una vivienda digna y decorosa y crear la infraestructura y el 

equipamiento necesarios para atender las necesidades de la población. 

especialmente en las ciudades. asentamientos en ese tiempo atrayentes de 

cuantiosos movimientos migratorios y donde se registraban las tasas mayores de 

crecimiento natural de la población 

El alto crecimiento económico logrado hasta los al'\os setenta con un déficit fiscal 

mane¡able permitieron sostener el aumento del empleo. del salario real y del gasto 

social en niveles lo suficientemente altos como para lograr una generalizada y 

sistemática me¡oria de la calidad de vida de la población. lo cual se manifestó. 

entre otros logros sin precedentes. en el permanente aumento del PIB per cápita. la 

disminución de la mortalidad infantil. el aumento en la esperanza de vK1a de la 

población y la disminución de la pobreza y la marginación. 

En relación con los programas para atender las necesidades básicas de la 

población en su con¡unto. es decir. independientemente de la:!!- condiciones 

económicas. sociales y culturales de las familias y las personas. en aquella época 

destacaron los programas de ampliación de cobertura de los servicios de salud y 

educación. crédito a la v1v1enda. subsidios y transferencias directas al consumo 

popular. así como los recursos destrnados al empleo temporal y a fomentar el 

desarrollo económico en las zonas mas rezagadas Como antecedentes directos 

de las estrategias de focahzac1ón de acciones aplicadas durante la presente 

década destacan el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), la 

Coordinación para la Atencaón a Zonas Marginadas (COPLAMAR): el Sistema 

Alimenta1io Mexicano (SAM). el Programa Nacional de Sohdandad (PRONASOL) y 

el Programa de Educación. Salud y Alimentación (PHOGRESA). entre otros. 
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La crisis recurrentes desde los al'\os ochenta. su alto costo social. asi como los 

nuevos retos que a Mé)(ico le plantea la economla global. configuraron una 

situación de contracción financiera que se combinó con la acumulación de rezagos 

sociales. Ello puso en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de 

focalización de la política social para atender las necesidades de la población más 

afectada. sin abandonar las orientaciones universahstas de la politica social, pues 

la atención a las demandas de todos los mexicanos en materia de servicios de 

salud. educación y vivienda siguen siendo cruciales para aumentar las 

capacidades básicas de la población, asl como los recursos para fomentar el 

desarrollo sustentable de las distintas regiones del país. 

En atención al objetivo prioritario de apoyar a la población más desaventajada. se 

han diseñado estrategias y programas que concentran la a=ión gubernamental en 

los hogares en pobreza extrema y en las regiones marginadas. donde no se 

cuenta con. o es dificil. el acceso a servicios básicos y el entorno económico 

obstruye la recuperación productiva 

De esta forma. las politicas focalizadas no son un sucedáneo de las estrategias 

sociales encaminadas a lograr la unrversaltdad del acceso a los bienes y servicios 

esenciales que proporciona el Estado. sino un complemento necesano La 

combinación de ambas estrategias y su cons1stenc1a en el tiempo, permiten el 

me¡oram1ento de la calidad de vida de la poblac1on. así como la paulatina 

igualación de las oportunidades entre los ciudadanos y grupos sociales que 

integran la nación. 

1.2.1 FOCALlZACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL 

Como se ha mencionado. la focahzac1ón de la política social responde a la 

necesidad de asignar recursos para atender más efioentemente rezagos y 

necesidades sociales especificas Sus venta¡as son altamente significatrvas en 

sociedades heterogéneas. como la mexicana. donde la limitada propagación del 
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progreso técnico en el aparato productivo y la sistemática concentración de 

recursos humanos y de inversión en los núcleos urbanos, contribuyó a que aun en 

periodo de crecimiento económico sostenido. no disminuyera significativamente la 

desigualdad en la distribución del ingreso y en el desarrollo regional. 

En este sentido. cabe destacar que la focahzación de la polit1ca social está dirigida 

a reducir las desigualdades en el interior de sociedades heterogéneas. Al 

fundamentarse en diagnósticos exhaustivos de regiones y grupos sociales. 

permite que en el diseño y ejecución de programas sociales y de desarrollo 

sustentable se considere la diversidad de situaciones económicas. culturales y 

étnicas que prevalecen en el plano regional. 

Con ello. la focalización contribuye al logro de la ¡ustic1a distributiva. pues sus 

variantes metodológicas permiten concentrar recursos onen:Sdos a atender a una 

población de beneficiarios potenciales. claramente identificada. o bien diset'\ar 

programas y proyectos de atención a un determinado problema o necesidad 

insatisfecha. teniendo en cuenta las características de esa población Como ha 

sido señalado por expertos e inst1tuc1ones expenmentadas en el diseño de 

estrategias focahzadas. estas metodologías redundan en un aumento del impacto 

o beneficio potencial per capita 

De las distintas estrategias de intervención focal, destacan tres: los que se 

realizan por programas de asistencia social. permitiendo que los recursos 

beneficien directamente a la población seleccionada. evaluando sus impactos 

directos y cumpliendo en plazos cortos los ob¡etivos propuestos Asimismo. ta 

focahzac1ón en el nivel ind1v1dual o por hogar hace posible que los recursos se 

asignen efectivamente a la población potencialmente beneficiana de subsidios al 

consumo. becas y ayudas para alrv1ar necesidades sociales y regionales 

particulares. entre otros programas actualmente vigentes 

En los anos recientes. la focalización mediante cntenos geográficos ha sido 

utilizada para el diseno y aplicación de programas orientados a fortalecer ta 

infraestructura de los asentamientos humanos, así como ta provisión de servicios 
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básicos de educación y salud. Esta variante metodológica ha tenido un gran 

impulso con el desarrollo de los sistemas de información geográfica. pues la 

referenciación de los asentamientos humanos por sistemas computarizados 

permite interrelacionar fenómenos socioeconómicos y demográficos con las 

caracterlsticas geográficas. de recursos naturales y medio ambiente de las 

localidades. Se trata de una variante metodológica que aporta conocimientos 

valiosos para programas orientados a estimular la recuperación productiva 

sustentable de zonas atrapadas en la circularidad entre la marginación y el rezago 

demográfico. 

La definición de estrategias y e¡ecución de programas de polltica social requieren. 

en primer lugar. de diagnósticos exhaustivos y de medidas sintéticas y sencillas 

que discriminen asentamientos humanos según el impacto global de las carencias 

que padece la población. 

En segundo lugar. para apoyar efectivamente el proceso de descentralización de 

la polltica social. dichas medidas deben aportar rnformación para los diversos 

órdenes de planeación del desarrollo. es decir. en los niveles nacional. estatal. 

municipal y local. 

Acciones Dirigidas de la Politica Social 

Comb•te • I• Pobreza 
t continua en t9 s.tgu•nte p.a ¡pna ¡ 

: • Estrategia integral y de largo alcance 

Objetivos Estratégicos 
• Atención a población y comunidades , 

: • Desarrollo del potencial individual y ! 
comunrtano i 

¡ • Elevación del bienestar e inducción de i 
una transformación cualitativa ¡ 
permanente 1 

1 
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. Integra lid ad de intervenciones de: 
dependencias e rnstrtuciones públicas. 

Principios los tres órdenes de gobierno y los 
beneficiarios . Equidad mediante la reorientación del 
gasto públrco y los subsidios 
alimentarios 

. Aumento de presupuestos . Medidas para hacer más eficiente el 
Acciones uso y destino de los recursos . Descentralización de los 

presupuestos . Transparencia de mecanismos de 
identificación, operación y evaluación. 

Fuente: Plan Nac.onal de DesarTOllo 1995-2000 

1.3 DEFINICIONES BÁSICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

En primera instancia. es necesario revisar distintas concepciones. Sin embargo no 

existe una definición exacta y satisfactoria del desarrollo económico. por lo que 

tomamos en consideración dos textos. el pnmero se titula "Desarrollo Económico" 

de los autores Merer Gerard y Baldwin Robert. 

De acuerdo con estos autores comenzaremos preguntando ¿qué es el desarrollo 

económico?. "el desarrollo económico es un proceso mediante el cual la renta 

nacional real de una economia aumenta durante un largo periodo de trempo. Y s1 

el rrtmo de desarrollo es supenor al ntmo de crec1m1ento de la población. la renta 

real per cap1ta aumentará· Al respecto. cabe destacar que no debemos olvidar 

que existen otros agentes s1gnif1cat1vos como el cambio en la oferta de factores (la 

acumulación de capital. el crecimiento de la población. introducción de nueva 

tecnologia. personal mejor calrficado. etc) y el cambio en la estructura de la 

JI 
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demanda de productos (nivel y distribución de la renta. el tamano y la composición 

por edades de la población, gustos. etc.}. 

Conjuntamente. si tomamos otra definición de desarrollo económico "proceso en 

virtud del cual la renta nacional real de una economla aumenta durante un largo 

periodo de tiempo·: este aumento se puede considerar como sostenido si se 

extiende durante un periodo de, al menos, veinticinco anos. Abreviando, podemos 

decir que el análisis del desarrollo económico se centra en el incremento de la 

renta nacional real y en los cambios particulares que acompanan a dicho 

incremento global. 

Es importante senalar. que si se pretende clasificar a los paises como pobres o 

neos. de acuerdo con su renta real per caprta. encontraremos a vanos paises al 

final de dicha serie Tocante a los pobres. también se les puede considerar por 

presentar seis caracterist1cas· 1) producción pnmaria; 2) presiones de población; 3) 

recursos naturales subdesarrollados; 4) población económicamente atrasada: 5) 

escasez de capital; y 6) onentación hacia el comercio extenor Las cuales no se 

encuentran en el mismo grado en los paises pobres. ni tampoco son las únicas. 

pero si son las más típicas 

La economía de un pals puede medirse también por sus recursos naturales. pero 

no siempre los que carecen de ellos son pobres. al contrario existen algunos 

paises que poseen una gran variedad de recursos naturales. pero se utilizan 

equivocadamente o no son utilizados. El empleo más completo de los mismos 

depende de las condiciones de acceso a las fuentes. d1sponibihdad de 

conocimiento técnrco. acumulación de caprtal y dimensión del caprtal 

También la distribución de la renta en los paises neos suele ser más igualitana en 

comparación con los paises pobres que es más polanzada. A parte de la 

disparidad de los stocks de capital en los paises ricos y pobres: puede observarse 

la drferencia en la propensión al ahorro. La cuota de ahorro es considerablemente 

más elevada en los paises ricos que en los pobres. 
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De esta manera, podemos acentuar que el mantenimiento del desarrollo 

económico depende del: progreso técnico y acumulación de capital, recursos 

naturales. población y flexibilidad de recursos. 

Respecto al segundo texto titulado "El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 

desarrollo", de los autores Sunkel y Paz2, identifican principalmente tres corrientes: 

fas que conciben el desarrollo como crecimiento. aquellas que lo sitúan como 

estado o etapa y las que lo perciben como un proceso de cambio estructural 

global 

La posición que identifica al desarrollo como crecimiento toma como indicador del 

nivel de desarrollo el incremento del ingreso por habitante, por lo que el proceso 

de desarrollo se da en términos de la tasa de crecimiento. 

Por otro lado. la corriente que caracteriza al desarrollo como un estado o etapa, 

procede del mismo contenido ideológico de aquella que identifica el desarrollo 

como ntmo de crecimiento. puesto que percibe el desarrollo de las sociedades 

subdesarrolladas como el camino hacia el tipo de sociedad que se concibe como 

ideal: la moderna sociedad industrial 

Finalmente. la corriente que concibe al desarrollo como un proceso de cambio 

estructural global hace hrncapié en los aspectos estructurales del problema del 

subdesarrollo. considerando que el proceso de desarrollo se ve obstacuh.zado por 

el legado de inst1tuc1ones económicas. sociales. pollticas y culturales heredadas 

históricamente. en relación al contexto económ1co-polltlco intemac1onal en el cual 

se originaron. deduciendo que el perfil de una soetedad subdesarrollada o en vias 

de desarrollo. tiene su razón de ser al "arrancar del carácter subordinado y 

dependiente de las áreas en desventa¡a desde que fueron enganchadas a la 

dinámica del desarrollo capitalista" 

Del mismo modo. esta investigación requiere de un anáhs1s histórico de las 

economías y sociedades que se configuran a partir del descubnmíento de 



América. para poder comprender el origen de los paises desarrollados y 

subdesarrollados. Comenzaremos por Espal'la. que mientras países como 

Inglaterra. Alemania. Francia. entre otros. estaban en una etapa de 

industrialización, Espana perdia el momento de convertirse en un país 

industrializado debido al poderío existente por los reyes Fernando e Isabel. Con la 

conquista de América. se dedicó a comprar. acumular la riqueza y ocio. De haber 

seguido a los demás paises, se hubiera convertido en una potencia económica. 

Pero sólo se dedicó a explotar Aménca y consumir bienes suntuarios. 

Con la conquista se rompe el modelo de producción americano, es decir. se 

enfrentan dos modelos de producción distrntos y en crisis Las sociedades 

americanas no son repúblicas sino virreinatos. También hay una sociedad 

fracturada que acaba con sus costumbres. Comienza la división internacional del 

trabajo. y desde entonces. Arnénca aparece como un productor de oro. plata y 

trabajo que no vale. sólo se intercambia por productos manufacturados que si 

valen, la cual es una desigualdad que todavía persiste 

Por las grandes diferencias que existian. hacen que América entre al capitalismo 

como país subdesarrollado. debrdo a la colonización de Espal'la. desde México 

hasta el último pais de Aménca Latrna 

En el periodo de 1800-1850. el ntmo de crec1m1ento de la población mundial. se 

había elevado a 0.9%. como consecuenoa del aumento del ntmo demográfico de 

los paises europeos en pleno proceso de Revolución Industrial. la cual se 

desenvuelve dentro de un sistema económico y político mundial que vincula 

aquellos paises y regiones entre si y con sus respectivas áreas colonrales y paises 

dependientes. drchas vinculaciones contnbuyeron al proceso mrsmo de esta 

revolución. a través de la generación y extracción de un excedente. la apertura de 

mercados y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos de las áreas 

penféncas 

Asimismo. desde mediados del siglo XIX hasta el XX. la Revolución Industrial da 

sus frutos más visibles en Europa noroccidental y Estados Unidos de 
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Norteamérica; y tiene gran significado para los paises subdesarrollados por la 

enorme expansión de la econom/a industrial moderna en los países originarios de 

la Revolución Industrial va creando desde entonces. una economla internacional 

cada vez más integrada donde comienzan a participar en forma creciente los 

paises que actualmente se consideran subdesarrollados. 

Esa expansión de la economla capitalista significa asociar a los paises de la 

periferia al proceso de desarrollo y de industrialización, no sólo creando 

importantes corrientes comerciales sino también a través de considerables aportes 

tecnológicos y de factores productivos a los paises de la periferia. A medida que 

éstos crean o desarrollan act1v1dades productivas de exportación de gran 

importancia. que alteran su estructura productiva. conforman las caracteristicas de 

su comercio exterior. influyen sobre la estructura social y polltica. y determinan las 

pollticas económicas y sociales: en esa medida el proceso de desarrollo de los 

paises industrializados y el proceso de subdesarrollo de los paises de la periferia 

constituyen elementos de un mismo proceso global Dicha asociación entre centro 

y penferia conformarla un grupo de paises desarrollados. y por otra. un grupo de 

paises subdesarrollados 

El fenómeno de la mdustnalizacrón comienza a acelerarse en América Latina a 

partir de la primera guerra mundial y se refuerza como consecuencia del segundo 

conflrcto bélico. Postenormente con la segunda guerra mundial se transforma ya 

en una política deliberada prácticamente en todos los paises de Aménca Latina 

Cuando las importaciones de bienes de consumo ya no pueden restnng1rse. y las 

inversiones adicionales rntemas requieren una proporción crec1ente de brenes de 

capital y de insumos importados. como con frecuencia ocurre en la fase más 

avanzada del proceso de sust1tuc1ón de 1mportac1ones de capital y matenas 

primas. sólo podrían realizarse a expensas de las máquinas. equipos e insumos 

importados 1nd1spcnsables para otras industrias. o adoptando alguna otra forma de 

financiamiento externo 
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Por lo que los principales problemas que América Latina presenta son: la escasez 

de oportunidades de empleo, el problema de la marginación urbana y rural, la 

creciente dependencia y vulnerabilidad externa de nuestras economlas: sólo por 

mencionar algunos. 

El subdesarrollo se caracteriza por una estructura determinada. la de la economía 

exportadora dependiente: esa estructura, como tal. se mantuvo esencialmente 

invariable a lo largo de las distintas fases y transformaciones que experimentaron 

nuestras economlas. 3 

En este sentido, la polltica futura de desarrollo deberá basarse sobre la 

formulación de estrategias que tiendan a sobrepasar el modelo centro-periferia, 

dentro del cual se desenvuelve la economia exportadora dependiente y que 

parece haber llegado. a una crisis de crec1m1ento cuya superación aún no se 

vislumbra.• 

En síntesis. el concepto de desarrollo. concebido como proceso de cambio social. 

se refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualación 

de oportunidades sociales. pollticas y económicas. tanto en el plano nacional 

como en relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar 

material 

1.4 DEFINICIONES DE CAPITAL HUMANO 

El capital humano es el principal recurso con que cuenta una sociedad para 

promocionar su desarrollo presente y futuro. por lo cual es fundamental impulsar 

políticas para el mejoramiento de las condiciones en que viven los ciudadanos y 

avanzar hacia estratos de bienestar cada vez mayores 

lldrm:.~10 
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Gary Becker. comenzó a desarrollar la Teorla del Capital Humano y su pnmer 

estudio se refirió a las inversiones que incrementan las habilidades. conocimientos 

o salud de los individuos. y al consiguiente aumento de los futuros ingresos 

monetarios o físicos. Becker supone que los rndividuos realrzan una elección 

racional al dedicar un gasto determrnado a su preparación académica (costo de 

oportunrdad) y lo que esperan será su ingreso futuro. con base en los arios de 

educación Con esto. considera que el hombre posee toda la lrbertad de tomar 

una decisión con la que maximiza sus futuros rendimientos. 

Para Theodore Schurtz. otro de los iniciadores del análrs1s económico del capital 

humano. el hombre puede ser mucho más productrvo cuanto más haya rnvertido 

en si mismo· en su educación. salud y habilrdades "La educación tiene estos tres 

resultados. causa crec1m1ento económico. aumenta la estructura salarial y propicia 

la disminución en la desigualdad de la d1stnbuc16n del ingreso 

Schuitz propuso tratar la educación como una inversión en el hombre y sus 

efectos como una forma de capital Consideraba que los hombres constituyen una 

parte importante de la riqueza de las naciones Esto significa que invirtiendo en si 
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mismos, ampllan la esfera de sus posibilidades de elección y trazan un camino. a 

través del cual pueden eumentar su bienestar. 

Por otro lado. el capital humano contempla el equilibrio entre dos aspectos 

esenciales: uno es la formación de capacidades humanas tales como un mejor 

estado de salud o mayores conocimientos El otro es la forma como tos individuos 

emplean las capacidades adquiridas. ya sea para el descanso. la producción o las 

actividades culturales, sociales y políticas 

El concepto de capital humano considera cuatro elementos principales5
. 

1) Productividad.- Es la posibilidad que las personas aumenten su productividad y 

participen plenamente del proceso de generación de ingresos y en el empleo 

remunerado: por consiguiente. el crecimiento económico es parte de ello. 

2) Equidad.- Parte de que es necesario que las personas tengan acceso a la 

igualdad de oportunidedes Es preciso elrmmar todes les barreres que fe 

obstaculizan. de modo que las personas puedan disfrutar y beneficiarse de ellas. 

3) Sostenibil1dad - Significa asegurar el acceso a las oportunidades. no sólo para 

las generaciones actuales. sino también para las futuras Deben reponerse todas 

las formas de capital· físico. humano. medioambiental 

4) Potenciación - Implica que el desarrollo debe ser por las personas y no sólo 

para ellas para lo cual es necesaria su plena participación en fas dectsiones y los 

procesos que conforman sus vidas 
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1.4.1 ¿POR QUÉ LA SOCIEDAD DEBE INVERTIR EN CAPITAL HUMANO? 

Bajo este panorama la educación juega un papel estratégico. en la medida que el 

sistema educativo es generador del capital humano para la modernización, de tal 

suerte que al respecto se deben tomar medidas tendientes a imprimir en todos los 

niveles de educación. eficiencia y calidad e incluso excelencia. Asimismo la 

educación tiene un impacto directo sobre la productividad. es decir, entre más 

educadas estén las personas. pueden aspirar a.una formación adicional en su 

trabajo. lo cual mejora la productividad 

Además porque " la educación de calidad es capaz de elevar al máximo el 

capital humano. es el factor esencial para el desarrollo económico y social de 

cualquier pals. muy por encima de los recursos naturales y el capital físico 

representado por la maquinaria y recursos financieros. el desarrollo de una nación 

se sustenta 80 por ciento en la educación. adiestramiento. habilidades y cultura. "6 

La capac1tac1ón laboral constituye una actividad que contribuye de manera 

dec1s1va a la formación de capital humano ya que. al elevar las destrezas y 

capacidades de los trabajadores. amplia los honzontes de empleo e ingreso de la 

población En el ambiente de competencia que priva en la economía mexicana. la 

capacitación de la fuerza de trabajo es un factor clave para fomentar el incremento 

de la product1v1dad y reforzar la capacidad de a¡uste y adaptación tanto de 

trabajadores como de empresas Las inversiones en capital humano elevan el 

rend1m1ento de las inversiones en planta y equipo 

En suma. se debe respaldar el fortalec1m1ento de la inversión en el caprtal humano 

de las familias pobres con acciones en salud. educación y alimentación que 

inciden en el incremento de oportunidades para me¡orar la calidad de vida de la 

población 

• Dr CJV) lkd .. CT. Pn:nuo ~o~J de Economía 
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CAPITULO 11 

POBREZA EXTREMA 

11.1 POBREZA Y PROBREZA EXTEMA 

Al realizar esta investigación me resulta importante conocer y analizar el concepto 

de pobreza, para poder comprender su diferencia con la pobreza extrema. Por lo 

que partimos de la definición del Diccionario de la Lengua Espal'\ola de la Real 

Academia. donde define al pobre como necesitado, menesteroso y falto de lo 

necesario para vivir, o que lo tiene con mucha escasez. Asimismo. define a la 

pobreza como necesidad. estrechez. carencia de to necesano para el sustento de 

la vida. Por lo que existe una relación muy estrecha entre los conceptos 

anteriores y es que en ambos surge un estado de necesidad que se convierte en 

carencia. 

Entendamos necesidad como la falta de las cosas que son menester para la 

conservación de la vida, pero lo necesario para sustentar la vida no es lo 

supeñluo. ni lo contingente. es algo en lo que no podemos ejercer nuestra libertad, 

puesto que no es imposible sustraemos. 

También es diferente a deseo. el cual es un movimiento energético de la voluntad 

hacia el conocimiento. posesión o disfrute de una cosa 7 Se pude desear lo que 

se necesita, aunque en este caso sólo se esté haciendo de la necesidad virtud. o 

desear lo que no se necesrta Desear algo es diferente de necesrtarto. Por otra 

parte. el concepto necesidades se aphca a cualquier especie. mientras nuestro 

interés se centra en las necesidades humanas. por lo que citaremos algunos 

autores que hablan sobre este tema. 
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Amartya Sen. discutiendo el concepto de nivel de vida. ha distinguido los 

conceptos de capacidades: como las oportunidades reales que se tienen respecto 

de la vida que se puede llevar: realizaciones: diversas condiciones de vida que 

pueden o no ser alcanzadas y bienes y servicios: cnterio para definir el nivel de 

vida Por lo que llega a la conclusión de que la falta de tas cosas, el término 

necesidades se convierte en libertad. 

Para otros autores. tas necesidades patentizan ta tensión constante entre carencia 

y potencia. Y llegan a tas siguientes conclusiones: las neces1deides humaneis 

fundamentales son finitas. pocas y clasificables. son las mismas en todas las 

culturas y en todos los periodos históricos. lo que está culturalmente determinado 

no son las necesidades sino los sat1sfactores de esas necesidades y el concepto 

de pobreza trad1c1onat es l1m1tado pues es estnctamente economicista 

Por otra parte. podemos caractenzar a la pobreza en cuanto a su alimentación. a 

la situación del hogar que no le perrnrte eicceder e tos tipos de dietas y pertrciper 

en las actividades que conllevan el consumo de alimentos que se acostumbran o 

por lo menos son ampliamente promovidas o aprobadas. en las sociedades a que 

pertenecen. es decir. el acceso de dietas que no avergonzarían a quien las 

consumiera 

De lo anterior se desprenden dos conceptos pobreza absoluta y relativa. de 

acuerdo con Sen. cuando examinamos el enfoque absoluto contra el relativo. es 

importante tener claro el espacio del que estamos hablando si nos referimos al 

espacio de necesidades. realizaciones. bienes y serv1c1os. sel"lala que la pobreza 

es un concepto absoluto en el espacio de capacidades y realizaciones. y un 

concepto relativo en el espacio de brenes y servicios El argumento de Sen. en 

términos de la constru=16n de una canasta normativa. se podría leer así· en los 

rubros de alrmentac1ón. salud. v1v1enda. vestido. transporte y educación. las 

d1ferenc1as en la canasta entre un país desarrollados y uno subdesarrollados no 

serian tan grandes Las diferencias fuertes estarían en rubros tales como tipo de 

ropa. eventos sociales. recreación y uso de algunos electrodomésticos tales como 

televisor y refrigerador. ya que en un pals desarrollado su posesión esta 
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generalizada, este hecho ha interactuado con la estructura de la comercialización 

y con el contenido de la educación respectivamente. lo que los ha convertido en 

bienes necesarios. 

Los determinantes de la pobreza pueden ser muy distintos. es decir, una persona 

puede encontrarse en condiciones de pobreza debido a una dotación inicial muy 

baja, en cuyo caso su pobreza podria tener un carácter estructural; o debido a un 

desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio, en cuyo 

caso la pobreza puede tener un carácter transitono. Este esquema resulta útil 

tanto para analizar las condicionantes de pobreza en el nivel de hogares 

especificas, como para análisis de la incidencia general de la pobreza en el nivel 

social. Por ejemplo, en la mayor parte de los paises de América Latina. los 

salarios se deterioraron en términos reales durante la década de los noventa. lo 

que puede expresarse como un desplazamiento desfavorable en el mapa de 

titularidades de intercambio de aquellos que venden su fuerza de trabajo. y que se 

tradujo en un aumento de la pobreza entre los asalariados. En contraste la muerte 

de un adulto activo en un hogar representa una baja en las dotaciones iniciales del 

mismo y también puede significar la pauterización del hogar. Amartya Sen ha 

aplicado este esquema conceptual al análisis del hambre y, particularmente, al 

anáhsis de las hambrunas. 

11.1.1 POBREZA ABSOLUTA Y RELATIVA11 

la pobreza no es una condición homogénea; por el contrario. en su interior 

coexisten diferentes grados de miseria. De tal manera que cualquier polltica que 

pretenda su alivio deberá distinguir entre la población que vive una situación 

extrema. de aquella con una condición moderada. Deberá identificar previamente 

a la población objeto de ayuda. dónde se localizan. sus características. problemas. 

necesidades concretas y. por último. las causas de su situaoón 

• Le:-..;.. ~ll~o. La ~r.a en ~'IC"\.JC<'I en Vckz. t-cln. 1.::orr:.r-il.-.lofl L.a pic.~z.a en Mh,.:.o. cauY.S,. rioht~ r-ra 
comttaiu1a. IT A."1 " f C E. ~ 71 del Tnmcstre EcCtOOC'TU.;c. 1• f..dK•c.n.. MO.JC('I. 1 ~. pp 11-20 :-- 63-90 
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a. Extremadamente pobres 

También se les denomina pobres absolutos y son aquellos que no pueden 

sobrevivir, en condiciones de dignidad humana, sin ayuda externa, toda vez que 

no son capaces de adquirir suficientes nutrientes que les permitan mantener la 

salud y la capacidad de desempeno. 

Esto, porque sólo la ingestión de calorias suficientes evita la desnutrición; 

condición necesaria para que los individuos puedan mantenerse sanos y llevar 

una vida activa. incluyendo un desempel'\o satisfactorio de labores dentro del 

mercado de traba¡o. Por el contrario, si los nutrientes indispensables están por 

debajo de este nivel durante un tiempo prolongado. surge el riesgo de padecer 

desnutrición grave con efectos permanentes (en particular para los menores de 

cinco anos) vulnerabilidad exacerbada a las enfermedades y deficiencias 

antropométricas. 

En este caso. cualquier pollhca social deberá pnmero mejorar la situación 

alimentaria y de salud de la población que vrve en pobreza absoluta, a fin de poder 

romper el "círculo vicioso" en que se encuentran: medios flsicos insalubres. 

morbilidad. letargía. niveles altos de mortalidad infantil y fecundidad. incapacidad 

para tomar nesgos o demandar servidos educativos En general, para aprovechar 

por completo las oportunidades que se les ofrezcan 

Esto debe ser ad1c1onal a una política que incremente el valor de sus tierras y su 

mano de obra. así como un mayor acceso a la educación y a otras oportunidades 

para superarse 

Para este grupo, Santiago Levy. propone el otorgamiento simultáneo de un 

paquete basico de ahmentación-salud-ei:lucación. cuyos ob¡et1vos sean: a) reducir 

las tasas de mortalidad infantil: b) mejorar el estado de nutrición y salud y c) 

reducir las tasas de fecundidad. Se sugiere para este fin. la creación de centros de 

ayuda. 
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b. Moderadamente pobres 

También se les denomina pobres relativos. lo que quiere decir que aunque tienen 

carencias, éstas no ponen en riesgo su sobrev1vencia. A este tipo de población se 

le puede ayudar mejor con pollticas que amplien las oportunidades a que tienen 

acceso; esto es, en vez de hacerlo de manera directa con subsidios al ingreso o al 

consumo. inclinarse a favor de la inversión y la creación de proyectos que 

aumenten sus ingresos potenciales, incrementándose el valor de mercado de los 

bienes que poseen- su tierra y mano de obra. particularmente 

Esto no significa que no deban canalizarse recursos para este sector, sino que 

éstos deberían utilizarse para la inversión en: educación; obras de riego; acceso 

oportuno a fertilizantes y crédito; mejores caminos y medios de transporte y en el 

aumento permanente en la demanda de mano de obra no calificada. 

11.1.2 CONDICIONES MINIMAS PARA UNA VIDA DIGNA 

Para Juho Boltvinik.9 existen una sene de normas socialmente establecidas que 

definen las condiciones mlnimas de una vida digna y, aunque estas varian en el 

espacio y en el tiempo. las fuerzas de la mtemacionalrzación y los movimientos de 

defensa de los derechos humanos hacen que tiendan cada día más a adoptar un 

carácter universal. Conforme a este propósito. el articulo 22 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos dice· "Toda persona. como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la segundad social y a obtener. mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional. habtda cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado. la sat1sfacc1ón de los derechos sociales y culturales. 

indispensables a su dignidad y al hbre desarrollo de sus personalidad 'º 

• f\ol1..,1mt.. .. Juh<'. Al~ruu tn.n ~ r.:1lnwnn "':~la. ri..~r.a ni '1n1 ... ·co ~ rat'9I uru. ro1ttJaa r-i-a su ~-ion m 
Laurdl. Ana Cnsuna tcoord1rut..~1 Ha..:t• un..t ~lu.i.;a :w.i..;W altanattu. l~tut.i.-.. .!e E.s4ud~ de LA RC'iroh.~a-Oa 
Dernocra.uc.a.. 1• 1:4hcwn. ~tna..:ICl. I~. ~" 'J";'a•J~ 
i..: Dedara.:1on t·m ... ~ Ge )("01. l>c-r'tth01> Uutna.'""K'>1o CT1 Perc.: f ranceo. Amma.1.at-- Rafael .. Dcs:an-oHc hu.mano hacu. un 
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Las necesidades esenciales que deberlan ser satisfechas, para que una persona u 

hogar no sea considerado pobre son: 

Una alimentación que cumpla con los requerimientos nutritivos y las pautas 

culturales, lo que supone como satisfactores no sólo el agua y los alimentos, 

sino también la energla y los medios para prepararlos y consumirlos. 

Mantenimiento de la salud a través de suficientes servicios de este tipo, 

mismos que deberán incluir los bienes necesarios para la curación, 

rehabilitación. satisfactores para la higiene del hogar y de la persona 

Una vivienda con espacios adecuados al tamano de la familia. construida con 

materiales apropiados que aseguren su protección y privacidad. Que cuente en 

su interior con los servicios de agua potable. drena¡e (o similar) y electricidad; 

asi como con el equipo y mobiliario básicos 

Educación básica 

Acceso a bienes y servicios básicos de infonnación, recreación y cultura. 

Vestido y calzado. 

Transporte publico o privado. 

Comunicaciones básicas. como el correo y acceso al teléfono. 

Seguridad de que podrá tener acceso a los sattsfactores básicos durante toda 

su vida y en cualesquiera circunstancia, es decir, que estará cubierta por 
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seguros contra los riesgos de vejez. invalidez, incapacidad. viudez y 

desempleo, entre otros. 

Por otro lado. cabe mencionar que los determinantes de la intervención para el 

alivio de la pobreza. debe ser la meta central de los programas gubernamentales y 

crear las condiciones que permitan a los pobres incrementar sus ingresos y 

mejorar sus niveles de vida. Para traducir esta meta en objetivos operativos es 

necesario tomar en consideración algunos factores que condicionan la manera en 

que interviene el gobierno 

Por ejemplo, el grado de pobreza en México implica que ésta no podrá eliminarse 

en un período corto. Esto crea la necesidad de una intervención equilibrada que 

auxilie a los pobres de inmediato. pero que. al mismo tiempo. genere las 

condiciones que les permitan salir de la pobreza. Un programa contra la pobreza 

que considere la necesidad permanente de subsidios al ingreso o al consumo. aún 

si es factible desde el punto de vista presupuesta!, no se centra en los objetivos 

correctos La combinación adecuada de las pollticas que aumenten el consumo 

de los pobres. hoy y generen un aumento de sus ingresos mal'lana es una 

cuestión decisiva. 

11.2 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

La demanda social de bienes y servicios en nuestro pais. ha aumentado 

considerablemente. debido al crecimiento demográfico y la baia en la tasa de 

mortalidad. pero contranamente a ello. no ha aumentado en la misma proporción 

el abastecimiento de estas necesidades básicas.'' 

Para identificar a los grupos de población en condiciones de pobreza y de pobreza 

extrema se requiere partir de una definición más o menos precisa de lo que se 

11 
Juho lioltvuul.. -A~ JWlto~ como supcnr a pobreza ... en Comercio~- vol 4~ .. nurn ~. 

Mcx1co. ma,. o. 1 <NZ. p ..t I S 
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entiende por "Necesidades Básicas o esenciales". ya que son la base de los 

bienes y servicios mlnimos e los que debe tener ecceso toda le pobleción pera 

alcanzar un nivel de vida decoroso y que debe servir también para elevar1o y 

mejorarlo continuamente. Asimismo. debe tener un proceso de continuidad 

pennanente para ordenar una serie de satisfactores. tales como alimentación, 

salud y educación para la población en su conjunto. 

Es importante enfatizar en este apartado, que existen diferentes métodos para 

medir la pobreza de los cuales destacaremos los siguientes: 

EL ENFOQUE SECTORIAL DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. 

Es el método tradicional del análisis social, consiste en definir un mínimo en cada 

necesidad y calcular la población debajo de cada uno de ellos. por ejemplo: 

analfabetismo. agua. situación nutric1onal. etc. Y conduce a listas fragmentarias 

de brechas especificas Los trabajos de COPLAMAR en México y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aplicado en América Latina. 

eiemphfican este enfoque i: 

Algunos de los sat1sfactores básicos que se incluyen en este método son. 

a. Habitar una v1v1enda que no tenga materiales precarios de construcción Es 

decir. que no tenga alguna de las siguientes caracteristrcas· paredes o techos 

de lámina. de cartón o matenales de desecho. camzo. bambú. palma. embarro 

o ba1areque 

b. Que en la vivienda se disponga de los servidos básicos de agua. luz y orena¡e 

c. Que el grado de multitud no sea excesivo. Se considera que existe 

hacinamiento cuando el número de personas por cuarto es superior a tres. 
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d. Que los miembros del hogar en edad de recibir educación básica dispongan de 

la posibilidad de asistencia escolar. Que no existan residentes del hogar, de 7 

a 14 anos de edad, sin ningún al'\o aprobado en educación primaria 

e. Que exista en la familia una relación adecuada de preceptores de ingresos en 

función del número de sus miembros. 

Por las variables consideradas, se dice que este método mide la pobreza de tipo 

estructural; ya que los indicadores sele=ionados típicamente constituyen activos 

de cierta permanencia en el hogar. 

EL MÉTODO DE LINEA DE POBREZA 

En este método se consulta a expertos y se especifican dos estándares 

nutricionales mínimos considerados básicos o indispensables para la vida y la 

reprodu=ión humanas Suelen tomarse en cuenta además otros requerimientos 

relacionados con la educación, los cuidados de la salud. el uso de vivienda y otras 

necesidades básicas 

Determinar los requenm1entos mlnimos en las diversas necesidades esenciales 

permite especificar una canasta básica de satisfactores. Aquellas personas cuyos 

ingresos generalmente no alcanzan para adquinr los bienes y servicios de esa 

canasta suelen definirse como personas en condiciones de pobreza. Aquellas 

cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los nutnentes básicos se consideran 

personas en condiciones de indigencia o de pobreza extrema 

Hay ciertos elementos ob¡etivos para determinar los mínimos ahmentanos de la 

población. sin embargo. se carece de ellos para los bienes y sennetos requendos 

para satisfacer las demás necesidades esenciales. Por ello. no hay unanimidad 

en los critenos para especificar los bienes y servicios que deben incluirse en la 

canasta de sat1sfactores esenciales 
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Asimismo es importante seflalar que este método se descompone en cinco 

variantes. Las tres primeras son subvariantes de lo que denominan la Canasta 

Normativa Alimentarla (CNA). o método de la pobreza alimentaria, y combinan un 

enfoque normativo para la alimentación con uno empirico por el resto de las 

necesidades. 

Con estos elementos se construye una canasta básica de alimentos. cuya 

composición cubra las necesidades nutritivas de la población; considerando, 

además. sus hábitos de consumo. la disponibilidad de alimentos y los precios de 

los mismos. Estableciéndose. por otra parte. las diferencias apropiadas para las 

áreas urbanas y rurales. 

Al valor monetario de esta canasta se le denomina línea de indigencia o de 

pobreza extrema y se utiliza para fi¡ar el limite de ingreso bajo el cual se considera 

que una familia se encuentra en esta situación. Conforme a estos valores se 

definen los siguientes grupos poblacionales: 13 

a. Hogares en pobreza extrema: Cuando el ingreso total del hogar es menor al 

valor de la canasta ahmentana; es decir. sus ingresos totales no son suficientes 

para atender las necesidades alimentanas del grupo familiar 

b. Hogares Intermedios Cuando el ingreso del hogar es supenor al valor de la 

canasta alimentaria. pero interior a dos veces dicha cantidad 

c. Hogares con nivel de bienestar supenor al intermedio: Cuando el ingreso del 

hogares mayor a dos veces el valor de la canasta ahmentana. 

Para el caso de México. se considera que es pobre una familia cuando recibe 

entre dos y tres salanos mlnrmos Pobre en extremo. cuando sus ingresos no 

alcanzan dos veces esta cantidad." 

" Lo• rcqucnmicnto• pan Mc:uco cstan t°"""doo de ONL'-CEPAL < INEGI. Magnnud) C"'oluc1on ci., la 
pobC"'cza en Mexico lQ&-l-tOQ~ lnf~ rnflodologu;o. ~1eJ1.tco. lQQ). pág ~6 
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Hay que set'ialar que los valores de las lineas de pobreza evolucionan. en la 

medida en que se modifican algunos de los parámetros que intervienen en su 

cálculo. Tal es el caso de los cambios que se presentan en los hábitos 

alimentarios de la población; consecuencia de las variaciones que se observan en 

los precios relativos de los alimentos. Asimismo. influyen las transfonTlaciones en 

la estructura por edad y sexo, o aquellos que se refieren a la modif1cación del perfil 

ocupacional 

A través de este método se dice que se cuantrfica la pobreza de tipo coyuntural, ya 

que el análisis se concentra en los niveles de ingreso y en su capacidad de 

proporcionar bienestar en el corto plazo. 

11.3 PERFIL DE LA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO 

A fin de obtener estimaciones de la pobreza en Méxrco. la CEPAL y el INEGI 

emprendieron un estudio en base al método de lineas de pobreza. El trabajo fue 

publicado en 1993 y se llamó Magnrtud y EvoluciOn de la pobreza en México 1984-

1992. Sus fuentes fueron la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares elaborada por el INEGI para los anos 1984. 1989 y 1992; asl corno el 

Srstema de Cuentas Nacionales de Méxrco 

El contenrdo de la canasta básica de alrmentos estuvo constituida por: cereales y 

sus denvados: carnes. leche y sus denvados: huevos. acertes y grasas. tubérculos 

y raíces· leguminosas: verduras: frutas: azúcar; alrmentos procesados y bebidas 

A la cual se le adjudicó un costo en 1992 de 167.955 pesos por persona al mes. 

en las zonas urbanas (valor a precios comentes del tercer tnrnestre de ese at'io). 

De tal manera que los hogares que tuv•eran rngresos menores a ese monto se les 

consideró como población en pobreza eX1rema Para tos hogares de las áreas 

rurales. el costo fue de 124.751 pesos por persona al mes. 
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Si bien existen varias criticas a este trabajo'~. resulta valioso por ser uno de los 

primeros en su tipo; de ah! que sea importante senalar algunos de sus resultados: 

Entre 1984 y 1989, se observa un crecimiento de la población en pobreza 

extrema al pasar de 11.0 millones en 1984 a 14.9 millones para 1989. 

Por el contrario, de 1989 a 1992, la población del pals que enfrentaba pobreza 

extrema. disminuyó. pues de 14.9 millones se redujo a 13.6 millones. 

La pobreza extrema afecta en mayor medida a las áreas rurales del país. Pues 

del total de hogares en pobreza e.>etrema en 1992. el 63.6% por crento se 

ubicaba en estas zonas 

La población en hogares intermedios aumentó en números absolutos entre 

1964 y 1992. al pasar de 19.4 millones de personas a 23.6 millones 

Respecto a la población en hogares con nivel de bienestar superior al 

intermedio. se observa que pasó de 41.0 millones en 1984. a 41.3 millones en 

1989 y a 47.1 millones en 1992. Este incremento se presentó en el área rural y 

en las zonas urbanas. 

11.3.1 CONAPO: INDICES DE MARGINACIÓN 

Otro estudio importante. relativo a la pobreza en México. lo constituye el trabajo 

que elaboró el Conse10 Nacional de Población (CONAPO) con apoyo del 

Programa de Educación. Salud y Alimentación (PROGRESA) El cual contiene 

tres medidas para 1dent1f1car las zonas del pais con mayores rezagos. Indice de 

Marginación por Entidad Federativa. por Munic1p10 y por Localidad Su fuente de 

' f>a.._. Jult~ J1.l .. th1n1L_ r-1n.t"Udto1-...;¡..t_;J-t-t-.PAL cvntteJc f:TI'n. nn~ que d1'Sl~onan la C"'eth.K"l"'-"'1 dC' la Pobrc73 en 
"'C"'\.1.:<'. sotwi: tcx.So cnt.'"'C' JQS-.,.,. JQ<o,J:: Crr lk"lh"m~L Jl.llk'I,. llCTn.&.."".k"' L...aic.~ t-:..nn.,¡i.K. oc c1t. cattiu.Jo: 
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información fue el Conteo de Población y Vivienda 1995, asl como la encuesta 

paralela que levantó el Instituto Nacional de Geografía. Estadística e Informática 

(INEGI) 

En este índice (cuadro1 ). encontramos que las entidades federativas con 

municipios de muy alto grado de marginación son: Oaxaca con 221. Veracruz 60, 

Puebla 53. Chiapas 39 y Guerrero 34; principalmente. 

Cuadro 1 
Número de municipios por entidad federativa, según grado de marginación, 

1995 
tcontJnu• en .. a.guien1e pag1n•) 

Entidad Gradodem inaci6n Total 
M ba'o aa·o Mecho Alto .. alto Municipios 

A uascahentes: , 1 8 2! ,, 
Baja California· 5 5' 

Ba¡a California Sur: 3 2 i 5' 
Campeche 1 , 1 1¡ , 1 9~ 

Coa huila 10 14 14: 38' 
Cohma 4 5 , i 10 

Chiapas i , ; 40 31. 39. , , , 1 

Chihuahua 15 29 8· 3· 12: 67' 
Distnto Federal 13' 3 1 1 1 is! 

[)u rango 2. , 1 · 21: 2 3· 39 
Guana¡uato· 3' 10 26'. 3: 21 4~ 

Guerrero 1 5 21: 16• 34, 7 . 
Hidalgo 7 17 33 10; 17: 84 
Jalisco. 32. 55 34' 2. , ; 124 

Estado de Mex1co· 17: 42 51· , , i 1 i 1221 
Michoacán 8 27· 64: 8- 6 , 13: 

More los 3 10 20 33, 
Nayant 5 7 5' 2 11 20: 

Nuevo León 16 20 6 4• ,. 51j 
Oaxaca 7 16 195 131. 221 570 
Puebla , ' 10 110 43 53 217' 

Ouerétaro· 1 3 8 4 2 18'. 
Quintana Roo 3 , ' 4: 1 s: 

San Luis Potosi 2 2 28 , , . 15 58 
S1naloa· , ' 8 7, 21 1S. 
Sonora· 37, 24 9: 70: 

Tabasco , . 3 13, 171 
Tamauh~as· s. 6· 20: 9, 4~ 

~ ... _,_ 
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Tlaxcala 1 41 22 341 1 60: 
1 sol 48) Vera cruz. 10; 9, 60: 207¡ 

Yucatáni 2l 3! 63' 30! 8! 106' 
Zacatecas! 3! 11: 321 41 1 56' 

Total' 226 391: 960: 375'. 476¡ 2428: 

Fuente CONAPO-PROGRESA. Indices de mar91nac16n. 1995 

11.3.2 ESTRUCTURA DE LOS INDICES DE MARGINACIÓN 

El indice de marginación por entidad federativa se basa en cuatro dimensiones: 

Educación, Vivienda. Dispersión de la Población e Ingresos Monetarios: utilizando 

para su análisis. el método de Componentes Principales'". El cual arroja una 

medida de déficit social. que da cuenta del fenómeno de la marginación de 

manera sintética; pues a partir de él. se obtiene el porcenta¡e de población que no 

participa del acceso a bienes y serv1c1os calrfrcados como esenciales; cuyas 

cantidades y calidades se consideran mlmmos de bienestar en atención al nivel de 

desarrollo alcanzado por el pais 

Respecto al indice de marginación municipal. éste se basa en tres dimensiones. 

Educación. V1v1enda e Ingresos Monetanos 

v1v1enda y Ocupación 

Y el de locahdad en· Educación. 

¿Cuál es la importancia de los satisfactores que el CONAPO utilizó?. son los 

siguientes: 

u Para tnayOC' detalle de csi.c rnnodo. cons.uttc'-C COSAPO. Ull:hcDdON't IOt."•o.t"c~.u-~ op cú A1W..10 ~odol~o. 
~ ~J ... J04 E.,1szc tamt'ioten l&fta ~c desatraen al rt'$f"C'C"lo en Lnststuio Nai.::Mlll'L&J de E.s:a.;h"1JQL Gcoc:rar.a e 
lnfonnatrea. TaJlfMDJ~. CMOl:k"'° M lrif~°" para Ja /'~ac•~ ~tcu.co. IY17. pq:s. .lU..292 
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Educación 

El acceso a la educación define el tipo de participación que tendrá el sujeto en un 

mercado laboral dinámico; ya que esta formación se traduce. a largo plazo. en un 

aumento de la productividad del trabajo y en mejores ingresos. Por otra parte, la 

instru=ión básica permite el disfrute de bienes culturales. asl como de los 

modernos sistemas de comunicación. En consecuencia, el no contar con los 

beneficios del sistema educativo moderno representa una forma importante de 

exclusión social; siendo más intensa en aquellas poblaciones que no cuentan con 

los conocimientos básicos de ensel'\anza. 

Vivienda 

El acceso a una vivienda adecuada a las necesidades de los hogares. constituye 

uno de los bienes más importantes para asegurar la participación de los individuos 

en el proceso de desarrollo Esto. porque el alojamiento en una vivienda digna y 

decorosa favorece el proceso de integración familiar. evita la promiscuidad. 

contribuye a la creación de un clima educacional adecuado para la población en 

edad escolar. reduce las tasas de morbilidad (relacionadas con enfermedades 

gastrointestinales. dermatológicas y respiratorias. entre otras). facilita el consumo 

de bienes culturales. sistemas de información y entretenimiento modernos 

Por tanto. se considera marginada a la población que ocupa v1v1endas de un 

tamaño inadecuado a sus necesidades (confonne a lo establecido por diversos 

organismos mternac1onales. se establece que una vivienda tiene multitud cuando 

duermen en un cuarto más de dos personas) Que no cuentan con las 

condiciones materiales socialmente mínimas o que no tienen acceso a los 

servicios públicos 
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Distribución de la población 

La población que radica en localidades pequel"las y dispersas está expuesta a 

padecer con mayor frecuencia la privación de las condiciones materiales mlnimas 

de bienestar. Con la finalidad de recoger esta dimensión de la exclusión social. el 

índice de marginación por entidad federativa contempla el porcentaje de población 

que vive en localidades de menos de 5 mil habitantes 

Ingresos monetarios 

En las economías de mercado. el ingreso monetario real constituye uno de los 

medios más importantes para acceder al consumo de bienes y servicios 

necesarios para v1v1r La cantidad de lo "necesario" se determina a través de un 

patrón normativo de necesidades sociales básicas. acorde con los hábitos de 

consumo y el grado de desarrollo alcanzado por el país Por tanto. la escasa 

capacidad sdqu19ifrvs de lo" ingre909 con9t1tuye una de lt19 forme" mtt9 

significativas de marginación social. toda vez que impide el acceso a un nivel de 

vida digno socialmente sancionado 

El calculo del valor monetario de la canasta básica. a precios de la primera 

quincena de marzo de 1990, mostró que ingresos de hasteo dos salano9 mínimos 

son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los hogares: de ahi. que 

este fuera uno de los parámetros utilizados como 1nd1cador de marginación. 

A partir de estos indicadores. el Conse¡o de Población ident1f1có cinco grupos de 

marginación. muy sita. sita. media. bs1a y muy bs¡a En donde el 1ncnemento en el 

índice denota un mayor grado de pobreza. 
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11.3.3 INDICES DE MARGINACIÓN POR LOCALIDAD 

El país muestra una estructura heterogénea: una alta concentración demográfica 

en un número pequeño de asentamientos urbanos y poca población en muchas 

localidades 17
. Por lo que se puede decir que el grado de marginación es 

inversamente proporcional al tamaño de la localidad: a mayor población, menor 

marginación y por el contrario. a menor población mayor pobreza Esto se explica 

porque en los centros urbanos (incluyendo las cabeceras municipales) se 

concentra la mayor población. los servicios. la infraestructura y los recursos 

económicos. En cambio, la baja densidad demográfica 1mp1de la creación y el 

aprovechamiento de las "economlas de escala" debido a que los montos de la 

inversión social necesarros son más altos. c1rcunstanc1a que se ve agravada 

porque la productividad del trabajo en dichas locahdades suele estar por deba10 

del promedio nacional y asociada a actividades primarias 

Estudios del Consejo de Población dan cuenta de esta situación. La marginación. 

dice. caracteriza a siete de cada diez localidades MDe hecho. más de la mitad de 

las localidades (52 7%) se encuentran en el grupo de muy atta marginación. 

primordialmente en asentamientos con menos de cinco mil habitantes Srn 

embargo. el aspecto más crrt1co reside en que en una gran proporción son 

locahdades con menos de 100 habitantes" ie 

En defin1t1va. podemos decir que la pobreza extrema. es un fenómeno que tiende 

a perpetuar y a transmitir de generación en generación la desigualdad Además 

de contar con un precarro estado de salud y nutrrc16n. así como ba¡a escolandad. 

padres e hijos se ven obligados a concentrar todas sus energías en la subsistencia 

diaria, sin la pos1b1hdad de poder alcanzar una mayor integración social 

f_n cfro.-10. CTI I~~ c:r. 1~~ .. ,ne &.'-CTIL.vn.1~1._-..,. n""fl m.:s._'- Je un m.1\h.'tfl .Je ha.~11.0lntc:"' lrn \.tn1 ... -c-) ""'l&n CCTca de~~ 
millono de~"- ~ C'Tl l~"' m11 .;,"O meno~ Je JOO h.it.~tU.'"'lt~ alrc-d.c-J..., dr:. ~ m1!ktncs dC' ~- ConSC')o 
~a.;1on.al de: f"ohl~H•n ~ Phl1Zf&n'U JC' •..Ju..:-.&.:H~. ~lu.J ~ -'hn~La..:H-n /""4..;,i .,,,,. ""'":~,~-u~ IW5 ~1.C'U;,."'O. 1• . 
rc1mrn:su.'ofl aN-11 ..:k ~oou. lnUN1.4-.;1con 

''~ .. que dr las 100 k .... :.a . .hda.1n que en CO"AP'O !td\a.la ccin ma~<"" ~de m.as1un.aiet0n... ~ w: ~z:an r-c"" 
tcnC"t' un.a ~la.:u.""tl prcdorrunanlemcnte m.j1¡:cn.a. -M~.c.o Las 100 ~Jodadcs con m.t)ot ,p-ado de mars~ 199, ... 
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11.3.4 LA POLITICA SOCIAL Y LAS NECESIDADES BÁSICAS 

La primera etapa de la política social estaba asociada a las acciones del Estado 

tendientes a reducir la miseria entre los considerados incapaces de obtener 

ingresos por medio del trabajo. 

La segunda etapa se amplió a cubrir las acciones estatales orientadas a proteger 

a los asalariados 

Pero actualmente. tenemos que la política social esta encaminada al desarrollo y 

tiene dos vertientes en su aphcac1ón 

1) La que se refiere a las políticas de acceso universal, que tienen que ver con 

el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los mexicanos, 

especialmente en materia de educación. salud, segundad social y 

alimentación. 

2) La de superación de la pobreza ex1rema. que esta dirigida a los grupos 

sociales cuyas condrcrones de vrda se defrnen por srtuaciones lrmrte que les 

impiden acceder a los beneficios del desarrollo 

Sin embargo en esta política socral existen msufrcrencras de cobertura. calidad y 

acceso equrtatrvo a programas y serv1c1os tales como educación. salud, vivienda y 

ailmentacrón. así como a infraestructura basrca y productiva: lo cual ocasiona una 

reducción de las oportunidades de desarrollo económico social para una parte 

considerable de la población ' 9 

La eficacia de los programas gubernamentales para combatir la pobreza depende. 

de manera importante. de la forma como se define y cuantifica esta. toda vez que 

"Atnulndo L..a.t'tn.. -crulc" ~inr.;o 11.1n ~t1Ht.' ,..1'Ci.aJ n.,.cncn.:uL' qtK dctoc'n a;w-o"c-c.hM- CTl RC"tna 
!oo.ba'OC'Ol.-.nom1&. MC-..)C<', jumo. 1 WS. p 1 b 
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con estos criterios es posible identificar a los grupos de población en condiciones 

de pobreza y de pobreza extrema. 

Entretanto. de las estimaciones esbozadas se deduce que una parte significativa 

de la población mexicana no satisface sus necesidades básicas, consignadas en 

la CNSE de la COPLAMAR Además. una proporción también importante de los 

mexicanos no tiene siquiera acceso a la canasta submínima. es decir, se 

encuentra en condiciones de pobreza extrema Por último. durante la década 

pasada se acentuó notablemente la pobreza en México. como consecuencia de la 

prolongada crisis económica. y en la actualidad las carencias afectan tanto el 

ámbito urbano como el rural, aunque en este último con mucha mayor intensidad. 

Con base en tales elementos. se deberla identificar a los hogares en condiciones 

de pobreza y de pobreza extrema a pertir de variebles como su ubicación 

geográfica: sus caracterist1cas demográficas: el sector económico de actividad del 

jefe del hogar y su forma de inserción en la estructura ocupacional: sus niveles de 

instrucción formal y de capac1tac1ón para el traba¡o. entre otras Asi seria posible 

identificar la población ob¡ehvo de los programas gubernamentales de combate 

contra la pobreza 

De acuerdo con lo anterior se pueden sugerir algunos cntenos generales para 

evaluar la eficacia de los programas gubernamentales onentados a aliviar la 

pobreza y la pobreza extrema de los mexicanos En este sentido. conviene 

separar los cntenos de evaluación m1croeconómica de los macroeconómicos. cuyo 

alcance es más generalizado 

Desde una óptica m1croeconóm1ca. el cnteno básico para evaluar tales programas 

consiste en determinar su eficacia. es decir. qué cantidad de los recursos 

gubernamentales erogados con tales fines llegan a la población obJel1vo y. por lo 

mismo. qué tanto contribuyen a aliviar la pobreza o la pobreza extrema en el país. 
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Desde el punto de vista macroeconómico. se trata de evaluar los efectos 

agregados de la polltica económica y socia/ del Gobierno sobre los grupos 

socioeconómicos en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Una 

evaluación completa de la polltica gubernamental en la materia requiere aplicar 

ambos enfoques. 

11.3.5 CRITERIOS MICROECONÓMICOS 

En materia de políticas para combatir la pobreza. los especialistas coinciden en 

senalar que la solución ""ideal" es aquella que. a partir de la identificación de los 

pobres. dirige sus acciones a beneficiar sólo a esa población objetivo. En 

condiciones de severas restricciones presupuestarias. como las que padeció el 

Gobierno recientemente. estos estudios aportan criterios muy relevantes para la 

evaluación microeconóm1ca de los programas para el combate contra la pobreza. 

y en especial contra la pobreza extrema 

Así. para evaluar la ef1cac1a de los programas. es fundamental obtener información 

sobre los benefic1anos. asl como de los costos adm1nistrat1vos derivados de su 

operación En México. tal información podría derivarse de las expenenc1as del 

Programa de Educación. Salud y Alimentación (PROGRESA) Por tanto. seria 

conveniente concebir sistemas de información que permitan asignar con cierta 

precisión los costos y los benef1c1os de cada uno de sus programas. con el objeto 

dé sentar las bases cuantitativas para evaluaT1os20 

En la actuahdad '<>s. co&tos. de ooeraoon Oe los programas rns:rvm~ P<Jf' t"I Pronasof ~ c:arg.3n • tos 
presupuestos orchnanos de las U"ls.btuoones. pubbcas aue partooan en ellas Esto Po0t1a unt>bcar Que no 1oe 
cuenta con '°s tnecarws.rnos coolables neoes.anos para aSJignar ese manera preos.a k>s costos de 
adm1ms.traoon de cada programa por ~paraoo (Veas.e. La SOhdanc:Jao "" M<e.uco. a.f. p 26) Todo pare-ce 
1nd1car que para proeeder a una evaiu.aoor. s.is.temabCa C()n\C La pLanteaoa 1-e'fia n~s.ano Sl"'IStrurnentar ta~ 
proceo1mtentos contables 
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11.3.6 CRITERIOS MACROECONÓMICOS 

Parece evidente que los programas especlficos para combatir la pobreza e>Ctrema. 

a pesar de su importancia microeconóm1ca. son inapropiados para erradicar la 

pobreza moderada de grandes estratos de la población mexicana. En este sentido 

la elevación de la productividad y las remuneraciones reales; el mejoramiento de 

las condiciones laborales y, en general. la evolución de la economla nacional. son 

los factores más relevantes para el1m1nar de manera gradual la pobreza. como lo 

muestra lo ocurrido en México en los sesenta y los setenta 

Son embargo. no pueden ignorarse las distintas repercusiones de las políticas 

macroeconóm1cas en el bienestar de la población Aquéllas que provocan 

modificaciones a corto y mediano plazos en la distribución funcional y familiar del 

ingreso. las cuales repercuten de manera permanente en la estructura productiva 

y en la pobreza:•. Por ello es importante disponer de herramientas para evaluar 

los efectos de las polft1cas macroeconómicas en la pobreza de la población 

En resumen. se requiere de una tarea evaluadora que permita determinar. desde 

el punto de vista mrcroeconómrco. la eficacra de los programas Debe considerar 

tanto los costos adm1nostratovos y de información que entral"la su instrumentación. 

como los efectos de las respuestas de los benef1cranos previstos y sus 

repercusiones en los incentivos económicos del programa En lo macroeconóm1co 

se requiere un sistema de evaluación que permita detectar las repercusiones de la 

política económica y social en la evolución de la pobreza de los grupos 

soc1oeconóm1cos del pais 

; Hemandez Laos s.el'\ala a s.u vez ta est-r~a ~laoon entY"e l.a manera en Que s.e d1stn~ye el rngreso de los 
hogart!'s ,,. el pe-rfü l'1t! la óe'manda a Out" esta ca lugar Muestra como e-1 pe.rf11 de LA decrn.anda de cons.umo esa 
forma a la estructura prOductrvll y· trenf' fe~rcus•ones d1tere~a~s en e-t empteo. la mve~tOn y 1.as 
1mportaoonea naoonale-s. Por e1emP'o. tran5fenr pooer adQu1s.rt1vo de k>s. estratos ae m.ayore& ng:re.os a k)s 
de medios y baJOS genera entre otros efectos nlOOthc.aoone!o e-n La e$truc.1ura Pt"OOuctrva. corno una mayor 
demanda de emt>le-os remunerados de caract:er ~e-nte y menores fe-Quenm-entos de mve~ pot' 

unidad oe P'odvcio Se-gUn otr~ eostucs.os hay una r~ func>on.aJ ...,,.,,.. los s.aOI'•• ~ • loa o..
se compra" b5. ~nes. y &oervtOOS oe cons.umo y &a c..s.tnbuOOn Oe~ .n.gt~ res.o.A.ante entre tos nog.ate5 
naoona•es 
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CAPITULO 111 

ASPECTOS GENERALES DE PROGRESA 

111.1 ANTECEDENTES 

En junio de 1997 se presento el Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE). donde sus principales objetivos eran 

alcanzar una tasa de crecimiento económico de más de 5 por ciento anual. 

generar más de un millón de empleos por un ano; aumentar el nivel real de los 

salarios; fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales. 

es decir incrementar el bienestar social; y evitar /as crisis económicas en e/ 

anterior sexenio 

Este programa establecla cuatro lineas de acción promover el ahorro privado. 

consolidar el ahorro público, aprovechar el ahorro externo como complemento del 

ahorro interno y fortalecer y modernizar el sistema financiero 

Cabe sel'lalar. que existlan metas macroeconómicas y fiscales. dentro de las 

segundas se esperaba incrementar los ingresos tributanos y drsminuir el gasto 

corriente Los resultados fiscales permitirán un gasto creciente en diversos 

sectores· infraestructura productrva. educación y capacrtac1ón; salud; vivienda; 

combate a la pobreza 

Con el PORNAFIDE su buscaba alcanzar un mayor crecimiento. generar más 

empleos. recuperar y aumentar el ingreso de los traba¡adores. También se trataba 

de evitar caer en una crisis financiera durante el resto de la admmrstración pasada 

y dejar bases sólidas hacia delante. 

Posteriormente. el ocho de agosto de 1997. se publtcó en el diario oficial de la 

federación. el decreto por el cual se aeaba la Coordrnación Nacional del 
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Programa de Educación, Salud y Alimentación. como órgano desconcentrado de 

la Secretarla de Desarrollo Social. 

Donde se mencionaba que los derechos a la salud y a la educación básica gratuita 

y obligatoria, asl como la alrmentación adecuada y la protección a la infancia, 

garantizan en su conjunto la igualdad de oportunidades y el establecimiento de 

condiciones para el desarrollo de los individuos y de sus familias. 

Que no obstante los esfuerzos que el Ejecutivo ha venido realizando para combatir 

la pobreza. existen fam1has en condiciones de pobreza extrema. inmersas en un 

círculo vicioso de carencias que se retroalimentan y las encierran en la 

marginación y la falta de oportunidades. cobrando expresión intergeneracional al 

impedir que los hiios de estas familias tengan pos1bihdades de meiorar su 

situación económica debido a las deficiencias nutricionales, educativas y de salud 

que padecen. y que es necesario conjuntar programas sociales y coordinar 

acciones entre todas las dependencias y entidades competentes en materia de 

educación. salud y ahmentac1ón. tanto en el ámbito federal como en el estatal y 

municipal. así como vigilar y asegurar que las acciones para superar la pobreza 

extrema apoyen efectiva y eficazmente a las familias y las regiones con menores 

oportunidades. 

Por lo que. la educación. salud y alimentación constituyen una triada estratégica 

de acciones para el combate de la pobreza Además de los benefie1os sociales y 

pnvados que represente la inversión en cada una de ellas (inversión en las 

capacidades básicas de las personas). sus efectos se multiplican y potencian 

recíprocamente por las interrelaciones positivas que las vinculan 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. el Programa de 

Educación. Salud y AlrmentaCtón (PROGRESA). se presento como un esfuerzo 

para ampliar las oportunidades y complementar et ingreso de millones de familiar 

en México que viven en cond1c1ones de muy alta marginación 



Progresa busca remover obstáculos que impiden a las familias pobres acceder a 

niveles suficientes de nutrición y cuidado de su salud. asl como beneficiarse de la 

formación y capacidades que se adquieren a través de una educación básica 

adecuada. Progresa tiene como propósito apoyar a las familias que viven en 

condición de pobreza extrema con el fin de ampliar las oportunidades y 

capacidades de sus miembros para alcanzar mejores niveles de bienestar y que, 

asimismo. se propone llevar a cabo acciones que propicien la elevación de sus 

condiciones de vida a través del mejoramiento de oportunidades de educación. 

salud y alimentación como aspectos para este fin 

Al mismo tiempo, busca alentar y apoyar los esfuerzos de los padres de familia 

para lograra la superación de sus hijos baJO esquemas que, al tiempo mejoran el 

ingreso familiar. propicien su activa participación para el cabal aprovechamiento 

de los beneficic..s que ofrece el Programa: suplementos alimenticios para los nil'\os 

pequer"los y las madres embarazadas y lactantes. ayudas económicas para la 

alimentación. servicios de atención pnmaria de la salud. ayudas para la 

adquis1c1ón de útiles escolares. y becas educatrvas para los nir"los y nir"las que 

asistan regularmente a la escuela entre tercero de primaria y tercero de 

secundaria 

Los recursos asignados a dicho programa son subs1d1os federales y, por tanto. 

estén sujetos a criterios de select1v1dad. objet1v1dad. transparencia. temporalidad y 

publicidad. debiéndose identificar claramente a la población beneficiaria. tanto por 

grupo especifico como por región del pais; asegurar la coordinación de a=ones 

entre las diversas áreas adm1rnstrat1vas con la finalidad de evitar dupl1c1dad en su 

e¡erc1c10 y reducción en los gastos adm1nrstratrvos. así como incorporar procesos 

periódicos de segu1m1ento y evaluación que permrtan ajustar tas mOdahdades de 

su operación y, de esta manera. garantizar que tos mecanismos de operación y 

administración faciliten la obtención de 1nformac16n y la evaluación de los 

beneficios económicos y socsales de su as1gnac1ón y amphacrón 
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Por otro lado, el Gobierno Federal es el responsable de establecer las reglas de 

operación de dicho Programa, de aportar tos recursos necesanos para su 

operación, de mantener el seguimiento y evaluación del mismo y de asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos. En la operación del Programa participan. en el 

nivel federal. la Secretaria de Desarrollo Social. de Educación Pública y de Salud. 

asl como el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Es importante sel"lalar que la estrategia de combate a la pobreza extrema tiene 

tres vertientes complementarias entre si: desarrollo de capital humano. 

oportunidades de ingreso y desarrollo de caprtal físico Progresa. es un programa 

del Ejecutivo Federal inserto en la vertiente del desarrollo de capital humano. que 

promueve. en el marco de una polltica social integral. acciones intersectoriales 

para la educación. la salud y la alimentación de aquellas familias que viven en 

situación de pobreza extrema. con el fin de impulsar y fortalecer sus capacidades. 

elevar su nivel de vida y propiciar su incorporación al desarrollo nacional. 

111.1.1 CAPACIDADES BÁSICAS Y POBREZA 

La pobreza extrema es un fenómeno que hende a perpetuar y a transmitir de 

generación en generación la desigualdad Además de contar con un precario 

estado de salud y nutrición. así como ba¡a escolaridad. padres e hi¡os se ven 

obligados a concentrar sus energías en la subs1stenc1a diana. sin la posibilidad de 

poder emprender act1v1dades que les pemirtan desarrollar su potencial productivo 

y alcanzar una mayor mtegrac16n social 

El combate a la pobreza extrema tiene entre sus ob¡etrvos igualar las 

oportunidades de las fam1har que sufren esta cond1c1ón con las del resto de la 

soctedad. Para ello. concentra sus esfuerzos en aumentar sus capacidades 

basicas. apoyando su acceso a los bienes y serv1c1os sociales que les pemirtan 

adquirir las habilidades y aptitudes necesanas para una vida plena y 

autosuficrente. 
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Este apoyo no se traduce solamente en incrementos a su ingreso, ya que sin las 

acciones dirigidas a la satisfacción de sus necesidades básicas, estos sectores de 

la población no lograrlan traducirlo en una mejora significativa de sus condiciones 

de vida. En otras palabras. el combate a la pobreza extrema busca atender 

aspectos que inciden tanto en la demanda como en la oferta de educación. salud y 

de nutrición. 

CIRCULO VICIOSO A CfRCULOS VIRTUOSOS DE COMBATE A LA POBREZA 

J"•l'l• 4• •••rtw•'4•4•• 4• 
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Fuente Sedes.ol 
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••Ja •K•fan4 •41 
1 . 
1 . .. 

••l• cah4alll áa ..... 

F~a 4e •c:ce- a -.... -........ -...... 
------, 

1 

olltftafvOo1tuf141•4 y .............. , .... 

El enfoque integral del Progresa se basa en el hecho de que un mayor nivel de 

educación me¡ora el uso de los servicios de salud. porque favorece una cultura de 

higiene y de prevención De igual manera, la salud en los ninos propicia un mejor 

rend1m1ento escolar. dado que un nino sano presta mayor atención en el aula y 

falta menos a clases Además a mayor escolaridad. las fam1has desarrollan una 

mayor iniciativa para valerse de la información y de los se1V1c1os a su alcance. 
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Estos clrculos virtuosos no serian posibles sin el apoyo y el concurso de diversas 

instancias para ofrecer este paquete integrado de servicios y acciones La 

fortaleza de su operación reside en la participación de los tres órdenes de 

gobierno. federal. estatal y municipal. 

La coordinación interinstitucional se traduce en la práctica. en una suma de 

voluntades que busca hacer mas eficiente. a partir de los recursos disponibles, el 

combate a la pobreza extrema 

No obstante. la participación más valiosa en estas tareas es la que desarrolla la 

población misma. Asi. la superación de los factores que dan lugar a y perpetúan la 

condición de pobreza depende fundamentalmente de la activa corrnsponsabilidad 

de las familias beneficiarías y sus comunidades. 

111.2 MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA 

Progresa coordinará sus acciones con los diferentes órdenes de gobierno en los 

componentes del programa cuya operac1onalización está a cargo de los gobiernos 

estatales y municipales. tales como los esfuerzos en materia de educación y 

salud 

La Secretaria de Desarrollo Social es responsable de la coordinación general del 

Programa. a través de la Coordinación Nacional de Progresa. Conprogresa. 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social que fue creado por 

Decreto Presidencial el 8 de agosto de 1997. con el ob1eto de formular. coordinar y 

evaluar la ejecución de Progresa cuenta con un Consejo. integrado por los 

titulares de las Secretarlas de Desarrollo Social. quien lo prestde. de Educación 

Pública, de Salud y Haoenda y Crédrto Público 
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En la operación de Progresa participan, a nivel federal, las Secretarías de 

Desarrollo Social. de Educación y de Salud. A nivel estatal, los gobiernos de las 

entidades federativas son los responsables de los servicios de educación básica y 

de la atención a la salud de la población abierta, asl como de la operación de los 

componentes respectivos de Progresa. 

Asimismo cuenta también con el apoyo de las autoridades municipales para el 

desarrollo de sus acciones: participan en la revisión de las locahdades a incorporar 

con el fin de apoyar en la verificación de que cuenten con acceso adecuado a los 

servicios de educación y salud; promueven y apoyan la ampliación de la cobertura 

de servicios de educación y salud a localidades sin acceso a estos beneficios. 

La participación del Progresa en cada entidad federativa se formaliza mediante la 

firma de un Acuerdo de Coordinación. en el cual se enmarca la participación de las 

autoridades del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal. quienes establecen un 

compromiso conjunto para promover las acciones necesarias para lograr el 

cumplimiento de los objetivos del Programa 

111.3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Progresa tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condición de 

pobreza extrema con el fin de potenciar las capaodades de sus miembros y 

ampliar sus oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar. El 

Programa propone llevar a cabo acciones que prop1oen la elevación de sus 

condiciones de vida a través del mejoramiento de oportunidades de educación. 

cobertura de salud y ahmentac1ón 

47 



OBJETIVOS DE PROGRESA 

Las acciones de Progresa para cumplir eficazmente con los propósitos de 

beneficio familiar y comunitario. podemos decir que son cinco: 

•:• Mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias en 

situación de pobreza extrema. particularmente los ninos. ninas. mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, mediante servicios suficientes y de 

calidad. 

·:· Integrar las acciones de educación, salud y alimentación para que el 

aprovechamiento escolar no se vea afectado por enfermedades o desnutrición 

de los nit'los y jóvenes 

·:· Contribuir a que los menores complementen la educación básica 

·:· Alentar la responsabilidad y la participación activa de los padres y de todos los 

integrantes de la familia para me1orsr Is educación, salud y shmentación de los 

nir"los y jóvenes 

·:· Promover la part1c1pación y el espaldo comunitano en las acciones de Progresa 

para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de las 

familias de las localidades donde opera 

Progresa realiza acciones en matena de educación. salud y alimentación. que 

encuentran su aplicación en los srgwentes tres grandes componentes: 

Apoyos educativos que fac1htan que los ninos y jóvenes cursen la educación 

basica completa. 

• Atención a la salud de lod05 los miembros de la familia. 

• Apoyos para mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional 
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La importancia de la convergencia de estos tres componentes se desprende de 

sus mutuas interacciones y complementariedades. ya que su agrupación amplla 

su efectividad y fomenta el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los 

individuos y las familias. 

111.3.1 ¿CUÁLES SON LAS ORIENTACIONES DE PROGRESA? 

Progresa es un programa focalizado, ya que de esta manera se puede asegurar 

que los beneficios favorezcan a las familias más pobres. La focalización no sólo 

pretende la eficiencia. sino que se traduce en un principio de equidad. En virtud de 

que los recursos por abundantes que sean. nunca serán suficientes para combatir 

a la pobreza. por lo que resulta 1nd1spensable asegurarse que los beneficios no se 

dupliquen entre las familias benef1c1adas. con los de otros programas sociales 

financiados con presupuesto federal 

Es por eso que la identificación de las familias benef1cianas del Programa consta 

de tres etapas. en pnmer lugar hay una focahzación geogrtífica. a través de la cual 

se determinan las localidades con mayor marginación y se venfica su acceso a 

servicios de educación básica y salud. en segundo lugar. en todas las localidades 

seleccionadas se recolecta. a modo de censo. información soc1oeconóm1ca de 

cada hogar. con la cual se 1dent1fica a las fam1has benefic1anas; finalmente. una 

vez hecha la tdent1f1cación. la relación de las familias resultantes se presenta a las 

comunidades en asamblea para que. en su caso. emitan opiniones para su 

depuración o sugerencias de 1nclus1ones 

Et indice de marginación se construye mediante indicadores de marginación. 

sobre los que se aphca la tecnica de componentes pnncipales para obtener una 

variable resumen que concentra la mayor vanaetón de la información entre las 

localidades. Por lo que la base de información para la identificación de las 
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caracterfsticas de marginación de las localidades son los datos del XI Censo 

General de Población y Vivienda 1990, el Conteo de Población y Vivienda 1995 y 

el Catálogo de Integración Territorial 1995. realizados por el Instituto Nacional de 

Estadistica. Geografía e Informática (INEGI). 

los indicadores utilizados para construir el indice de marginación de las 

localidades son los siguientes: 

porcentaje de población analfabeta de 15 af\os o más 

porcentaje de viviendas sin agua 

porcentaje de viviendas con drenaje 

porcentaje de viviendas sin electricidad 

numero promedio de ocupantes por cuarto 

porcentaje de vivrendas con piso tierra 

porcentaje de población ocupada en el sector primario. 

los primeros cuatro indicadores se conforman con datos del Conteo de Población 

de 1995. mientras que los tres últimos se denvan del Censo de Población de 1990. 

El lndrce de marginación permite normar un criterio en el que se clasifica a las 

localidades en cinco categorías· muy alta. alta. media, baja y muy baja 

marginacrón. obteniéndose asi una variable categónca. Para la determinación de 

estos grados de marginación. se aplica el método de estratificación óptima. el cual 

permrte agrupar a las localidades basándose en la función de densidad definida a 

partrr del índice de marginación 

De acuerdo con su grado de marginación (cuadro 2). la mayoría de las localidades 

en el pals (78. 097) se encuentran en los grupos de alta y muy alta margrnación; 

es decir. 7 de cada 1 O centros de población presentan un perfil de severas 

carencias sociales. medidas de manera agregada a nivel de comunidad. Srn 

embargo, es necesario considerar que se trata de localidades con relativamente 

pocos hogares. y sólo se concentran en ellas 2 de cada 1 O unidades domésticas. 

50 



1 
1 

1 

1 

Proert•aJI como ln•t-rumrnto dt· a.. Poht.1c.a Soca..al dt• l~l':' al ::000 

Por el contrario, en las categorlas de baja y muy baja marginación, que concentran 

únicamente 11. 7 por ciento de las comunidades. viven 74 .2 por ciento de los 

hogares. 

CUADR02 
México: Localidades y hogares por grado de marginación 

Grado de 1 Localidades Hogares 

Marginación [ Habs 1 % Habs 1 
DA, 

Muy bajo i 5,406 i 5.1 10.848,605 1 65.9 
1 

Bajo 1 6.959 1 6.6 
1 

1.370,994 
1 8.3 

Medio ! 15,476 1 14.6 
1 

1.474,481 i 9.0 
' 

Alto 1 23,898 ! 22.6 
1 

1,310.567 1 8.0 1 : 1 

Muy alto ! 54.199 : 51.2 1 1.469.586 
1 

8.9 

Total 1 105.938 1 100.0 1 16,474,233 1 100.0 ' 1 ' 1 ' 
Fuente INEGI. Conteo de PoblaoOn y VMenda. 1995 (conteo 95) y Progresa 

Por otro lado se diseno una cédula con el propósito de obtener información sobre 

las caracteristicas del hogar y de las condiciones socioeconómicas de todos sus 

miembros. Los datos que se incluyen en la cédula son: 

Estructura del hogar 

Cerecterlsticas rndrvrdueles 

Ocupación 

Ingresos de los miembros del hogar 

Apoyos de diversos programas sociales 

Servicios de salud y miembros discapacitados del hogar 

Caracteristicas de la v1v1enda 
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La aproximación inicial que se utiliza para la identificación de los hogares 

beneficiarios de Progresa. se basa en el ingreso monetario mensual per cápita de 

las personas mayores de 15 arios de los hogares. Este ingreso monetario se 

compara con el costo actualizado a partir del Indice Nacional de Precios al 

Consumidor. en el rubro de alimentos. bebidas y tabaco, de la Canasta Normativa 

Alimentaria definida por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAIVIAR) multiplicado por un factor de 1.34 

que considera un mlnimo para gastos no ahmentanos. En esta primera 

aproximación se considera que los hogares con ingresos inferiores al costo de la 

canasta alrmentaria son en principio similares a los hogares que viven en pobreza 

e>Ctrema. mientras que los hogares con ingresos monetarios iguales o superiores 

al costo de la canasta de referencia son semejantes a los que no se encuentran en 

dicha condición, creándose dos grupos 

A partir de la clasificación inicial de los dos grupos. con el análisis discriminante se 

crea el indicador ·y· para cada uno de los grupos definidos. y bajo los pnncip1os 

estadlsticos de minimización se busca el mejor indicador ·y· que. en promedio. 

permita identificar la combinación hneal de variables que ofrezca la caracterización 

más homogénea entre hogares de un mismo grupo. a la vez que drferencie lo más 

posible a los hogares de uno y otro grupo. Con lo antenor se busca tipificar los 

perfiles de las fam1lras más pobres e>Ctremas y las que no lo son. a partir de 

diversas características socioeconóm1cas analizadas en conjunto. y con base en 

ello determinar una regla que permita asignar a cada hogar uno de los dos grupos, 

en función de su perfil particular definido por diversos indrcadores 

socioeconóm1cos 

La clas1ficac16n basada en el ingreso. emplea un marcador prel1m1nar de la 

condición de pobreza de los hogares. la clasificac1ón final de la que se derrva la 

identificación de los hogares beneficianos de Progresa se realiza a partir de un 

coniunto de características SOC1oecon6m1cas de cada unidad doméstica y ya no 

depende del ingreso monetario reportado por los hogares 



Este procedimiento incorpora la información disponible sobre las caracteristicas de 

los miembros del hogar y de su vivienda. permitiendo un proceso de identificación 

más completo y confiable. al evaluar simultáneamente múltiples indicadores que 

reflejan las condiciones sociales y económicas de las familias Estos comprenden. 

entre otros: la composición y tamano de los hogares; edad, uso de lengua 

indigena, alfabetismo, escolaridad, participación laboral y tipo de ocupación de los 

miembros del hogar; presencia de personas discapacitadas; equipamiento de las 

viviendas y posesión de bienes y enseres domésticos; acceso y uso de superficie 

agricola, así como posesión de animales de trabajo y/o cría. 

Las familias beneficiarias de Progresa son única y exclusivamente las que se 

identifican en las localidades seleccionadas. mediante los criterios y 

proced1m1entos establecidos y que estén incorporadas en el Padrón de 

Beneficiarios. La titular beneficiana es la madre de familia 22
, las cuales deben 

acudir a la unidad de salud del sector público asignada para establecer su registro. 

También se solicita que realicen su certificación de la inscripción de los mnos en la 

escuela primaria y secundana a la que asista cada uno de ellos. 

la familia beneficiana puede recibir los apoyos de Progresa hasta por tres anos a 

partir de su incorporación al Programa, siempre y cuando cumpla con las acciones 

de corresponsabilidad y sus condiciones socioeconómicas sigan ameritando los 

beneficios del Programa en función de los critenos de identificación antes 

descritos 

111.3.2 COMPONENTES DE PROGRESA 

La educación es uno de los factores fundamentales para incorporar plenamente a 

los individuos a la vida social. pollttca y económica del pals. La educación tiene 

un impacto sustancial en el bienestar de las familias. ya que logran tener acceso a 

:.: 1-.n .:as.o de que en un tw¡:.w tx"l c-stc ~te- la. m..1n: de t.anulu o ~~ t~it.a.!.a para ac1.u.at cocno L&J. 1e u'lcnuflca 
como utula: a la~ ~uNc .:kl C"Uhi.a..io de kl1> ntAct\. 



la información y a los conocimientos necesarios para aprovechar los recursos y 

servicios a su alcance, y están en mejores condiciones para cuidar su salud y su 

alimentación. Por lo que Progresa orienta sus a=iones para apoyar la 

incorporación, permanencia y aprovechamiento escolar de los hijos de las familias 

beneficiarias inscritos en los niveles de primaria y secundaria, enfatizando la 

equidad de género, para que un número creciente de nir'las y adolescentes 

concluyan la educación básica. 

Por lo que en este Programa el componente educativo se integra en primer lugar 

de becas educativas, que se asignan a cada uno de los niños y jóvenes 

integrantes de las familias beneficiarias. menores de 18 anos, que estén inscritos y 

asistan a la escuela de acuerdo con los crrtenos establecidos. del tercer grado de 

primaria al tercer grado de secundarra en escuelas de pnmaria y secundaria de 

modalidad escolanzada Además. en el nivel de secundana las becas para las 

mujeres son ligeramente superiores a las de los hombres. para estimular una 

mayor as1stenc1a escolar de las educandas. en tanto existen evidencias de que en 

las familias en condición de pobreza son ellas quienes tienden a abandonar sus 

estudios en mayor proporción y más tempranamente que los hombres En 

segundo lugar. los integrantes de las familias beneficianas tnscntos entre el tercer 

y sexto grados de primaria reciben al inicio del ciclo escolar un apoyo monetario 

para adquirir útiles escolares o un paquete de dichos útiles Al inicio del segundo 

semestre del ciclo escolar se otorga a todos los alumnos23 del Programa inscritos 

un apoyo monetano adicional para la reposición de los útiles escolares 

Respecto al componente de salud establece cuatro estrategias 

proporcionar. de manera gratuita. el Paquete Básico de Serv1c1os de Salud; 

prevenir la desnutnc1ón de los ninos. desde la etapa de gestación: 

fomentar y me1orar el autocuidado de la salud de las familias y de la 

comunidad mediante información y capacitación en materia de salud, nutrición 

e higiene; y, 
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reforzar la oferta de servicios de salud para satisfacer la demanda adicional. 

Las características de las acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud 

(cuadro 3) son las siguientes: 

CUADRO 3 
PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS DE SALUD 

SANEAMIENTO BASICO A NIVEL FAMILIAR 

PLAFICICACION FAMILIAR 

ATENCION PRENATAL, DEL PARTO Y PUERPERIO, Y DEL RECIEN NACIDO 

VIGILANCIA DE LA NUTRJCJON Y EL CRECIMIENTO INFANTIL 

INMUNIZACIONES 

MANEJO DE CASOS DE DIARREA EN EL HOGAR 

TRATAMIENTO ANTIPARASITO A LAS FAMILIAS 

MANEJO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

PREVENCION Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA 

DIABETES 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MANEJO INICIAL DE LESIONES 

CAPACITACIÓN COMUNITARIA PARA EL AUTO CUIDADO A LA SALUD 

DETECCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO 
-Fuente Ouano Ofioat de la Fede,.ao6n. M~e5. 15' de Marzo de 2000 

Las acciones del Paquete Basteo del Servicios de Salud (cuadro 4) se 

proporcionan gratuitamente a las familias benef1cianas. a través de citas 

programadas. Para ello. se cuenta con un protocolo de Ja frecuencia de atención. 

según la edad y la condición de vulnerabilidad de los miembros de cada familia, 

como se muestra en el s1gu1ente cuadro 
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CUADRO• 
FRECUENCIA DE ATENCIÓN DE SALUD Y ACCIONES PRIORITARIAS 

NIÑOS 

GRUPO DE EDAD 

Menores de 4 meses 

i 
' 

De 4 meses a 24 

meses 

De 2 a 4 anos 

De 5 a 16 anos 

MUJERES 

GRUPO DE EDAD 

(Continua en ta aigu .. nte p•grna) 

FRECUENCIA DE 

REVISIÓN 

3 Revisiones: 

A los 7 y 28 dias. y a los 2 

meses 

¡ 8 Revisiones: 

A los 4.6.9,12.15,18.21 y24 

/meses 
Adicionalmente. una revisión 

1 mensual de peso y talla 

1 ¡ 3 Revisiones al al'\o: 

1 cada 6 meses 

j 
1 

1 
2 Revisiones al ano: 

1 cada 6 meses 

FRECUENCIA DE 

REVISIÓN 

ACCIONES 

Inmunizaciones 

Control del crecimiento. peso 

y talla 

Inmunizaciones 

Control de peso. talla y 

desarrollo 

Vigilancia de la alimentación 

Detección temprana de 

enfermedades 

j Inmunizaciones 

1 Control de crecimiento. peso 

jy talla 

Desparasitación 

Detección temprana de 

enfermedades 
' 
Inmunizaciones 

Valoración del crecimiento y 

desarrollo 

Detección temprana de 

enfermedades 

ACCIONES 

J 
:-:;:,--.,..---~~-,.~~~~---'--=-=-~,--~~~~~-,--,.---~--L-,---~~~ 
Embarazadas 5 Revisiones prenatales ! Onentacion nutricional 
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!embarazo 

1 

1 

) 

1 
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¡Administración de hierro y 

1 
toxoide titánico 

En periodo de 2 revisiones: ) Planificación familiar 

puerperio y lactancia Una en el puerperio / Orientación nutricional 

inmediato y una en el Cuidados del recién nacido 

periodo de lactancia Fomento de la lactancia 

mate mal 

JÓVENES Y ADULTOS 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA DE ACCIONES 

REVISIÓN 

Personas de 17 a 60 Una revisión al ano Salud reproductiva y 

anos planificación familiar 

Detección temprana de 

enfermedades 

Personas mayores Una revisión al ano Detección temprana de 

de 60 anos 
' 
enfermedades crónicas y 

i neoplasias 

Fuente- D1ano Oftoal de la FederaoOn. Mt6rcolea 15 de Marzo de 2000 

Respecto al tercer componente del Programa la Alimentación (cuadro 5). se lleva 

a cabo mediante la entrega de suplementos ahment1cios. los cuales están 

enfocados a la prevención y atención de la desnutnc1ón. se entregan. en forma 

gratuitamente a los nil'los y nil'las de entre 4 meses y 2 anos de edad. a los ninos y 

nil'las de 2 a 4 anos que presenten algún grado de desnutrición. y a las mujeres 

embarazadas y en lactancia. 
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CUADRO 5 
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Ninos y nil'las 1 Mujeres embarazadas o en lactancia 

Dosis diaria: 44 g Dosis diana: 52 g 

Protelna 5.8 g Protelna 12 g 

Energla 194 Kcal. Energfa 1250 Kcal. 

Grasas 16.6 g Grasas 11.2 g 

Carbohidratos 127.9 g Carbohidratos 125.3 g 

Sodio 24.5 mg Sodio 81.2 mg 

Hierro 10 mg Hierro 15 mg 

lzinc 10 mg lzinc 15 mg 

!Vitamina A ~00 ug lvodo 100 g 

Vitamina E !s mg !Vitamina E 10 mg 

!Vitamina e 140 mg i\/itamina e 170 mg 

!Vitamina B 12 I0.7 ug !Vitamina B 12 12.6 ug 

l.A:cido Fólico 50 ug iAcido Fólico 100 ug 

1 Se presenta en tres a.abores plétano vainilla y natural (1eche > 
Fuen1e Oiano OfiaaJ de la Fe-dtwae»On. M1e-rcoJes 15 de Marzo Oe 2000 

111.4 LEY QUE LO GENERA 

El 8 de agosto de 1997. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el cual se creo la Coordinación Nacional del Programa de Educación. Salud y 

Alimentación. como órgano desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social. 

Este entrarfa en vigor al dla siguiente de su publicación 

Asimismo se estipulaba que el Programa de Educación. Salud y Alimentación se 

expon/a como órgano desconcentrado. que se creaba sometido a la consideración 
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y aprobación del Titular del Ejecutivo Federal. a través de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público 

Originariamente. Ernesto Zedillo Ponce de León sei"laló como responsables, al 

Secretario de Hacienda y Crédito Púbhco, Guillermo Ortiz; al Secretario de 

Desarrollo Social. Carlos Rojas Gutiérrez: al Secretario de Contraloria y Desarrollo 

Administrativo. Arsenio Farell Cubillas: al Secretario de Educación Pública. Miguel 

Limón Rojas y al Secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramirez 

Posteriormente. el 26 de febrero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo que estableció los Lineamientos Generales para la 

Operación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) 

En este periodo estaban a cargo: José Angel Gurria Trevii"lo, Secretario de 

Hacienda y Crédito Público: Esteban Moctezuma Barragan. Secretario de 

Desarrollo Social; Miguel Limón Rojas. Secretario de Educación Pública: y Juan 

Ramón de la Fuente Ramlrez. Secretano de Salud. en su carácter de integrantes 

del Consejo de la Coordinación Nacional de Programa de Educación, Salud y 

Alimentación y José Gómez de León Cruces. Coordinador Nacional del Programa 

de Educación, Salud y Alimentación 

También es importante senalar que el 15 de septiembre de 2000. se 

publicaron las Reglas de Operación del Programa. donde los secretarios a 

cargo eran: el Secretario de Hacienda y Crédito Público. José Angel Gurria 

Trevino: el Secretario de Desarrollo Social. Canos Manuel Jarque Unbe: el 

Secretario de Educación Públrca. Miguel Limón Rojas: y Secretano de Salud. José 

Antonio Gonzélez Feméndez. en su carácter de intC9rantes del Conse10 de la 

Coordinación Nacional del Programa de Educación. Salud y Alimentación y José 

Gómez de León Cruces. Coordinador Nacional del Programa •:le Educación, Salud 

y Alimentación 
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Proiit'Ttc-A.8 t"umu lnatrumentt:• df" J. Pohlice Soc1•1 dt• 19'!.''7 al 2000 

Considerando que el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) 

tiene como propósito apoyar a las familias que viven en condición de pobreza 

extrema con el fin de ampliar las oportunidades y capacidades de sus miembros 

para alcanzar mejores niveles de bienestar propone llevar a cabo acciones que 

propicien la elevación de sus condiciones de vida a través del mejoramiento de 

oportunidades de educación, salud y alimentación 

Los recursos federales asignados a dicho Programa son subsidios federales y, por 

tanto, sujetos a criterios de selectividad. objetividad. transparencia, temporalidad y 

publicidad. debiéndose identificar a la población beneficiarla. El Gobierno Federal 

es el responsable de establecer las reglas de operación de dicho Programa. de 

aportar los recursos necesarios para su operación. de mantener el seguimiento y 

evaluación del mismo y de asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

111.5 COMPARACIONES A PARTIR DE LOS INFORMES PRESIDENCIALES 

Como hemos visto hasta ahora. el Programa comenzó a operar en el sexenio de 

Ernesto Zedillo. por lo que resulta importante examinar los infonnes presidenciales 

para conocer su visión sobre los resultados obtenidos. 

El ex presidente. senala en sus últimos cuatro infonnes, que con el propósito de 

garantizar la transparencia y objetividad en la identificación de las familias 

beneficiarias del PROGRESA. se ut1hzó un procedimiento nguroso que consto de 

tres etapas: i) la identificación de las localidades con mayores indices de 

marginación que cuentan con acceso a serv1c1os de educación y de salud 

indispensables para la operación del Programa; 11) la identif1caoón de las familias 

que viven en condiciones de pobreza extrema dentro de cada localidad. con base 

en sus características soooeconóm1cas y demográficas. a través de un 

procedimiento objetrvo y homogéneo; y iii) la depuración de la lista final de 

familias beneficianas en una asamblea comunrtana. 
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Pror ... u corno Iruu.rum .. nto df' la Pulíoca Soc1al dlt" l!t'J7 al 2000 

Por Jo que la orientación rural del Programa permitió brindar atención a la 

población de localidades marginadas que por su tamal'lo y dispersión son de difícil 

acceso. Del total de localidades que atiende el PROGRESA (cuadro 6). 96.8 por 

ciento son menores de 1.500 habitantes y se concentra principalmente en el rango 

de entre 100 y 500 habitantes. El 84.8 por ciento de estas comunidades son de 

alta y muy atta marginación. 

CUADRO 6 
Componentes del Progr•m• de Educación, S•lud 

y Aliment.ción (PROGRESA), 1997-2000 
(conbnua en la aagutente pagina) 

)2000 ::oncepto 1997 1998 999 

1 
Beneficiarios de PROGRESA ! ! ! 
~ ' 1 

¡ 

Familias (Miles) 1 300 7 11.595 6 
1 ! 

! 2,306 3 2,560 o 
Municipios 456 \ 1.743 2,155 2,156 

1 localidades ~0,769 140,906 ! 53,055 1 53, 173 

l•riación. 

% 

2000197 

' 1 

751.3 

372.8 

393.8 

, Total de recursos ejercidos 1465.8 F.398.6 ¡ 6.890.1 9,635.0 11,300.2 

1 (Millones de pesos)21 j ¡ ¡ 
'Acciones po·r-~C~o--m-po--n-e-n--te----"---------'----------¡i------< 

!Alimentación 

Suplementos alimenticios 

'd1stnbu1dos (Millones de dosis)~ 

' Para menores de 5 anos 

Para mujeres embarazadas y en 

lactancia 

.Recursos e¡erc1dos (Millones de 

,pesos) 

:Transferencia monetaria a las 

!titulares 

5.0 252.3 

2.7 153.5 

2.3 98.8 

24.6 741.7 
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543.8 394.1 1 7,782.0 
1 

! 
372.8 274.5 110,066.7 

1 

171 o 119.6 1 5.1000 

1 
675.9 721.6 

1 
1,887.9 
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P~ como ln.t.rum•nto d• la Polit.aca Social d~ 1997 al 2000 

!Beneficiarías (Millones de pesos) 64.8 790.7 2,711.5 3,753.9 

¡salud 

\Consultas proporcionadas por i5.219.7 .6.317.3 19,255.3 

Jario (Miles) 

IPromedío de consultas 
1 

435.0 1,359.8 1,604.6 
1 
¡proporcionadas por mes (Miles) 1 
¡__ 1 

¡Cursos de capacitación 
1 11,637.1 !proporcionados en materia de 
1 

2,867.5 1,908.1 

Ísalud, nutrición e higiene (Milest' i 
1 1 

¡Recursos ejercidos (Millones de ! 50.6 1 

1 

685.5 510.0 740.1 
' 
)pesos) i 

1 
jEducación ¡ 
!Becas proporcionadas (Por mes)51

1 

' ' 
! Número (Miles) ¡ 321.9 
' 
¡Paquete de útiles escolares 

/repartidos 

: Número (Miies)6 

¡Recursos e¡erc1dos en becas y 

¡útiles (Millones de pesos)" 

1 

: 

1 

! 85.8 

87.6 

1 

i 1 
¡1.299.0 2,192.6 2,480.5 

1 1 
1 1 
1 829.3 J 1,435.9 

1 
1,522.7 1 

703.7 i 2.540.8 1 4,003.0 
! 1 

1 

3,822.6 

1 

1 

889.4 

670.6 

1 

! 1,674.7 

2.993.5 

Nota De 1997 a 1999 recun.os ~n:tdo<S s.n ampl1ac:t0nea no re-gulartzables Para ~ al'\o 2000 presupuesto 
autonzado L.a1 vanaoones porcentuales del gasto e5tan eavre'Sada• &n h!ttTn1nos rea&es 
· F am1llas a las que ae ie& dio al menos un apoyo monetano 

: lnciuye C05to de aperaoon no constder-ado en k>5 re-cursos pe< corn~n1e 
3. Olstnbu1do1 tanto a io• Servtao• Es.tatales de Salud como at IMSS-Solldandao 
4 

Sesiones de educaoón para la &alud a trtulares beneflClanas. del PROGRESA La a.istemahz:a.QC)n de la 
operaoon Oel PROGRESA e•t~ al'\o. peorm1t10 que los grvpos a los Que s.ie ~• 1mpanen bas ae&IC>ne'S 
concentraran a un mayor numero de benefloanaa. re-ctuoendo con ello e-t nume-ro de ~MOnea 

~ Lo~ hitos d~ 'ª5 h11m•ha~ tncorpotada~ al PROGRESA e-n k>s me"Se~ de novtiembte y dtCMtmbre de cada at'\o 
empiezan a re-csbir apayo de be-cas educatrvas hasta e-! bimestre- enero-febrero del $-JgUte-nte at\o 

.. P»Quet•a. •acoJ.arp• rpp,art.00. pot ~ CONAFE a~ ~PROGRESA 

E.n el cas.o de 'º• utlles 5-0f1 los r~r•os Qut- e-ritrpga PROGRESA a mitad del ocio ~r 
Fuent• SHCP CONPROGRESA 

De acuerdo con el sexto informe. en el 2000. el PROGRESA operó en 2.156 

municipios y mas de 53 mil localidades. en beneficio de casi 2.6 millones de 

familias. lo que contrasta con los 456 municipios. 10.769 localidades y 

aproximadamente 300 mil familias atendidas en 1997. cuando inició el Programa. 



ProttT"'"• curno l n•trum.-n~• dt• la Polít1c.a Social d,,. 1997 al 2000 

Con ello. tres de cada cuatro familias rurales y semirurales pobres son 

beneficiarias del Programa. Alrededor de 80 por ciento del total de familias vive en 

las 94 regiones definidas como de atención prioritaria y se ha logrado dar 

cobertura a 41,712 comunidades ubicadas en 1.527 de los 1,595 municipios que 

integran estas regiones. La información recolectada a partir de encuestas 

realizadas entre la:!! familias beneficiarias. senalo que 60 por ciento de ellas recibe 

por primera vez un subsidio directo del Gobierno Federal. 

En el ano 2000 se canalizaron al Programa 9.635 millones de pesos. De estos 

recursos. 740 millones de pesos corresponden al componente de salud, 4,003 al 

de educación y 4.476 al de alimentación. Los 416 millones de pesos restantes 

corresponden al costo de operación. 

En ese ar'\o se otorgaron becas educativas y útiles escolares a cerca de 2.5 

millones de alumnos. en benef1c10 de cuatro de cada 10 ninos que cursan entre 

tercero de primaria y tercero de secundaria en el medio rural. De forma paralela. 

se ofrecieron más de 19 millones de consultas médicas anuales a las familias 

beneficiarias del PROGRESA. 18 por ciento más que las consultas otorgadas en 

1999 a estas mismas familias. Adicionalmente. se distribuyeron suplementos 

alimenticios en beneficio de 1 .2 millones de ninos menores de cinco anos de edad 

y de 590 mil muieres embarazadas o en lactancia 

Por otro lado. en 1999. se distribuyeron a las cllnicas de salud 373 millones de 

dosis de suplementos para ninos y 171 millones para muieres. Para el ano 2000 

se d1stnbuyeron 275 millones de dosis para ninos y 120 millones para mujeres a 

esas clin1cas. La redu=1ón para el ano 2000. se debe a que quedaron inventarios 

del año anterior de estas dosis 

Las acciones del PROGRESA para combatir la desnutnc1ón 1nfant1I tuvieron un 

efecto positivo en reducir la probabilidad de que los nil'los beneficianos tengan una 

talla baja para su edad Los suplementos ahmenhcios contribuyeron a incrementar 
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Prncn· .. como Jnat.rumf"ntu d.-)• Política Nocl•I d1- 1997 al 2000 

en 16 por ciento el crecimiento promedio anual de los nir"ios de entre 12 y 36 

meses de edad. 

De acuerdo con Zedillo. los centros y unidades de salud en los que opera el 

PROGRESA, registraron una asistencia de familias que es superior a las cllnicas 

en las que no opera el Programa La asistencia a los servicios de salud de las 

familias beneficiarias que habitan en las localidades más aisladas aumentó de 

1997 a 2000 en 40 por ciento. de manera que el promedio de visitas por familia a 

las unidades de salud. pasó de 5.1 veces al ar"io en 1997 a 7.3 veces en el 2000. 

En ese mismo periodo. las visitas al médico para la vigilancia nutricional de los 

nir"ios beneficiarios menores de cinco ar"ios aumentaron 30 por ciento en las 

unidades de salud. Entre las muieres embarazadas se registro un incremento de 

8 por ciento en el número de visitas de primera vez durante el primer tnmestre del 

embarazo 

Por lo que. para fines de 2000. las tasas de mortalidad por cada 100 mil menores 

de cinco ar"ios por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas 

alcanzaron 22 11 y 44.75 respectivamente. casi la mrtad del nivel que presentaban 

en 1994. 

Respecto a la educación. dice que a principios del ciclo escolar 1999-2000. el 

numero de planteles educativos en los que asistían becarios del Programa 

ascendla a 73.505 (casi 55 mil escuelas de primaria y más de 18 mil de 

secundaria) El 60 por ciento de las escuelas públtcas del pals atiende a por lo 

menos un becario del PROGRESA 

La inscripción a nivel secundana se incremento de manera importante. En el ciclo 

1999-2000. en las telesecundanas a las que asisten alumnos beneficranos de este 

Programa se registró un promedio de 70 alumnos. 25 por ciento superior al del 

ciclo 1996-1997. antes de la puesta en marcha del Programa. en tanto que el 

promedio de alumnos en telesecundanas a las que no asisten alumnos 

beneficiarios del PROGRESA. se he mantenido sin cambios. 



Prl•V•·AA corn1• lnat:rumt'nlo dt• la Polit.1ca Soc1al dto 1997 al 2000 

Conforme a los siguientes datos (cuadro 7). el 88.3 por ciento de los alumnos 

inscritos en el sistema escolarizado nacional durante el ciclo 1999-2000 recibieron 

educación en escuelas de gobierno. mientras que el 11.7 por ciento restante fue 

atendido por los particulares. Por otro lado la variación porcentual del ciclo escolar 

1999-2000. con respecto al de 1994-1995. fue de 10.6, lo que nos indica un 

aumento favorable en la matricula de ese periodo. 

CUADRO? 
Matricula del Slatema Educativo Eacolarizado por tipo de control, 

1994-1995/2000-2001 1/ 

(Miles de alumnos) 

Ciclos escolares Variación% 

Concepto 

TOTAL ) 26.352.1 j 28.618 O 

j Básica - ¡ 22.160.2 l 23. 129.0 ¡ 23,612.5 

1.711.0 1.707.3 ' -0.6 i Federal j 1.720.6 ¡ 1.747.8 

Estatal y autónomo 1 18.926. 1 j 19.669.6 119.849.9 i 20.018.4 i 49 

1.80i.3 Particular f 1.513.5 ¡ 1.71.,-1-,.6,.--,--.,.-.,.- 1.8868 i 194 

,, Debfdo al redondeo de las crtr-aa. la auma de loa paro.alea puede no eotne1C11r con el total 
" Comprende ttducaoon pree•co4ar. pnmana y ~ndana 
~ A partir del Ctdo 1 997-1996 a.e conaK:lera la matncuua a1e-nchda a lo largo del odo e~r 
.,.. Crtras estimadas Fuente SEP 

1.8 

1.0 l 1.0 

- 2.1 '. -0.2 

0.9¡ o.a 
5.6¡ 4.4 

Por su parte. PROGRESA proporciona becas educativas. servicios básicos de 

salud. suplementos alimenticios y una transferencia monetaria familiar en el ~ por 

ciento de las localidades del pals Que tienen una alta presencia de población 

indígena. es decir. aquéllas en las que 30 por ciento o más de los habitantes 

hablan una lengua indígena 
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Pr1>~re..a como ln11trumt:>nto dt- la Puht1ca Socu1i dl' 1997 al 2000 

Asimismo, 35 por ciento del total de las 2.6 millones de familias beneficiarias del 

PROGRESA son indfgenas. fo que representa aproximadamente 5. 1 millones de 

personas. Cabe sel"lalar que las entidades federativas que ocupan los primeros 

lugares en número de familias beneficiarias fueron para 1997: Puebla. Veracruz. 

Oaxaca. Guerrero e Hidalgo; en 1998: Veracruz. Chiapas. Guerrero, Puebla, 

México y Oaxaca; en 1999. Veracruz, Chiapas, Puebla. Guerrero, Oaxaca y 

México; y en 2000: Chiapas. Oaxaca. Yucatán, Quintana Roo; Hidalgo, Puebla y 

Vera cruz. 

Lo más evidente del programa es. su concentración en la oferta de un paquete de 

educación. salud y alimentación dirigido fundamentalmente a los nil"los, mujeres y 

jóvenes; y en tercer lugar. su incidencia fundamental en familias en pobreza 

extrema. residentes en zonas rurales marginadas. 

Asimismo. es el proyecto más importante en materia de lucha contra la pobreza 

del gobierno de Zedillo. no sólo por los montos de la población beneficiada (2.6 

millones de hogares. con 14 millones de personas) y su nivel de gasto (9.7 mil 

millones de pesos en el afio 2000). sino porque se ha convertido en el programa 

simbólico para atender el problema de la pobreza. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE PROGRESA 

IV.1 GASTO E INVERSIÓN A LOS ESTADOS 

En la anterior administración se destino una parte del gasto programable federal a 

las entidades federativas con mayor grado de marginación. Con el objetivo de 

propiciar un desarrollo regional más homogéneo en el territorio nacional, 

tratándose de implementar una as1gnac1ón más equitativa de los recursos públicos 

entre los gobiernos locales. para fortalecer su capacidad de solucionar los .; 

problemas de las regiones más atrasadas 

Por lo que se dio especial atención a los estados de Chiapas. Guanajuato. 

Guerrero. Hidalgo. Jalrsco. México. M1choacán. Oaxaca. Puebla y Veracruz. que 

presentan los indices de marginación más elevados (cuadro 8) En el 2000 estas 

entidades recibieron 31.5 por ciento del gasto programable federal. lo que significa 

un incremento de tres puntos porcentuales respecto a 1994. cuando fue de 28.5 

por ciento 

CUADROS 
Distribución del gasto programable federal a las entidades con mayores 

Indices de marginación social, 1994-2000 
(Millones de pesos comentes) 

tCOl"'lt&nt.J.a •n lll s.tgu•Mtr e>-e;•.,•, 

Enbdacl fl>deratJva 195'-I 1999 2000 \Vanaoon real "I 
t 2000/199.c ! 

-~--~---T_o_ta_I____ U9 '80.5 711 228.2 816 734.9 •.5 i 
Diez entidade• con mayor 

margln•cion ----~7-"1-'217.• 2•0 785.8 257 638.8 _____ 1_5~·~'--..., 
Chiapas 635!7 229866 231187' 161 1 
Guana1uato -----4-:--:9~2"'s""""o:--.......c1s-s81:Zc----1-9801 e=-----,:z=-s:=-::3:--1 
Guerrero 4 80& 4 17 086 8 19 21 1 1 27 5 
Hldalao 5 338 3 14 996 9 16 508 4 -1.3 

, Jahsco 7 652 8 2-4 929 -4 25 532.9 6 5 
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Progre ... como lnat.TYmento d"' la PoUuca Soc:ial d«- 1997 al 2000 

México 11 239 1 1 38 673.9 41 319 8 
Michoacan 5 028 9 16 663 9 18 255 6 
Oaxaca 6 104.2 18504.1 18 675 6 
Puebla 50402 19 133 4 19 157.2 
Vera cruz 14 727 8 49 2296 56 057 9 

~esto de las entidades 178 263.1 i 470 '42.4 559 096.1 
11 Crfras deftactadas con et Indice de Preooa lmpllcrto del PIS (2000• 100) de cada ano 

Fuente SEDESOL. SHCP 

17 3 
15 8 
-2 4 

21.3 
21 5 

' 0.1 

El gasto programable federal en estas 1 O entidades federativas (cuadro9). 

ascendió en el año 2000 a 257.639 millones de pesos y representa un crecimiento 

real de 15.4 por ciento respecto a 1994 En contraste. el gasto programable 

asignado a las otras 22 entidades federativas. permaneció pract1camente 

constante en términos reales en el ultimo lapso 

CUADRO 9 
Canalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 

Social del Ramo 33 y de los Programas de Combata a la Pobreza del Ramo 
20 a las entidades federativas con mayor rezago social, 1999-200024 

e continua en la s.gu-.nt• ~;.na, 

Entidad federatrva 
2000 vanacaon 

J M~~,.de 1 Estructura real " 
.._ _________ ._ _ _c::::::;::o:_ _ _,___.e=::.:::::::.::~=--'___..-~ ~-~porce~~~"-tu~ª-'-~-----~ 
L!ou_I _________ E,_!~8.1,2 !()().o _20,086,7 • . 1~.o -·--~------~±.__ ___ _ 
i Entidades con 
l~or rezago 10 787.9 

Chiapas 1 538 1 8 6 
;__ Guana1uato _______ 7,~66~_, _____ ~~3~ 

Guerrero 1 _298 2 7 2 
Hidalgo 599 o 3 3 

, 623 5 
91~ 6 

, 565 2 
683 , 

9, 

78 
34 

9.0 
74 
83 

92 
33 

~= 589 5 3 3 692 o 3 4 6 3 
, ___ !w1~~·c:<J _____ .. __ _ --,--¿¡¡¡o~ __ ::-: _____ _p __ o _ !_3n12 s 9 . , 5 s • 

Michoacan 871 4 4 8 , 035 o .=:_5_~~.:-=.=7·6 __ J --·oa;ac:a-------·-,-324,------7-:,.-------, s35~2~---~1. 6 5 , 

· ' La antenOf Aom1n1straoon utilizo rres vt""rbente-s para rea$1Qn.Ar etn~s o~ ga•to a f1tYOr de las 

enbdades. federatrvas y munopeos las parbCJpaoones. f~ale-s RarT">O 26. la:s aportao.ones a «!'t'!bdade• 

federatrvas y mumop.os Ramo 33 y iOa con~ros anuaJes con las e-nbOades feoeratrvas En fOOO• lOa casos 

se trata de transferenoaa. oe recurs.os oeso~ la Feoe-ritDO" hao.a ao. li)Obte"ITl0$ kx:a~s baJO &..,¡. d~ 

oe 93sto teoeralLzado 

68 



P~u como ln•trumt.-nto de la Poliuca Social de 1997 al 2000 

Puebla ¡ , 170 6 65 , 378 5 1 69 ! 67 
Veracruz 1 , 550 5 86 , 978 5 1 98 1 15 6 

Reato de las i 
1 1 entidades 1 7 193.3 40.0 7 100.9 35.4 -10.6 

l/ Cifras deftactadas con et lnchce de Prec:tos lmptiato del PIB (2000-100) de cada al'\o 
Fuente SEDESOL. SHCP 

Los recursos de los fondos del Ramo 20 orientados al combate a la pobreza y del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, asignados a 

las 1 O entidades federativas con mayor rezago social fueron en el 2000 de 

12,985.8 millones de pesos y representan un crecimiento real de 9 por ciento 

respecto a 1999 

Con ello la part1c1pación de las entidades mas rezagadas en el total de este gasto 

aumentó de 60 a 64.6 por ciento de 1999 a 2000 

El Gobierno Federal y las autondades de los 31 estados delimitaron en 1996 un 

total de 91 regiones priontarias que hasta 1999 comprendieron 1,418 mumc1p1os. 

En respuesta a la solicitud presentada por algunos gobiernos estatales en el 

sentido de incorporar a esta estrategia a tres regiones con un ba¡o índice de 

crec:imiento económico. en el 2000 se amplió a 94 el número de las regiones 

prrontarras, que incluyen 1.595 mumc1p1os en los que habitan 32. 7 millones de 

personas, poco mas de la tercera parte de la población nacional Del total de 

municipios, 853 tienen alta y muy atta marginación y en ellos habitan 1 O 3 millones 

de personas, de los cuales 7.5 millones son 1ndigenas que en su mayoria. carecen 

de los serv1c1os de agua entubada. crena¡e y energia electnca. tienen 

aglomeración en sus v1v1endas y son analfabetas o no concluyeron la pnmana. sus 

ingresos no superan los dos salanos minimos 

Por la precariedad de sus cond1c1ones. se otorgo as1stenc1a a 39 regiones 

denominadas de atención inmediata. que comprenden 989 municipios de 22 

estados con una población de 16 8 millones de habitantes Et 65 por ciento de 

estos municipios presentan atta y muy atta marginación ;,,, 

De tas mas de 200 md ~lfdades Que eJOstPn en el pa1s 170 m.i benen me-nos oe 500 habtt.mntes y 

concentran cas.1 la df!'Oma pane oe la PQbl.aoon naoonaJ De ~~s Cl!'f"t:a de 56 mtt ioca~s se 
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IV.2 CUANTO SE LES PROPORCIONA A LA EDUCACIÓN, SALUD Y 

ALIMENTACIÓN 

La educación constituye la verdadera palanca para el progreso individual, pues es 

el factor determinante en el acceso a las oportunidades de mejoramiento de la 

calidad de vida. Es ante todo un derecho básico. que el Estado y la sociedad 

tienen la responsabilidad ineludible de hacer efectivo. 

De 1994 a 2000 el gasto federal en educación tuvo una tasa media de crecimiento 

anual real de 3 5 por ciento (cuadro 10) Para 2000 se autonz:ó un presupuesto de 

218.030 9 millones de pesos. 23 por ciento supenor en términos reales al de 1994 

y 6.8 por ciento superior al de 1999 Ello significa que en el 2000. de cada peso 

de gasto programable de que d1sponla el Gobierno Federal. 26.9 centavos se 

dmgieron a educación 

Concepto 1994 

TOTAL' 
56,5117.0 

Ramo11 
27.610 9 

CUADR010 
Gasto federal en educación, 1994-2000" 

(Millones de pesos a precios corrientes) 
(cont1n~ &n a. atgu-ente p.a;i1na 1 

1995 1996 1997 1996 1999 2000 21 

611,836.11 93,227.5 , 111,"".3 155,161.5 18',956.• 2111,030.9 

3-0.600 6 '"6.539 6 51.909 8 62.970 9 73. 102 6 83.267 9 

Var. % reat>° 

2000/19!04 
2000/1999 

23.0 6.11 

encuentran en el area de 1nf\vencaa de alguna ouoad. 50 mil a.e encuentran fuer• de las zonas oe innuenoa 

urean.a pero muy prournas a alguna canelera y ca•• 6.il mil preaenlJln condlCtOnes oe atManuen!o En e-str 

Uttamo caso Mt trata de asentamientos rurales cuya PC>blaoOn vive e-n ~s ~nte s:wecanas 

debtdo a la escas.a dotaoon de rnfraestructura. 5ef'VICIO!. y equ.pam.ento bás.ic::o De hecho . ..eie de cada 10 

de esas localidades pre~tan un ano grado de margrn.aoon Conse,t> Nac>onae de Pot>taOOn (C0NAP0) 
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Proc-reaa como Jn.t.rumenl.LI de la PolílKa Suc¡.aJ d• 1997 al 2000 

R•mo23 
1.37• 1 

Ramo25 
28.976.1 3'4.236.3 .a.687.9 66.5~.5 10.156.6 11.817.7 13.651 6 

R•mo33 
s2.o~.o 100.036 1 119.537 3 

1
' lnduye loa ramos presupue1tanoa de. Educaa6n PUbhca (Ramo 11), PreVtat0ne1 y Aportaciones para loa 

Sistemas Oe Educadon Bastea y NOfTT\81 (Ramo 2~). desde 1998. la pane COfTes,pond1eote a Eoucacton de 
tas Aportaaones Federales para Enhd•des Federatrvaa y Mumcrpms (Ramo 33). Que comprende el Fondo 
de Aporlaaones para ta Educaa6n Bás.K:a y Nonnal (FAEB) la PAT1• COl'Tlta.poncilente • 1nfraeatruc:tun1 deJ 
Fondo de Aportacaonea Mutt.i~e• (FAM). y e partir de 1999. el Fondo de Aportaaone5 para la Educaoon 
Tecnoll>g1ca y de Aduttoa (FAETA) 

2
' Recur505 autonzadot. 

~ No se muestran las vanaoooea P<>t' ramos pres.upuestanos. det»do a Que loa cambt0a de la Estructura 
Programt111ca Federal. no perrnrten una apreoao6n compara~e en estos at\os 
Fuente SEP SllCP 

Durante el ciclo escolar 1999-2000 se proporcionaron servicios educativos a un 

total de 29.2 millones de educandos en los diversos nrveles. tipos y modalidades 

que integran el sistema escolarizado nacional. En la impartici6n de los diversos 

cursos participaron 1.4 millones de profesores en 214.201 planteles educativos en 

operación en todo el pals. Con respecto al ciclo 1998-1999. la atención educativa 

se amplió en 534 mil alumnos. 

En las areas rurales de todo el territorio nacional operan los programas 

compensatorios (cuadro 11 ). los cuales atienden aspectos diversos de la 

educación para asegurar a los alumnos de las localtdades marginadas. 

condiciones educativas que faciliten su aprendizaje y les permitan aumentar su 

aprovechamiento escolar. De esta forma aumentan sus posibilidades de 

culminar exitosamente su formación básica. 
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CUADRO 11 
Cobertur• de los progr•mas compensatorios, 199,-1995/2000-2001 

(Miles de personas) 

Ck:lo• -col•,.. Variación ~rcentual 

Concepto 1994-1995 11191:S-
1~2000 2000-2001• (311) (312) (413) 1999 

(1) (2) (3) (4) 

TOTAL 1,654. 3 4,742. 8 5,044. 5 5,236. 8 204.9 6.4 3.8 
PAED 3f5.0 

PA~E 1.204 1 
~AH:l:::B L 3.141 2 3, 381 2 1 

3,474 2 7.6 2.8 

~KUUl:::I 1~::. 2 

PIA~ - 1A88. 3 1.487 o 1,566 1 -0.1 5.3 
~~ , ,-;:, ~ 175 ( 

1 
196 5 55, 11 .8 

1 Las acoones del PAED ae incluyen en el PIARE a partJr del ocio escolar 1998-1999 
2 En el ocio 1998-1999 el PARES abs.ort>e laa aCC1ones de pnmana general y educaoon tn1oal del PARE y 

PRO DEI 
; 1 Se subd1Vtde en pnmana general. e<tucacaon m1oat y artabetl.2'.aoon 

lntoo operaoone1. en el •egundo ... m6t•lre de 1 liiQ.8 con vtgencta de nueve af\os y bene el p<opOe.rto de 
9arantJ.Zar '8 equtdad y caltdad en ~ des.empet\o de la educaoon mto.al y ba~ca en Las e.cuelas con mayor 
indice de marginalidad y Que no •e en~ntran cubiertas por otro• programas En ese at"lo sOio 1ruoO el 
compont!nte de 1ntraestructuf'11 paílt atumnos de educaoon •e-cundana bene-faoado• ~mente por las 
obras construtdas y rehabt11tadaa y e-n &u!. dos faS>e>s s.tgUtentes (2001-20031 y (200~2006) comptetara k>a 
ob1etivo& para tos Que fue creado 

• ~·~:!g~5~~~~~vo Ptf~E:~~~~i;,,~ep~~~:ti~!~~~!g~n e~e~~~~60npta~EcaP~~~~~ P~;~;:~r d~ 
Eoucaoon In.o.al PlARE Progr-am.a tnt•pral par» Ab.a11r •I Razago Educativo PAREJB Programa para 
Abatir ~l Rezago en Educacion Inicial y Ba,.,ca 
Fuente SEP 

Los recursos de los programas compensatorios permitieron edificar y rehabilitar 

6. 769 espacios educativos de preescolar y pnmana en el 2000 El total acumulado 

en el tiempo de operación de estos programas. es de más de 50 mil espacios 

construidos o remodelados Desde 1998. esta acción se amphó a las escuelas 

secundarias. particularmente a las telesecundanas del medio rural marginado En 

el ciclo 1999-2000 se construyó y dio mantenimiento a poco más de 6.700 

espacios de este nivel educativo. es decir. 50 por ciento más Que en el penodo 

antenor. 
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Pro¡:-rt"aa cumo Jnatrumrnto dt- la PolitK.a Social dlf' 1997 al :..>ooo 

No obstante, la educación y el desarrollo de los mexicanos depende en gran 

medida de la salud que posean. Por lo que. desde 1996 el gasto püblico 

destinado a la salud creció, entre 1994 y el ano 2000. el gasto programable del 

sector público presupuestario en salud registró un incremento en términos reales 

de 19.1 por ciento. al pasar de 36.114 millones de pesos a 134.844 millones, en 

dicho lapso. Como proporción del gasto programable. el gasto en salud 

representó en el 2000 el 16.5 por ciento. lo que contrasta con el 14.5 por ciento 

que representaba en 1994 y el 12.6 por ciento de 1990. 

Además, el gasto programable de las instituciones que cubren a población abierta 

tuvo una variación porcentual real en el periodo de 1994 al 2000. de 65. 7 por 

ciento, al pasar de 7.263 millones de pesos a 37.714 millones de pesos 

La operación en las instituciones que atienden a la población abierta ha sido 

mucho más dinámica que la que se registra en las instituciones que cubren a la 

población asegurada. De 1994 al 2000. el número de consultas a la población 

derechohabiente se incrementó en 25.8 por ciento. mientras que las recibidas por 

la población abierta crecieron 82.3 por ciento 

El gasto en salud por habitante asciende a 1 .384 pesos. lo que representa un 

incremento real de 35.7 por ciento respecto a 1995 (cuadro 12) Del total del 

gasto en salud. en el 2000 se destino el 28 por ciento a la atención de población 

abierta. mientras que en 1994 se destinaba 20.1 por ciento. Este rubro creció 

entre diciembre de 1994 y diciembre de 2000. 65. 7 por ciento en términos reales 
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CUADR012 
Gasto programable del sector público presupuestarlo en salud, 1994-20001 

(Millones de pesos) 
tconhnu. en la a.gu .. nte ~na) 

\l•r •,4 real 
Ancepto 1~ 1995 1997 1996 1999 2000 .. 2000/ 2()00J !OOOI 

199-4 1~ 1999 

!Salud 36,114.0 41,871.<I 72,347.5 91,024.e 15.255.7 134,844.0 19.1 
•1.7 

6.0 

~n•tltuclon-
que cubren 
•población 7,263.~ 9,068.2 18,220.5 25,351.& 31,550.11 37,71.e.3 65.7 13.0 8.3 
•blerta 

SSA 3,916 (.; 4.771 t 8.262 I 11.505 2 13.360 tl 15.891 :i 29 5 46 5 7 7 

Ramo 33 
KFASSA)' 

3.347 4 4.296 f 9.957 8 13.846 4 18. 190 1 21.822 8 108 o 123 4 87 

A drferenae de las ofr-as Que apartteen en la dasrftcaesón funoonal d~ gasto. en esta •ene ~ mduye 
el ga&to total. el cual eona.tdera las aportaoone& al ISSSTE y FOVlSSSTE del personal del sector s.alud 
2.: FASSA h.H!> Ctt!&do en 1998 Loa dato• del pe-nodo 1994·97 •e re-(,,,-~ i1 los. re<::1.1t"'90• que- .e 
tran&ferlan a travea del Ramo 12 
.. Crfras estimadas 
Fuente SHCP 

Las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud proporcionaron 

durante 2000 cerca de 430 millones de servicios entre consultas y diagnósticos 

(cuadro 13). Esta cantidad. representa más de 1 7 millones de servicios por dia 

laborable. es 37.2 por ciento supenor a la correspondiente a 1994. 

CUADRO 13 

Servicios y recursos del Sietema Nacional de Salud, 1994-2000 
{C:.onbn~ ~ l.a ltg'uoe-t'lte pa~in• i 

1~ 1 

2000• 1vanac1 1¡¡¡µ 1995 1996 1997 1998 1999 On% 

'~ 
1 

Consultas 1167.257.0 11110,969.711119,9116.11 202,029.7 ¡211.05-11.1 225,7111. 7 Z3a.878.ll 1 •2.11 
lMil...,\1

' 1 ! 

1 A"°°"""°" 50 <&83 3 55.8-40 o 58.085 g 00 405 7 t 7.C.091 ... 1657707 r 92 ooe 5 r 823 ab<~ ' j Apo<><aoon 

135.624 o 1136.966 7 1'6 670 3125 8 
l:)e<echonaboen 

116.n37 125.129 7 131.9009 140.021 o 1 le 
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Egresos 
hosprtalarioa 3,720.9 3,1113.11 3,1142.1 3,lllH.5 ... 003.1 ... 1541.11 

tNhleal 
De poblaa6n 

abierta 1.307.1 1 ... 099 1 ..... 3.1 1.577.7 1.6480 1.7636 
De poblaciOn 

[jereehohab1en 
2.-4138 2.-40-4.0 2.399.0 2.418.8 2.355 1 2.393.2 

le 

Unidades 
1-4.672 15.172 15.653 16.477 17.135 17.622 médicas 

De conautta 13,1197 14,3711 1-4,1158 15,632 16,246 111,900 
axt.m• 

A poblaCIOn 
abierta 10 802 11.291 11.701 12.405 12.995 13.628 

A poblaoón 
berechohabten 

3.095 3.087 3.158 3.227 3.251 3.272 
le 
De 

hoapltallzacl6 775 79-4 79-4 1145 11119 922 
n 

Apoblaoon 
abtena 342 3!\-4 362 409 -44-4 -47-4 

A poblacion 
t1erechonttt>oen 

-433 4-40 -432 436 .... 5 ""8 le 
M•dico. y 259,07-4 267,097 274,100 285,432 299,""7 307.031 

enfennera• 
A poblacion 

00.957 101.637 100.732 110.112 126.816 132.375 abierta 
A poblae1on 

Derechohabte 
162.117 165."60 167.368 169.320 172.631 174.656 nte 

I" lnciuye las conautta¡. gene-ralea. de eapeoahdad. de uroeno•• y odontotógcas 
• Crfras estimadas 
Fuente SSA 

... 2111 ... 15.1 

1.6631 425 

2.-418.3 0.2 

18.557 265 

17,590 26.6 

1-4.296 32 3 

3.29-4 6-4 

967 24.8 

500 -46 2 

"67 78 

310, 103 19.7 

13-4.659 38 9 

175 -44-4 82 

No obstante. la buena salud es uno de los componentes esenciales del capital 

humano de una pe~ona. ya que determina el rendimiento físico necesano para 

desemper"iar alguna actividad económica Y es importante mencionar los grandes 

avances en los esquemas completos de vacunación donde los nir"ios de un al'\o 

han alcanzado el 94.8 por ciento. supenor en O 4 por ciento con relación a la 

cobertura obtenida en el ar"io 2000. y para los preescolares. la cobertura con 

esquema bas1co completo ha sido de 98 3 por CJento. con un incremento de 0.3 

por ciento. respecto al ar"io previo Avances por demas importantes. ya que 

corresponden a la población con mayor grado de dispersión y movilidad 
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Pero la prosperidad en las condiciones de salud y educación de la población. 

involucra una mejor alimentación. En este sentido. el PROGRESA otorgo apoyos 

monetarios para la alimentación de las familias. asl como suplementos 

alimenticios para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. para todos 

los niños menores de dos anos. y también para aquellos infantes de entre dos a 

cuatro años a quienes se les ha detectado algún grado de desnutnción. 

Es significativo subrayar que en el 2000. proporciono apoyos monetarios a 2.6 

millones de familias que viven en condiciones de pobreza extrema en el medio 

rural y semirural. cifra que contrasta con las aproximadamente 300 mil familias 

atendidas en 1997. Además. distribuye a la semana casi 7.6 millones de dosis de 

suplementos alimenticios a través del I!\1SS-Solidaridad y de los servicios estatales 

de salud. Los recursos presupuestarios para el componente alimentario han 

aumentado 33 veces. en términos reales. de 1997 al año 2000 

En correspondencia a los componentes alimentario y educativo, podemos 

destacar que han ido aumentando progresivamente desde 1997 (cuadro 14). y que 

de acuerdo al grado Asimismo la ayuda sigue siendo mayor. sobre todo para las 

niñas. esto con motivo de incentivarlas a permanecer en ella. ya que son las 

mujeres las que más abandonaban la escuela 

CUADR014 

TESiS ( ..1.1\ 

FALi.A DE ORIGEN 

MONTO ANUAL DE LOS A.POYOS ECONÓMICOS DE LOS COMPONENTES 
ALIMENTARIO y EDUCA nvo 

(pesos corrientes) 
teont1nua e-.., lll ..,gu.nte p&¡i~• 

\Apoyo Ahmentano 90 115 125 135 145 1 84 
!Pnmana 
;Tercero 60 70 80 90 95 009 
iSexto 120 135 165 180 195 2 72 
:secundana 
:Pnmero 
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PnJoC"n-aa como ln•trum•nto dE" la Poliuca Social dp 1997 al 2000 

Hombres 1 175 200 1 240 1 260 ! 280 1 14 
Muieres 1 185 210 1 250 1 275 1 300 2.51 
Tercero 1 1 i 1 

Hombres 1 195 225 1 265 \ 290 1 315 2.11 
Muieres 1 225 255 1 305 1 335 1 360 ¡ 1 14 

Fuente SEDESOL 
11Clfras deftactadas con et deftactor amplicrto del PIB (2001•100) 
http //'www.progreu gob mx/mformaoon_generaV1ndex httm 

Este apoyo alimentario ha tenido un aumento en el periodo de 1997 al 2000 de 

1.84, asl como también sigue siendo mayor la ayuda para las mujeres inscritas en 

secundaria. 

IV.3 RESULTADOS OBTENIDOS A CORTO PLAZO 

La presente información nos muestra el crecimiento en la atención a la demanda 

de ayuda por parte de las familias que se encuentran en extrema pobreza y en 

condiciones de atta y muy atta marginación de las zonas rurales que se 

encuentran en las 31 entidades federativas del pals que son atendidas por el 

Programa. 

Progresa es el primer programa para ta superación de la pobreza. donde la 

focalización ha sido una de las pnnc1pales herramientas. para que a diferencia de 

otros programas. esta ayuda llegue realmente a las familias más pobres. a su vez 

se complementa con transferencias monetarias a (las madres de) los hogares 

benefici.:irios. minimizando asl la erosión de las mismas por desv1ac1ones a 

burocracias o proveedores intermed1anos 

Para analizar los resultados obtenidos hasta el momento. m1c1aremos con los 

datos de la cobertura de municipios. localidades y famihas benefrc•anas por 

entidad federativa del penado 1997 -2000 De acuerdo con los datos obtenidos. al 

comienzo del programa cerca de 301 mil familias de 6.344 localidades en 357 

municipios estaban incorporados 
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El Programa ha ampliado gradualmente su cobertura (cuadro 15) y en la 

actualidad opera en 31 entidades federativas. otorgando beneficios (de acuerdo a 

datos del bimestre enero-febrero de 2001 ). a 2.437 .984 familias de 53.099 

localidades en 2.166 municipios. 

Por lo que el aumento en cuanto a la cobertura de municipios en dicho periodo fue 

de 506.72 por 7ciento. en las localidades 736.99 por ciento y las familias 

beneficiadas crecieron el 710.74 por ciento; Jo que manifiesta un ampliación 

importante desde su puesta en marcha. 

CUADR015 
COBERTURA DE MUNICIPIOS, LOCALIDADES Y FAMILIAS BENEFICIARIAS 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 1997-2001 
tcontJnua en~ a.gu•nte pagina) 

~uascal1entes 

BaJa Califom1a 1 

·-=--~N=o~n~ec-----~--~---~---~-4 
Ba¡a Cailfom1a 

97 1.703 

Sur 5 98 2 289 
~~he 9 ' 137 6.346 11 472 30.496 

Coahutla 12 • 101 9 237 34 1 553 21.152 

L __ G._0111·'!!~------~-----~---' ---i.-..!Ll_~--l --ª· 774 
Chiapas . ' 110 . 5 093 ; 280.307 

Chihuahua 2 3~ 160 42 932 17.340 
DuraD.9.Q__ ' 1 39 1 141 29426 

1 

22 2 : 244 52 ' 380 55 : 
183 3_ '.447 52112699 i 

2 000 i 2352 6 ! 1º·;37 
1 
! 1 1 

Guana¡ua~() ___ _l_~~_;-~- 7,599 ~ 46 2.984 i 
. J , .366--el 

111,450110909189136 4 ! 
Guerrero , 1 1 331 ' 30 927 76 1 3.334' 180 087 ! 590 90' 907 25: 482 29 1 
Hidalgo 46 '. 1.234 1 49 727 76 1 2.660 i 101,912 1 65 21 ¡ 115 551104 94 1 
Jahsco 122 1 2.447 1 41 427 
México ' 85 ' 2.255 156,269 

M1choacan 33 375 10.351 113 1 3.521 140 305 '242 42 ¡ 838 9311255 47¡ 
More\os .... 33 320 17 902 
Nayanl 20 766 34 833 

Nuevo León 24 740 15 559 
Oaxaca 60 804 i 62.000 522 4 037' 237.226 770 l -402 1 1 ' 282 62 1 
Puebla 77 983 1 55.243 210 3.337 1 201 .638 : 172 72 1239 -471 265 1 

Ouerétaro 11 380 8.936 ! 18 1.036 1 37.145 6363 !17263! 31567 ¡ 
Ourntana Roo 6 306 19.923 1 1 ! 
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Prucn-•• curno 1 natrurnf'nto deo t. Polítaca Socaa 1 dt- l ~J7 al 2000 

San Luis Potosi 27 1.011 35.199 T 58 1 3.088 1 103. 100¡114 811205 44' 192.9 
Si na loa 1 18 1 19591 67.738 1 ! ' 
Sonora 1 34 1 625 1 27,200 1 1 

Tabasco i 17 1 1 .132 1 67.059 i ! l 
Tamaulinas 1 36 1 1.315 1 38.554 

Táxcala 1 ¡ 29 1 220 1 11.896 1 ¡ i t 
1 Veracruz i 47 : 569 1 24.972 1 200 i 5 804 1 2B6.692 1325 53192003i1048.05 

Yucalén 1 1 1 101 ! 660 1 68.101 1 1 : 
zacatecas 1 1 1 1 56 ! 1.8B6 1 64.211 1 ! : 

1 TOTAL 357 1 6 344 1 300 705 ! Z 166 153.0lt!I iz 437H4150fl.7Z1738.ltlt 1 710.74 
• Dato a hasta el btmeatre ene-ro-febrero de 2001 
Fuente· SEDESOL 
http.//'tii.iw'w progretu1 gob mx/1nformacaon_generaV1ndex htlm 

CUADR016 
COBERTURA DE MUNICIPIOS Y LOCALIDADES POR PARTE DE PROGRESA 

2001 

. ""!~~~ .. ~""·--~«i~"l;;·:'í::P~-' . ... . ~ .. ,.~,. ~·~-:~\·~·· 

--'-------'A-'g=u=a=sca11ente~ 
_ _,2:..... ___ .=B,,,a,,_¡a,,__,C=ahlom1a None 

11 

5 

~~---~J!l_S:..I!~.!!pm1~-~~-' -----·---·-~·-·----~---
~-- Campeche 9 

5 Coa huila 
_1 _6 ___________ Col'!!'_a 

' 7 ' Chiapas 

8 Chihuahua 

38 

10 

111 

67 

'---'9'-~-----"ºuran99_ __ 39, _____ _ 
10 Guana¡uato 46 

11 Guerrero 76 

12 Hidalgo 84 
13 Jalisco 124 ______ _ 

--· '·t:· .: 

11 100 00 

4 80 00 

5 100 00 

11 122 22 

34 8947 

10 100 00 

110 99 10 
42 62 69 

39 100 00 

46 100 00 

76 100 00 
76 9048 

122 98 39 

85 6967 14 '·------"M~é=-=-x~•co=-------"----1~2~2=----''--·---~"'----......0---~-='----__, 
15 Michoa~n 113 113 100 00 
16 More1os 33 33 100 00 

17 Nayanl 20 20 100 00 
24 47 06 

522 91 58 
~~1~8c_'c_ ___ _,NuevoL..O,=c.n'----------=5~1-------~----~---~-==---__, 
! 19 ·----~º~ª=xaca 570 

20 Puebla 217 210 96 77 
18 100 00 21 Ouereta~ro~----·....;. ___ ~1~8'---'------_.:.."-----~~--'-"'"-'""'----

22 Quintana Roo 8 6 75 00 
23 San Luis Potosi 58 58 10000 



Procr.aa como hutrum..,nw de la Polític.a Social de 1997 al 2000 

24 Sin aloa 1 18 1 18 1 100 00 
25 Sonora 1 70 1 3-c 1 48.57 

26 Tabasco 1 17 1 17 i 100.00 
27 Tamaulroas 1 43 1 36 1 83 72 
28 Téscala 1 60 1 29 1 48.33 
29 Veracruz ! 207 : 200 f 9662 
30 Vucatén 1 106 1 101 1 95.28 
31 Zacatecas ! 56 1 56 1 100 00 1 

TOTAL 1 2,412 1 2,166 1 89.80 
Fuente. SEDESOL 
http:ltwww.progresa gob mx/inlormaoon_generaVíndex.htlm 

En cuanto a su cobertura de localidades en los municipios en los 31 entados 

(cuadro 16), encontramos que para el 2001, era de casi 90%. Como dato 

importante las entidades que tienen el 100% de cobertura en sus municipios son: 

Zacatecas, Tabasco. Sinaloa, San Luis Potosi. Querétaro. Nayarit. Morelos, 

Michoacán, Guerrero, Guana¡uato, Durango. Colima. Campeche. Baja California 

Sur y Aguascalientes 

Los montos mensuales de becas para el segundo semestre del ario 2001 van de 

95 pesos en tercero de pnmana hasta 195 pesos para sexto de primaria, 

creciendo de manera gradual En secundaria llegan a ser de 360 pesos para las 

nif'las en tercer grado de secundaria y para los hombres de 315. 
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CUADR017 
MONTOS MENSUALES DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LOS 

COMPONENTES ALIMENTARIO Y EDUCATIVO 

$400.00 

$350.00 

$300.00 

$250.00 

$200.00 

$150.00 

$100.00 

$50.00 

$0.00 

Becas 
hombres 
Becas 
Mu1eres 
Ullle~ H y M 

$95 00 

$95 00 

i $125 00 
Fuente SEDESOL 

c2• SEMESTRE 2001) 

si i5 oo $145 00 1 $195 00 

$115 00 $145 00 $195 00 

$125 00 $125 00 S125 00 

1'1ttp.ll'Www progresa gob mkAnfot'Tneoron~enttAndete 1'1ttm 

$280 00 $300 00 $315 00 

$300 00 1 S330 00 1 $360 00 

! S235 00 S235 00 $235 00 

1 
1 
1 

r 
_¡ 
1 

El aspecto fundamental del Progresa consiste en fomentar la asistencia regular a 

la escuela y me¡orar el aprovechamrento de los ninos y ninas mediante becas 

educativas En el ciclo escolar 1998-1 999 (cuadro 17). otorgó becas educativas a 

1.7 millones de nil'los y niñas y en el bimestre de enero-febrero de 2001 son 2 

millones 476 mil aproximadamente. abarcando los 31 estados 
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CUADR018 
BECARIOS LA BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2001 

.r .·: 

~uo..:.itoenl.. 139 67 60 1.945 
µ_IB•J• Ca_!.rfomi.a Norte~~-~-1-~~_!_4-L_~ 1~_4c.;9.,_ __ __,5:.c7. ___ '---'1-'9=2-=2'---
< 3 i Ba10Cat•om'8S~3 135 143 ' 141 124 : 159 65 91 1.607 
T C-=_!"'__. ___ ~ ~~!fl__f!_~-~ B_9 __ Li _2~0jl_l.__2~457 L..?~2~~-64"-'_-=6 __ 1'--''-=6-=6-=2,__.____,34'---'1--'0'-=9'---' 
1 5 i Coanuo.. ; 1.449 1 1.335 1 1.232 1 1.146 1 1 179 1 1.230 i 952 976 16.726 
i 6 ! COloma 274 261 255 267 1 217 1 257 149 172 3.353 

1 7 i Cn~H j 27.904 j 27,558 !~26 / 20.675 ! 16.726 i 14,586 L~.,,,9__._' _,7~._,_156=__.'_,,,_2_,_7__,1-'-'.5"'6><0"'-< 
~nonuanu• i 1.595 ' 1.475 ' 1.224 1 1.226 1 962 ! 1,030 582 696 15.773 

\~--~•"-ll.o___l_L7:g_! 2.613 , 2.357 1 2.335 1 2.000 1 ~2-'-'.0"'5"-'-1---'-'1-'.3"'-'-1"'6--"--1'--' . .::4c.:.7__,7 _ _.__.:30=·-=2-=2o.::6'---' 
! 10 ~ Guona¡uato : 10.942 1 10. 168 1 9.364 t9.561r7:J77i- 7.402 4.966 5,674 120.311 
! 11' Guel'Tero 1 19.307 i 18.372 14.170 114,122 l 10.2391 10.445 7,403 1 7.630 184.433 
j 12 ~ Hlda!Qio 

~ Jali~co 

¡ 14: """•= 115.356 1 14.730 1 12.780 l 12.814 i 10.982 I 10.250 8.215 7.721 169.897 1 
r . 
''~ l M1Choa~n t 14 315' 13.477 11.170 I 11 .454 1 6.878 9. 194 5.386 5.803 146.669 1 

~_,_6 More~s : 14.6051 1 540 1 1 350 1 1,386 1 1.234 1,160 i 892 960 18,322 ! 
i 17 Nayant ¡ 2.451 : 2.389 1 2 446 ! 2.530 1 2.348 2.261 i , .852 , 668 1 3~ 155 . 
118: Nl.Ht.,.O león 1 1.017 ' 934 876 942 817 1 730 722 729 ! 12.096 
¡ 19 Oaaaca : 23 413 ! 22.500 1 17. 169 1 17, 157 1 14.811 j 14.044 i 10.044 i 9.696 234.697 
¡201 p.,.,b.. 1 19.692 ! 19.205 16.443 116,400 113_146 I 12.637 9.856 1 9,282 1 215.087 
¡21: ª""'eta•o 3.641 3.754 1 3.062 · 3.169 · 2 524 2.397 1.709 1 799 i 40.744 
2L __ o_.,'.'!_~n•~<! : 1.694 ! 1.1e1 i 1.551 : 1.530 : 1.536 1.366 1 305 1.133 ! 22.090 
~~~nluo•Poto•• ; 9.184 Í 8.748' 8.544 ! 6.775 i 7.421 i 7.324 6.681 1 6.650 1 115,171 
l2~ ___ S<natoa ___ , __ 5¿f!§_~~-916_~~-4.46±.__l~274 1 4 355 ! 3.376 1 3.758 1 61.507 ¡ 
~25 SonOO'a , 2 1~ 2.003 : 1 643 1.~Q.S__l____!,_~!? _ _;______L§!)L_i_J 367 -~-~2~_~652 : 
:2t TabH= 6.897 6.442 : 5.46~ : 5 538 ; 5.345 ; 5.153 4 594 4,262 78.164 1 

j, __ ..!•:!'c"~~~--L~\!l§'il~...?~~~L-2 68Ll~ 2 583~ 2.221 2 156 36.131 ! 
i2e: T .. ca.. 1.103 ! 1.056 i 836 · 872 : 612 695 631 655 12.143 ! 

1"'1- V""°°"" /26117i25.~1 20.62 .. l20.590i17.506i 16.4'"1 13.54-4 f.2 .. ~ 278_ .. 19 
130; Yucatan ; 5.772 5.467 4.716 i 4.812 ! 4.377 l 4.143 3.365 3.162 1 65.129 
131' Zacaoto=os 5.759 l 5.556 1 6.255 1 5.539 1 5.413 ! 5.625 ; 3.463 3.891 77.212 1 
.___,.___~TOTAL i230,321i220,703! 186,70111187,04li156,91!1° 151,205 •113,9~0,943~.475,491i 

Fuente SEOESOL 
hnp '"""""""' progreos.a gob mx/mtormaoon_ge-ne-rall.ndell htlm 

No obstante. el sistema de secundaria general ha incrementado su aporte (cuadro 

18), pasando de 13.1 por ciento en el ciclo escolar 1997-1998 a 21.2 por ciento en 
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la actualidad. Esta situación se explica por el hecho de que el programa ha ido 

avanzando en la atención a localidades de mayor tamar"lo. 

o 

Matricula '' 

Preescolar 

Pnmana 

Secundaria 

Escuelas 
Preescolar 

Pnmaria 

Secundana 

1
· Miles de alumnos 

• Cifras estimadas 
Fuente SEP 

CUADR019 
Matricula de alumnos de educación b••lca 

199 ... 1995/2000-2001 

Cicio9 -colares Vwneci6n 8beoluta 

1994- 1999-2000 2000- (3-1) . ' '('-3) 
1995 2001., 

(1) (3) (4') 

22.1602 23.368 2 23.612 5 1.208 o 244 3 

3,092 8 3.393 7 3.456 1 300 9 62 4 

14,574.2 14,765 6 14.808 3 191 4 42.7 

4.493 2 5,208 9 5,348.1 715.7 139.2 

172.980 195.714 200.833 22.734 5.119 
58.868 69.916 72.650 11.048 2.734 

91,857 98.286 99,176 6.429 890 

22.255 27.512 29,007 5,257 1.495 

vanaaon 
oorcentual 

(311) (-413) 

55 1.0 

97 1.8 

1 3 0.3 

15.9 27 

13.1 2.6 
18.8 3.9 

7.0 0.9 

23.6 5.4 

El aumento de la matricula de educación básica en los últimos at'los refleja un 

resultado positivo del programa (cuadro 19). Durante el ciclo 1999-2000 recibieron 

educación primaria en el sistema escolanzado 14 8 millones de nir"los y Jóvenes. lo 

que significa que la matricula de ese nivel aumentó en más de 191 mil alumnos al 

ciclo 1994-1995 

La matricula de secundaria ha mostrado el mayor dinamismo de la educación 

básica en los últimos ar"los En el ciclo 1999-2000 se atendió a 5.2 millones de 

jóvenes en el sistema escolarizado. lo que representa un crecimiento de más de 

138 mil estudiantes respecto al ciclo anterior y de 716 mil alumnos con relación al 
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ciclo escolar 1994-1995. Esto último equivale a un incremento de 15.9 por ciento 

en el periodo. 

El aumento de la matricula de educación básica en los últimos anos refleja 

principalmente un crecimiento sostenido de la cobertura hacia grupos que no 

tenlan acceso a la educación. consecuencia que la población en edad escolar. al 

mostrar un descenso gradual. ha permitido su casi total cobertura. 

Se estima que 41 por ciento del aumento de la matricula de preescolar y primaria 

durante el periodo 1994-2000. se debe a la expansión de la educación indígena y 

de los cursos comunitarios en regiones de elevado aislamiento y marginación. 

El crecimiento de la matricula de secundaria en los últimos al\os ha sido apoyado 

por el otorgamiento de becas a la as1stenc1a escolar por medio del programa. 

contribuyendo a la construcción y el equipamiento de nuevos espacios educativos 

y con el respaldo de las autoridades de las entidades federativas. 

Mediante el componente educativo del PROGRESA. 2.5 millones de ninos y 

Jóvenes de las regrones más rezagadas del país reciben una beca y apoyos para 

la compra de útiles escolares. a fm de asegurar su asistencia a la escuela y la 

conclusión de sus estudios de nivel básico. Con el propósito de propiciar el 

acceso a los servicios educativos entre la población en situación de pobreza 

extrema. el programa otorga estimules diferenciales a favor de las n1nas y las 

Jóvenes. 

Por lo que. el anáhs1s de impacto de Progresa en la educación demuestra que el 

Programa ha incrementado de manera s1gn1ficat1va la inscnpc1ón a la escuela de 

niños y ninas. en particular de estas últimas. y sobre todo. a nivel secundaria 

En matena de salud. a través de 12.000 clinicas las fam1has beneficiarias reciben 

atención gratuita de un paquete básico. con énfasis en aspectos preventrvos y del 

cuidado de la salud De modo particular. se atiende el crecimiento y desalTOllo de 

los ninos. cuidando que estén sanos y bien ahmentados y que reciban todas las 
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vacunas. También se enfatiza en el cuidado de la salud de la mujer. mediante la 

atención de los embarazos y partos. la planificación familiar. así como la 

prevención temprana de cáncer cérvico uterino. 

En 1998 se otorgaron a familias beneficiarias 5.2 millones de consultas. durante 

1999 se otorgaron 16.3 millones de consultas y en el 2000 se otorgaron 19.2 

millones de consultas. mostrándonos un aumento considerable. 

Los centros y unidades de salud en los que opera el PROGRESA. registran una 

asistencia de famihas que es superior a las clínicas en las que no opera el 

programa La asistencia a los servicios de salud de las familias beneficiarias que 

habitan en las localidades más aisladas aumentó de 1997 a 2000 en 40 por ciento. 

de manera que el promedio de visitas por familia a las unidades de salud, pasó de 

5.1 veces al ano en 1997 a 7.3 veces en el 2000. 

En ese mismo periodo. las visitas al médico para la vigilancia nutric1onal de los 

ninos beneficiarios menores de cinco anos aumentaron 30 por ciento en las 

unidades de salud. Entre las mujeres embarazadas se registra un incremento de 8 

por ciento en el número de visitas de primera vez durante el primer trimestre del 

embarazo 26 

Con estas acciones. para fines de 2000 las tasas de mortahdad por cada 100 mil 

menores de cinco anos por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 

agudas alcanzaron 22.11 y 44.75 respectivamente. casi la mitad del nivel que 

presentaban en 1994. 

Scx1o infomw: Zcdillo 
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CUADRO 20 
Principales lndlcadoree de la salud lnf•ntll, 199'-2000 

1conoepto 1994 ,99:1 1gge 1997 ,....., 
,~ .. .:vvu 1vemoe1on 

% 94-00 
Mortalrdad por 
enfermedades d1arre1cas 
en n1flos menores de 5 

bl7 79 años 1 47 68 142.94 132 97 28.97 t27.69 t22. 11 -53 62 
Mortalidad por 1nfecc1ones 

76.36 72 35 66 99 51.68 54.40 44.75 respiratonas en n11"1os 82.33 -45 64 
menores de 5 años'' 
l...Obertura de vacunac1on 
(porcenta1es) 

Esquema bas1co 

- De 1 ano ltH.37 87.H:> 91. 11:> ltHl.t:>U 
"'"· ::>.;> "'"·uu "':>.:>U g . .:IU 

- -Oe 1 a 4 afies 195 30 il5.60 il7 .00 lil6.BO 1:17.20 1:17.60 ~8.3L 3.16 

Enfermedades 
preven1bles por 
vacunación i casos\ 

Pol1om1el1t1s -o o o o o o o o 

1etanos 1 { ( 1LH 165 1 (j!;j 148 119 119 1. fu 

Saramp16n - 128 ··r2 '2 o o o o o 

ioslerina :>!:I~ 15 .:IL :>!:1.:1 1cc ~L 10 -98 . .:1.:1 

D1ftena o o o o o o o o 

Numero de def\J;noones Po< cada 100,000 habitantes det grupo de edad 
En C:tl ano 20CX> &e han presentaao 25 cas.os en pot>taaon de menores Oe un at\o y de aduno~ )(>Yenes. 
programétteamenle no preven1bles 

: Cifra• pre-hminare~ 
Cifras estimadas 

Fuente SSA 

El componente salud (cuadro 29), arroja resultados que indican un efecto positrvo 

del Programa en termines de la demanda de servicios de salud al contrastar los 

resultados con la situación prevaleciente en las unidades antes de la puesta en 

marcha del Programa. así como en comparación de los datos de unidades de 

salud con características similares pero que no atJenden a familias beneficiarias de 

Progresa 
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El efecto observado se da para consultas en general, así como para las acciones 

de carácter eminentemente preventivo. como es el caso de la vigilancia del estado 

nutricional de los ninos y el cuidado prenatal. En este sentido. parece que el 

objetivo del Programa en términos de proveer un mayor y más sistemático 

encuentro de la población con los agentes de salud con una orientación de 

atención preventiva se está alcanzando" 7 

En cuanto a la vigilancia nutncional de los menores de cinco anos. se observó. de 

igual forma. un cambio favorable para los nil'los de fam1has beneficiarias. Mientras 

que, en el periodo previo a la puesta en marcha del Programa. no habla diferencia 

en la asistencia de los ninos al centro de salud para ser pesados y medidos entre 

las familias pobres beneficiarias y no beneficiarias; en el segundo periodo. los 

nrños beneficiarios de Progresa asistieron 2. 1 veces más a la unidad de salud a 

ser valorados en su peso y talla que los nil'los pobres que no reciben aún los 

apoyos del Programa 

La combinación de educación. salud y alimentación que Progresa otorga como un 

paquete integrado. es un medio efectivo para romper la transmisión 

intergenerac1onal de la pobreza Asl. además de los beneficios obtenidos después 

de tres ar~os de operación. es probable que Progresa tenga beneficios adicionales 

en el futuro Sólo la continuidad de Progresa. y la evaluación en el mediano y 

largo plazo de su impacto en la vida de los mexicanos de escasos recursos. 

permitirán determinar s1 el circulo vicioso de pobreza y su transmisión 

1ntergenerac1onal ha sido interrumpido 

Finalmente. en función a lo examinado en este último punto. podemos comentar. 

que el programa ha dado resultados satisfactorios. en sus tres componentes. Es 

decir. que ha proporcionado a la población más desatendida alimentación y salud 

para poder seguir estudiando. as! como también los recursos económicos para 

terminar la secundaria. ya que Progresa es uno de los principales programas de 

combate a la pobreza del gobierno de Mex1co. para promover el desarrollo de 

ll"lS11tuto '.'.k,..i.:-.an<J del Sq.:.uro ~xu..! C< .... ,,,...11n&.;h·-n <•enrra! .Je! PT~~~ 1'-'l~S-~ll.!D,'\RJOAD lnle>rtnC' ln~ 
dC' l ni.1ad: MC'J1~ Ri.;ra! ~1s.let?U; ..k lnr~1 ... "'tl c-n ~.aJ.u;j ~ Pot-ia..:-1..:on A~1C1"'• 



oportunidades para mejorar la situación de vida de los pobres extremos y que en 

un futuro no muy lejano, esa población componente del programa. pueda ser su 

propio garante de mejores niveles de vida, a partir de que sean capaces de 

incorporarse a la dinámica de modernidad del país. 
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CONCLUSIONES 

Como hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de estas páginas. PROGRESA 

es un programa cuyas cualrdades son atender oe manera mas focalrzada a esa 

parte de la población que se encuentra er. pobreza eictrema ya que consroero 

que los antenores programas tendian a oes.·1arse y oonef1c1ar a población fuera oe 

este bloaue 

Uno de 1os méritos indudables oel P:::¡oc;RESA encontraste con sus :xoce~ntes es 

la gran cantidad oe ,,.,.=macró'1 para la eva!uac•ón oue na ger>erado y las 

calrf1cac.ones OU€ na he= P'Uolrcas El pro¡¡carna ha recogido 1nf:>.-ma;::,ón tanto 

oe =onas en conde ~Ua corno en donde no lo hace 

Por otro ta::>o =lo menciono en ei prime· capitulo. un país oet>e 1:·,.~~,- en el 

oesa'7'0Ho oe ca:::>,....a! h-~. oonoe el pnncopa! P<J""!O oe ~..r:::la es ta 1n;re<"srón en 

la e::.,::aoécn pues es 10 q-....ie nos va r-.a ~rtrr te-->ec a=es.o a mayores 

o=ctu."'\;~~s 

~;:x;.::t:s. . .:. es un °'-o,,.~..,...a eoo.n u:-.a .• .,,s.::n =-e:a )"a o.....e ~ P"''~"""' i:>da.- sa::.e 

-=~ ia ;:x::o:.a;::,::Y.'I ~ ::>OOe~ eX:::Ce<"".a '"'O es~~.r.:L.a ;;o- -.:> ~.a- CO"'"'· ::-..a 

a:i-.e:'°"..!.a~=:..~ a:>:--:x:>;.a~ ;>.....JeS s...; sa~~ es p---eca~..a t~~a~::::.-s, a es:...;:::.a: .. 

~_a..::,~- .:::-i-. es:=- se- f:S-:.a =::,::.-.:;.a:.€-'::l.Z ..a ~-._::-.~,~- :::>e'"S-:;.:: .. a.=. 

-ar::--a s-e -.r_o ... a :-- -i.·.~-e :>e- sa'-'= :a-::= :>.:-- ~·~..:- .=i-c e ~ ..a -a::; .. e 

~~..:-.:::::- a =-..::r-o~-.e-~e sai_.:= -.a a-::r.a::i= _¡- ;o? L~ :>e- .::;:rJé"'-___rc. e-- .. -a::-.-.a.5 l= 
::J_te .9~~ .>.!!~-..=;e~•"'::!!!~ I~ -,~~ ~ ::::::r-r=- :e-z::,~ 5'e' ~ e:S~ 



asistencia a los servicios de salud, han aumentado en las localidades más 

aisladas. 

El componente educación, ha dado resultados pos1t1vos. cond1c1onalmente ha 

aumentado la matricula. tanto de secundaria como de primaria. y sobre todo se ha 

logrado Ja permanencia de las n1f\as en la escuela 

Un punto importante es también el cambio de mentalidad de estos hogares, 

puesto que la ayuda económica se les proporciona a las mu¡eres. lo que las 

convierte en un elemento importante y de fortaleza del programa. pues garantiza 

que esta ayuda no se desvié 

En el 2001 se canalizaron a este programa 13 008 3 millones de pesos. 27 9 por 

ciento más en términos reales que los correspondientes al e¡erc1c10 pasado El 

42.9 por ciento de los recursos totales se destinaron al componente educativo. 8 8 

por ciento al de salud y el 48 3 por ciento restante al de al1mentac1ón 

En el componente de educación, se busca aumentar las becas, donde no sólo se 

les ayudará a terminar la secundaria. sino también a terminar una carrera 

universitaria Esto es un esfuerzo para reducir las brechas en educación. 

convocando a todos los estados a unirse en este esfuerzo 

Es importante destacar que en el ciclo escolar 2001 -2002 (de acuerdo a datos 

estimados en el primer informe). habré un total de 2 3 millones de niños becados. 

lo que representará el 63 6 por ciento del universo de alumnos apoyados por el 

programa El 50 4 por ciento corresponde a alumnos varones y el 49 6 por ciento 

a mu¡eres Esto permitirá que la brecha existente en la asistencia a la pnmana por 

parte de niños y niñas, prácticamente se reduzca como resultado de los esfuerzos 

realizados por el PROGRESA para impulsar la igualdad de oportunidades 

En cuanto a la salud. se esta luchando por me¡orar la calidad del serv1c10, 

perfe=1onar la equidad de atención. es decir. trato digno a las personas, reducir el 



tiempo de espera y de acuerdo con esta adm1nistrac1ón. se esta promoviendo un 

seguro popular de salud, que f1nanc1e los medicamentos 

Del mismo modo. en el componente de alimentación en el año 2000 se otorgaron 

503.9 millones de dosis de suplementos para niños menores cinco años. cifra 

superior en 30.3 por ciento a la registrada el año anterior 

Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo al articulo 11 del Decreto de 

Egresos de la Federación. aprobado en la Cámara de Diputados. PROGRESA no 

puede desaparecer 

Por lo que en la reciente adm1n1strac1ón el Programa se presenta con el nombre de 

"OPORTUNIDADES", buscando promover puertas de salida para que los 

beneficiarios puedan escalar socialmente 

OPORTUNIDADES tiene como ob¡et1vo apoyar a las familias que viven en cond1c1ón 

de pobreza extrema con el frn de potenciar las capacidades de sus miembros y 

ampliar sus alternativas para alcanzar me¡ores niveles de bienestar. a través del 

mejoramiento de opciones en educación. salud y alimentación. además de 

contrrbu1r a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 

prop1c1en el me¡oram1ento de sus cond1c1ones soc1oeconóm1cas y calidad de vida 

OPORTUNIDADES es un programa integral que contribuye al desarrollo humano Al 

1nvert1r en la educación. la salud y la alimentación de las familias más pobres se 

invierte en el crec1m1ento de sus capacidades. se opta por incentivar su propio 

esfuerzo y se promueve el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo 

La estrategia de OPORTUNIDADES para lograr el desarrollo social y humano 

contempla sers ob¡etrvos rectores me¡orar los niveles de educac1on ).' bienestar de 

los mexicanos. acrecentar la equidad y Ja 1guaload de oportunidaoes. impulsar Ja 

educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 1nic1at1va 

ind1v1dual y colectiva. fortalecer la cohes1on y el capital sociales. lograr un 

desarrollo social y humano en armenia con la naturaleza. y, ampliar la capacidad 
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de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las 

instituciones. 

Finalmente, podemos concluir d1c1endo que se logró alcanzar a lo largo de este 

trabajo nuestro objetivo general, presentando datos publicados por SEDESOL e 

información del gobierno del presidente Zed1llo De esta forma ahora podemos 

contestar los cuest1onam1entos realizados al 1rnc10 de la 1nvest1gac1ón. l.ha 

resultado útil este programa. en el sentido de que si efectivamente esta logrado 

corregir las cond1c1ones de salud, educación y alrmentac1ón de la población 

objetivo? y si por lo tanto. ¿ha me¡orado su nivel de vida? en base a las 

estadísticas consultadas y presentadas, podemos decir que se ha logrado me¡orar 

las cond1c1ones de salud, al1mentac1ón y educación de la poblac1on ob¡et1vo. por lo 

tanto su nivel de vida es me¡or, que antes de la puesta en marcha del mismo 

En ese sentido la hipótesis <'...realmente puede ser viable canalizarlo como una 

manera de sentar las bases hacia un desarrollo económico. es decir. el incremento 

de oportunidades para me1orar la s1tuac1ón de vida de los pobres extremos? 

Como se analizó en el Capitulo 1, el desarrollo econom1co depende de muchas 

variables como por e¡emplo el progreso técnico y acumulación de capital. recursos 

naturales. población y flex1b1/rdad de recursos. sólo por mencionar algunos. por lo 

que considero que programas como este son sólo una pequeña pieza de un gran 

rompecabezas Sin embargo, no de¡a de ser importante comenzar por piezas 

pequeñas Asi que tal vez. se este incrementando la calidad de vida de una 

pequeña parte de la población. pero no es su1iciente para poder afirmar que sea 

viable canalizarlo como las bases para un desarrollo económico 
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