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Tlie q11alit1J o/ life a perso11 e11joys is 11ot 
mere/y a matter o/ w/iat /1e or s/ie ac11ieves, 

but also of wliat optio11s t/ie perso11 Itas liad t11e 
opport1111it1J to c11oose from. 111 t11is view, tlle 
"good life" is partly a life o/ ge1111i11e choice, 

and 11ot 011e i11 wl1ic/1 tlie perso11 isforced Íllto a 
particular life. 

Amartya Sen 
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INTRODUCCIÓN 

Ut•gard 1111a ,rpoca "" la que uua imiestigación Jiligc.•1lle 
y pmlo11gntla saeard a Ja l11z aisas qm• lmy c.•slá11 oc11/tas. 

1.a t•ida ,,,. 1111a sola pi.•,som1, aimqm• t•strwiera 101/a l'l/a 
1lt•1tica1la ni cidt1, safü i11s11jic11•111t• 1>ara mn.'sflgar 1ma ma1i•r1a 

l1m vasla ... 1'11r fo ta11111 t'Sll.' ro1111cimii·1110 sd/11 ~· f111tlrá dl!sarnillar 
a lo largo 1lt• s11re:;i1ms t'1/adt'5, lJt'garii 1ma t1(1(m• t'rl la qui• 1111esl~ 

1/,•sa·11dic111t•s !if! asombrarán rle q111• ig111mframos (l)SlJ' 

que para dios son ta11 claras ... 
Mud1os son los 1l1'5r:uhrimie11tos n·~·n•a1/os pura /4s/11turast1pt1fa'i, 

c11a111/11 si• ltaya borra1lo d ~n1i•rdo de nnsotms. 
N11i~tro 1mit11.•ts1• srria mra nJSa nruy limita1la 

si 110 o/n:cii•ra o ca1la ipoca algo que in'vt•stigar ... 
LA 11aturalt•za 110 n:vl'la s11s mMi·rios 1/1· una wz para siempw. 

S~NECA. Cuestiones n.;aturales, 
I.ibro 7 siglo primero. 

El mundo, en todos los tiempos, hn exigido una evolución de las ideas con un claro 

propósito que plantea la búsqueda de un futuro más prometedor. Sin embargo, 

aunque la evidencia emplrica ha dejado mucho que desear, nunca se ha renunciado 

al incesante trabajo científico y filosófico que todavfa tiene mucho que aportar. Bajo 

esta lógica, en lo concerniente al proceso de desarrollo, a lo largo del siglo XX los 

avances en la ciencia, la tecnología y por tanto en el campo de la salud y la educadón 

condujeron rápidamente a fomentar el crecimiento de la población. No obstante, esta 

dinámica vino acompañada por un constante ensanchamiento de las désigu.aldades. 

económicas y sociales que con el paso del tiempo generaron un~t~ns~'-d_eb;.}t~ de.lo 

que en adelante se debería entender por biene5tar y en sfntesis, por eÍ desal-Í-i>Ilo de 

los pueblos. 

Tales circunstancias, llevaron en el comienzo del siglo ·a plantear· una .visión del 

desarroUo desde un sentido estrictamente económico, intentando varias- décadas 

después agregarle un significado ético y centrado en la gente, pero sin olvidarse de 

n~anten~r el.crecimiento económico. Y aunque tal parece que se ha recibido con 

beneplácito la nueva fórmula, trascendiendo a lo largo de los años,. en la vida 

cotidiana no ha logrado materializarse la propuesta. 

9 



Los diferentes postulados teóricos practicados a lo largo del siglo han servido 

como antecedentes para formular una nueva conceptualización del proceso de 

desarrollo, ya sean las ideas de Gunnar Mynlal, Raúl Prcbish, o de Simon Kuznets, e 

incluso de los clásicos y los keynesianos, dieron la pauta para reexaminar. la 

concepción ligada exclusivamente al mantenimiento del crecinúcnto económico. 

Así las cosas, en los años setenta comenzó la tarea que pretendía.modificar su 

significado, aunque es una década más tarde cuando los cambios son más notorios, 

es decir, al tratarse de un período caracterizado por la implementación de una. serie 

de reformas económicas a escala global, que entre algunos de sus propósitos estaba 

el modificar y limitar las funciones del Estado, dejando atrás al Estado benefactor y 

es entonces cuando se empieza a considerar en alguna medida el tema de' la equidad 

con el fin de revertir los efectos del ajuste que estaba en marcha. 

·.·;·, .. . . _-- . ·. ;, ; ,_-

En esta lógica, el Programa de las Naciones Unidas para el D~sarrollo, (cr~ac:lo 

en 1965, en el marco de las Naciones Unidas, como. : un~ .:c,;¡¡~;1:iia~ión 
intergubernamental), formuló el concepto de desarrollo humano~'ite'.di~:d¿s\ieI~s 

' · ..... ' .. _ .·,:·, ~' . .'.; .•"'. ···-· 

10 

ochenta, . partiendo de que no basta un análisis centrado en el biene~Íar e~cÍnÓmico¡ 

pues existe una seriedepr()cesos•.• · flsicos e intelectuales' ~tie,~6;·~i~~pi~. son 

:::~.r::0si:,,~1 •• ~~1~~~s0Prº~Js~n:r:·,e;zz2r;~c·ds1:~~t~;~zi;~~11;;;r5:0 :r::1~··. 
nmJtidim~~l~ional ~n Ja)¡;;~·~l'hlgre;O Se ,V;;~lva ~1 'il'iedl~,pero ¿l fifl últltiio sea eJ 

. Jesa~roua. ' ·:., <\í~' "·": - ._'.:1·¡ .· ··. 
" ·.'·~- ;·:·_,: ,;~~".: 

.. ;••\; ·:;·3·~:·. r<•!,•'" •' • .{ 
. Cabe resaltar ~uti,est~ yr()~:~sta ~ie~~ c~~o · base ·teórica· las·• ideas que el 

econo;,1ista An~artya Se1Flí~ f~rrh~1a<l~' 'd~rant'e. ~arios afies, CrÍfotizando en la 

importancia de enmntrar!o~ 11líidios Pll~ª aba~r la privación de l~s necesidades y 

las capacidades que sál1cruClalcspa~apÓdcrcle!iir u~ inodo detenninado de vida. 



Brcven1entc, In base teórica con la que Sen clnbora su propucstn se sustenta en una 

crllica al principio de utilidad adoptado por Jeremy Bentham, bajo el cual se 

argunu!ntnba que Jn conduela hun1nnn tenia que ser dirigidn hacin la 111axin1iznci6n 

de la felicidad del mayor número de gente, es decir, hacia el interés general.! 

Bentham entonces, intentó medir el bienestar econóntico bajo un sentido 

científico calculando la felicidad, o suma del placer y del dolor colectivos. Bajo este 

enfoque, la gente se vela•· empujada a la búsqueda del placer y la huida .del dolor. 

Podía hacer malos cálculo~· respecto a ambos pero esto no era erróneo; se podía ser 

estúpido, pero probablemente, 1~ estupid~z se ccí~regida por n1ecÍio cÍe la ~duchción. 
Por lo tanto, la doctrina utilitarista insistió mucho en JU :educaciól1 co.mo medio de 

reforma social.2 

- ·.::;.' .. ·· ' - - ,.'-·: -

Al respecto, la oposición de Sen está cc11trada en la. medició~ del .bienestar, .ya 
' ··''" _, . . . ' - . '. 

que la felicidad y la realizació~ de los de~c~~ ~~n actitudes. m~i~t~les y no existen 
;.-. -.,_. . · ... ·- ., - ' . . ... ·- ' 

criterios objetivos en el análiSii{ po'r lo' tlinfo es unn-fai~cia lógica ~iú-n1ar que el 

interés colectivo es la suma de 10~ iÍiterc~es itldivid.l1ales: Así fas cosas~: su p~opuesta 

sobre el bienestar se basa en lo .~iiJ!~~te: . 

l. El bienestar debe basarse en los logros per~o!lal~s :y estar ~compañado por 

ventajas que son las oportunidades reales que c~d~ un'o tien'e en comparación con 

otros; 

2. Aclarar el significado de bienestar no asociándolo con las posesi~nes materiales o 

en cuanto a la capacidad de adquirir en el mercado ni con el ingreso, 

confundiendo el estado de las personas con el de sus pertenencias; 

1 Para mayores detalles vén.sc Amnrlyn. Sen. Commodities attd capabilitics. Lccturcs in economics vol. 7, Profcssor 
Dr. J>. llcnnlpmnn. Thcory lnstilutions, Policy North Uolhmd, Elscvicr, Scicnce Publishcrs, Ncthcrlands, 1985, 
130 pp. 

2Robcrt Ekclund y Robcrt Hc!bcrt. lllstorindc In tcorfn cconómlcny de su mc!Jodo. Me Graw llill, Espana, 1992, 
3n.cd. pp. 136-140. 

'-_ :<·--
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3. Centrarse en los funcionamientos (fi111ctio11i11gs) personales y sociales, en este 

sentido, la capacidad de una persona corresponde a la libertad que tiene para 

llevar una determinada clase de vida. Esto se convierte en algo valioso ya que se 

trata de una actividad reflexiva, a diferencia de la visión utilitarista que no 

ayudaría a salir del estado de privación, pues la gente puede llegar a desear no 

más de Jo que cree poder alcanzar; 

4. Para Sen, la calidad de vida que una persona disfruta no se refiere únicamente a 

lo que ha logrado, sino a las opciones que ha tenido 'oportunidad· de elegir, la 

"buena vida" se deriva de una vida elegida genuinamente y no a una· que se ha 

visto forzada a adoptar;J 

5. No se puede generar una visión del desarrollo que se fortalezca fácilmente en una 

fórmula consistente en acumular capital, abrir los mercados o elaborar una 

planificación económica eficiente. El desarrollo es de hecho, un compromiso 

trascendental con las posibilidades de la Jibertad.4 

Una vez que se consideraron los aspectos anteriores, el PNUD en 1990, bajo la 

administración de William Draper JJI, con la propuesta de Mahbub UI Haq y con el 

antecedente de Sen, presentó su primer informe mundial sobre el desarrollo _ 

humano, definiéndolo como el proceso que busca i11crc111e11tar las opcio11esde In ge11te, 

nlmrc~mlo In formació11 de cnpncidndes medfm1te mejoras e11 In sallld o el co11oci;11iéíÚo y In 

forma e11 que so11 utilizadas e11 los diferentes ñm/lilos e11 que se de~11vi1el;•~1;,'miii1id11dose de 

varios medios cutre los que destaca el ingreso, pero' reco11ode11do que el jiu ~s nlcmiznr el 

desarrollo /1111110110. 

. ~ . 

El PNUD, ha venido imp~lsando estaidea como una alternativa a Jos estudios 

basados en el crecimiento ei::o~ófliiéo. Desde 1990 elabora informes anuales sobre la 

materia y que han contrib;;_Íd~) estimular la discusión sobre el para qué y el cómo 

del desarrollo, siniiendo de-contrapeso a-los estudios del Banco Mundial, que a 

JAmarlyn Sen. op.c//. p.70. 
4Amnrtyu Sen. (Traducido por Esther Robnsco y Luis Toharia), Desarrollo y Liberlad. Planeta, México, 2000, p. 

356. 

12 



pesar de su interés por la pobreza, siguen evaluando el desarrollo de los países de 

acuerdo con el desempefio de vaí-iables e.conómicas. 

Tal aportación; aunque·es recibida satisfactoriamente, no ha quedado exduida de 

críticas; unri de ellas sefiala:·~u~:1'1 vi~ió~ddIPNlJDes altamente progresista, pues 

plantea una visiÓn l~e~I y 6~ti~i;t~ d~ ;~ Íli~t~;iri,: pe;~ qiie qÚizá en la mayoría de 

los pueblos el desarroll~ Irn~rnnC>no será áÍcanzad~, por lo menos en las próximas 

décadas, lo cual no es del todo falso. Mientras tanto, hasta hoy se trata de la única 

aportación que pone en el centro de la discusión al individuo; pese· a las deficiencias 

· que puedan albergar los diferentes Úldices en los que se apoyan sus estudios, han 

dejado claro que el papel del Estado en la materia ha sido limitado y que el propio 

mercado por sí mismo no es capaz de proveer todo aquello que el bienestar humano 

requiere. 

Y más allá del campo teórico, donde se encuentra el escenario real, se ha 

argumentado que lo que impide el desarrollo, el crecimiento económico y la 

disminución de la pobreza han sido las políticas y la c.onstante intervención estatal, 

razón por la cual, desde principios de los afi.os.ochenta, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional formularon una serie de pollticas de estabilización y ajuste 

estructural. Bajo esta nueva ortodoxia, s.e .postuló que no podría esperarse mayor 

progreso en tanto las politicas económicas estuvieran. regidas por el nacionalismo 

económico. 

Así las cosas, en 1981 eLBanco Mundial presentó en un informe el nuevo 

programa de reformas politicas para disminuir la intervención gubernamental en la 

economía. Este fue el inicio del llamado Consenso de Washington, cuyo papel 

consistió en la elaboración de paquetes uniformes de medidas macro orientadas en 

dos ámbitos complementarios; uno consiste en lograr estabilidad macroeconómica y 

el segundo, plantea la reforma estructural. Ambas etapas fueron definidas a través de 

diez postulados que son los que caracterizan al Consenso y consisten en lo siguiente: 
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"!. Búsqueda de disciplina fiscal; 

2. Cambio de prioridades en el gasto público, enfocándolo a rubros sociales; 

3. Reformar el sistema de recaudación de impuestos; 

4. Procuración de tasas de interés positivas determinadas por el mercado; 

5. Liberalización comercial y reorientación hacia las exportaciones; 

6. Adopción de un tipo de cambio fijado por el mercado; 

7. Supresión de restricciones a las inversiones directas de capital extranjero; 

B. Privatización de empresas públicas, 

9. Desregulación de la actividad económica, y 

10. Reforzar las garantias de derecho dé propiedad. 
:·, _·, ..... 

Estos diez principios han sido ICJs ejes del proces~ de transformación ec~riómica y 

necesariamente deben pone~se en,:prá~Hca~~at;a contarcon la: ayuda dé ambos 

organismos. De nhí que ,la r~fornta a~;Iá ~blltic~ ~oriómica se haya co~vertido eri ·el, 

objetivo principal d,e, la· ásistei1cia ¡;;lernacionaJ, pasándo del .iri-odé!o d: s_üstituc:ión 

de importaciones a uno oricrÍtado h~cia !~' apertuia comercial cciri ~Jfi1f de 1t'aí:e~ nuis 

flexible la econoriif~:'y evitar posibles daños provenientes del c~~drior; .. '' ' 
. ' ... ·,, ', . '. - ,. -- . ·' ,. :- ... _, 

'· Re~pect? .ª~.la f?r~~laciÓnd~ tales p;;,gr~ina'{ ha_' surgidoi:ma ola creciente de 

criticas a los fúrÍda~entos teóricos y. a las ~oris<!Cllendas prácticas del paquete de 
. -~ .· . :·· ·· .. "- ,. '_ .. ·. _,,-' . ·:- _ .. · " . ·." - ' < . _ _,:.· ... -- . . :/; ·.' : _.:.·. -

reformas, ya qú'c corÍ el paso de no muchós añÓs/el Consenso mostró sus debilidades 

p~r lo que ~~s mismos promotores sé di~rorl\:t.(!rita' del constante deterioro de las 

condiciones de vida de millones de persriri-~s;' r~Zón< por la cual, ellos mismos, (el 

Fondo y el Barico), se han encarg~dci d(! rctori~~r ~iejos temas entre los que destaca el 

papel que debejugar el Estado para g~~_ra_ntjzar que el nivel de vida mejore. 

De modo tal que en 1997, ' el pÍ'opiO Banco Mundial replanteó el papel que 

deben desempeñar los Estaclcis ~~'eicl~sa~~ollo económico y social, afirmando que las 

actividades a desempefia~ son: 

14 



j, 

l. Establecer los fundamentos de la ley. 

11. Mantener un ambiente de políticas no distorsionado. 

III. Invertir en servicios básicos e infraestructura. 

IV. Proteger a los vulnerables. 

V. Proteger el medio ambiente. 

Acompañado de· ello, a escala global, se ha generado una serie de discursos y . ' 

compromisos para .erradicar la pobreza, considerándola como el mayor problema 

económico social por el que el mundo atraviesa. Sin embargo, tal<cs planteamientos 

fueron' elaborados durante la segunda mitad de la década de los noventa, momento 

en el í:¡ue ya habían transcurrido por lo menos diez años de reformas y ajuste, pero 

que en· el inicio, mientras se emprendieron los cambios macroeconómicos existió 

cierta tolerancia ante Ja creciente desigualdad y sólo después' de haber ejecutado un 

modelo que generó un mayor número de pobres fue que se comenzó a plantear una 

estrategia para combatir los efectos. 
'· - ·-'·. ··- - . -

El resultado de lo anterior fue que las u'i~tt~cio~:~s ~iail>ío~as' y el dogm~ oficial 
:_ ./., ;' .. :;:.;~-\ ~·,_;_·:,,_;,:.:.~:"·'.~d;;,-_.p~:·:;:,' :;'/. ::·· ,_·_ . 

neoliberal crearon su propio contrapara.dillmá,~úe({éuah,contiénc un discurso 
, _": - . ;::-~-:---;.: i)~:-~-~"-.-:~ .. :;_--;¡; ~,-"?:~_:'. ·r,-:;:·-_3;.:·: ·.,':···_ , 

altamente ético y moral cuyos objeti"osfundamentales sbn el desarrollo sustentable, 

el alivio a la pobreza, la protecció[\ al ~edi~--~~~~~~"t~ ;'la d~fensade los derechos de 

la mujer. No obstante, todos ~sos ~~~~léi~;~¡~;J{h~~i~'.co~ii~yen. una amenaza para 

el propio proyecto económico; ,;·: -~- ?:,~~-;:> --;1-~:: ; f~~~- ,: }. :~t 
i_;·," .<:' '.",: - \~ •• ::.:. ,:. 

---~~~-- :,-~·:.,; .... ;· .• ·,.- -. -._< 

Asimismo, el contraparadigma.~ucnta'c:on: una ~críe de aspectos que lo sustentan, 

uno de ellos puede basarse en. la t~orí~'~e~lásica;'qÜe ·.~a constitUido uno de los ejes 
.···,' -· .. , ·. ·. ' . ·- . 

del pensamiento neoliberal, sosteniendo qu'é los hogares son unidades de consumo, 

pero existe una restricción al biem!sta~;cle_~~to~, .es cleci~, el ingreso con que cuentan 

es insuficiente para adquirir bienes de ·~onsúiUo. 

5Pnru mayores detalles, consultor el libro de Michcl Chossudovsky, Tire G/obalisation ofpo"•crty: impacts of /AlF 

ami World /Jank reforms, 'Iñird World Nctwork. Malnysia, 2nd cdition, 1997, 280 pp. 
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De nhí que el Bnnco Mundinl fomentn programas compensnlorios de nlivio ¡¡ la 

pobrezn en los paises que mantiene su presencia, dejando claro que el gobierno será 

el encargado de implementarlos. Es por ello que se hn convertido en uno de los 

principales promotores del mecanismo de la focalización, que consiste en otorgnr 

transferencias monetarias directas a las familias que se consideran como las más 

necesitadns, o bien, en el fondo no pueden participar activamente en el mercado, 

incrementando su demanda como consumidores y pr¡:,dm:tores. 

En este marco surge lo que en adelante constituirá la nueva agenda para el 

desarrollo cuyo objetivo principal será erradicar la pobreza. Tanto el Banco Mundial 

como In Organización de las Naciones Unidas, acompañados de otros organismos y 

gobiernos plantean la necesidad de elaborar planes orientados a ese fin. Todo ello ya 

que antes de mediados de la década de los ochenta, el lema de la pobreza no era muy 

tomado en cuenta, sin embargo, los años de continua crisis económica y de 

endeudamiento exigieron una discusión urgente sobre el costo sociaL 

De modo tal que a partir de 1985 se desarrolló un conjunto.· de cumbres, 

promovidas principalmente por fa ONU, · así . como la a~;ob~~lón de ciertos· 

compromisos internacionales en nuÍtcéiá de bÍe~e~t~r.: E,~Ye' J~s·.~~s;'.impo~t~ntes 
pueden destacarse: .... ,;,. • •; ,; ···· .\.:. ,. 'e·" 

--·~:~.' .','-,·.: .. <~·;:~~· ..... -.·· 
.;., 

1986. En la segunda sesión de la Reun!óri C:utrl~rc 'sobre Des~rroUo Humano, el 

:;e::~::::1~1;. :::::;:1~:~:!rt~ss~j;i~f ~::~{es¡j·~~~;;!:1:c::::: 
nacional e internacional. pii~d7ri Cf d~. hec;I1_o iestán .obliga,d?s ;. a) ·diseñar 

proyectos que contengan' poll,ticasde ajuste' compatibles con 'el crecimiento y el 

desarrollo humano".· · - .. _.. ' · .. •·: :_ · • - :,;' ·,.:. 

1990. La década lnicla e~;; ia adopción. de la C~nvcnción sobre los. Derechos de 

los Niños, producto de In Cumbre Mundial en Favor. de la ltúáncia . 

. / '. 
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1992. La Cumbre de Río, con la Agenda 21 en la que Jos países se comprometen a 

garantizar el desarrollo sustentable. 

1993. En Ja Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos se afirmó que la 

pobreza extrema y la exclusión social constituyen una violación a la dignidad 

humana. 

1994. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo se acordó 

estabilizar la población mundial, reconociendo el papel decisivo de las mujeres 

para lograr Jos cambios necesarios en las tendencias del desarrollo mundial. 

1995. La Conferencia Mundial sobre la Mujer donde se promovió la equidad 

entre géneros y los derechos humanos. 

1995. Se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, donde se plantearon 

estrategias y acciones encaminadas a fa erradicación de la pobreza,afirmarido el 

derecho al desarrollo. . . 
1996. Cumbre Mundial sobre; la. ·Alimentación: Ahí,' los. participantes. se 

,·- :.;,, .. ,--::··");-._ ',"'" -. ···.- ... · --.-.' 

comprometieron a reducir a.la rnitad"el'número de personas desnutridas a más 
·---',;.:.;.·:X;_:,-. --'·'- . .:- " 

:::;:::;:.ª;~::~~::~da · I~ · ':~t~~d~ '11ltci~¡Jof1fü. para. 1: Ertadicación de la , __ -; - ·.;._:-'""- •·· __ , 

Pobreza". 

..-_, :.-:• 

celebrada en 1995. -~~--'·> 

2000. Cumbre del Milellio~ E~ est~ se deíihió ~;, papel que jug!'rá la ONU en el 
. , ··-·. \c-i· ' .. ,. -··-

siglo XXI, ádemá~ de que.se h'ata;on tciri~~· comó el combate a la pobreza. 

El Banco Mundial, laONU y'.ei't~~i~ de ~sistencia para el Desarrollo de la 

OCDE también han fijado 'l1~ª·.se;¡ci . .'de metas que pretenden ser de alcance 

mundial para reducir la pobrezahumana y de ingreso para el año 2015 o antes, 

as! como para garantizar la cobertura de servicios básicos como educación y 

salud y una vez más, el desarrollo sustentable. 
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Como ya fue mencionado, éstas son sólo algunas de las reuniones que se 

enmarcan en la nueva agenda para el desarrollo; es evidente que fos compromisos 

hnn sido innun1crnblcs, pero, ¿qué demuestra In evidencia empírica?; la respuesta no 

parece tnn complicada, es decir, cada afio se suman miles de personas a las listas de 

la pobreza en sus diferentes vertientes, por lo que tal parece que lo que se requiere es 

la voluntad de acción conjunta y no la suma de ratificaciones, que es lo único que van 

dejando las distintas reuniones. 

Prueba de ello ha sido el caso de América Latina que ha puesto en evidencia lo 

sefialndo anteriormente, pues es nqul donde se han registrado grandes 

desequilibrios económicos y politicos con severas consecuencias sociales; y que hnn 

demostrado que In apuesta por garantizar únicamente el crecimiento económico y el 

control de In inflación ha sido equivocada, pese a que se logró que el crecimiento 

fuera más o menos sostenido durante varias décadas, éste no dejó de ir acompafiado 

de elevados Indices de pobreza y de deficiencias en la calidad· de los servicios 

básicos. 

Por lo menos en el periodo que abarcó los años 1945 y 1980, se registraron tasas 

de crecimiento del PIB que oscilaron en el s . .5% ~nJ~L Pero, ya en la década de los 

noventa, ,fue itnposible superar una cifra c~~o'.tal,,las~ t~sas del PIB fueron 

moderada~ o bájas, (co1llo promedio al~~hz;~c;~.i~~~ª! ~~o.'entre' 19!ÍO y 1999), lo 

cual reflejó que el ritmo de exparisión fue·~ ilifcrior: al desempefio hiStórico de la 
. -. ' - . : , . ·, ':· .r .· .' J_•, .• , ··-,:..:::·.~·<~·~::.: •.' .-.-:.::. ":' :_, -_.. .>"_ 

región y se marÍtuvo muy por deb~jo del itl:V.~I éí~'6%:ai' ~fio.que·la CEPAL estima 

necesado para abordar los rezagos<.teciia1'óg¡cos/C~oi:ial~~. y la: reducción de .la 
\ .. -. ' •· •. ;::, • : _, -:-~--" 1. "¡;' ._ ..... ,·;..: 

pobreza.6 ;¡;,::\ e·'·).' '_)~•) ;·,~_:: _;;< <>~;·' 
- .. ~ ., ' '·:~:~.:;:-,.: ,'.·, ._·-.:::: _ 

A todo.lo anterior se le pucdenrelacio~a~·o&~sf~.ct~r~s'que.~a~cÓttl~rmando 
.· un cúmulo de ~t~as~s y que se ~esutñe.; ~ ~ •• pa~j~~~ ~'Ji;:~~;ci"J~:,:í~''J';:,!;;~~~ ; ~11 . 

la desigual distribución del ingreso en la reiíón,d~~d:pó;~Wfr~~ici;'~éxi~o ~;, ~s la 

excepción. 
::--.. ,-,·<.; ·, .~ -

,· . ' .·· .·. ,. ··. 

6CEJ>AL-UNICEF·SECIB. Construir cq11/dad desde la iefanclay la adole;i:enc/~, J>ÚbÍicoción d~ Jos Nociones 
Unidos, CEJ>AL·UNICEF·SECIB, 2001, p. 103. . .. 
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Enlre éstos, se destaca la exacerbación de la hclerogcncidad cstr.uclural de los 

sistemas productivos, que ha marcado enormes diferencias entre las grandes 

empresas y el variado espectro de actividades rezagadas que concentran el grueso 

del empico; otra consecuencia negativa derivada de dicho proceso ha sido la 

generación de empleos en el sector informal. 

Según estimaciones de la CEPAL, entre los años de 1990 y 1997, 69 de cada cien 

nuevos empleos correspondieron a dicho sector. Este hecho explica el actual 

estancamiento de los niveles de productividad, los bajos ingresos y la desprotección 

social, que a su vez son parte de una dinámica sociodcmográfica caracterizada por la 

continua transmisión .de patrones de una generación a otra.7 En esta lógica, el costo 

social que dejó el proceso de transformación en América Latina, condujo hacia una 

mayor concentración de. la riqueza, convirtiéndola en la región más desigual del 

mundo. 

'Asimismo, el caso mexicano ha sido un claro ejemplo de .lo anterior, aunque si 

·.bien, partir de 1982, cuando se emprendieron las reformas económicas, ya existían 

. condiciones de pobreza, es entonces cuando se generan grandes cambios en cuanto a 

In pauperizaC:ión de la población, ns! como en la implementación de estrategias para 

abatirla. De modo tal que, al replantearse el nuevo papel que en adelante jugará el 

Estado,. se van gestando cambios en el modelo económico y por lo tanto, en la 

atención á las demandas sociales. 

En este sentido, el tránsito consistió en. ir. de uri periodo caracterizado por el 

.. otorgamiento de subsidios generalizados ( en las décadas d~ lo'~ ~incue~ta y s~tcnta), 
·,.;.• .• ••• -., •• ;;, •• 1 -- ,. 

. para lo cual fue creada la Coordinación Géri:e~~(del Plan Nácion~l de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR),;encargadii·;de'; gá~lln~ar a la 
_ - - •'•--e- ~--;o;-·.--·.o·~-,_--,--c:.•-=·.--- rcoo;_;:~·,o--····--=-...;.: .·---o- ----- ,.--

pobláción con menores recursos bencfidos de la cstrlliegia'de desarrolló; a .ótro que 

para principios de los ochenta, cambió su pcr~pc~tiva yJa p()líti~a S()ci~lpasóau~ 

1/b/dem. 
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segundo plano por considerarse un obstáculo par la estabilidad macroeconómica por 

sus efectos negativos sobre el déficit público. 

Asimismo, el trabajo para aliviar la pobreza consistió en la elaboración de 

programas, primero con Luis Echeve.rría y posteriormente con López Portillo, quien 

construyó una red de subsidios generalizados en alimentos, además de 'poner en 

marcha In Secretarla de Planéación y Presupuesto encargada del desarrollo regional 

y de elaborar Ü1ecanismos para la superación de la pobreza; y todo ello, u'tilizando 

los recursos generados por el boom petrolero. Sin embargo, cori la llegada de Miguel 

de la Madrid fueron desmantelados sin proponerse otra alternativa. 

Durante la administración de éste último, el presupuesto del sector social se 

redujo dramáticamente y se introdujo un proyecto de desarrollo socioeconómico, 

fuertemente centralizado, bajo el cual el gobierno federal pudiese acordar con los 

gobiernos estatales las dimensiones de cada programa. No obstante, De la Madrid 

se vio obligado a elaborar una serie ele enmiendas constitucionales que brindaran 

servicios sociales universales,. es decir, ya no sólo exclusivamente a los trabajadores 

del sector formal. 

Aunado a lo ariim·iÓr, los efectos. de.la crisis de la deuda, la calda de los precios 

del petróleo. y ; las ~l!stricci~Íte~ ,riiii~roe~~nómicas que consideraban prohibida la 

reducción '.de subsidio~'Jéii'~u ir;~yo~1a:: llévaron al gobierno a contraer el gasto 

p¿blico y \.soci;i; p~i.~<·~istrii~u~ , el'~éfi~Ít • p~blico, y con ello, desmantelar el 

progra;na ~~'su.b~id¡~~f-~~ ? :··.~. ;, , '. 
:/:.> .. , .'.·:,~'.~.~' '··'.>"" <.>> -

Así,. entr~ 1;!!3'~\9~bh,~b~~~;o~lld~~ trimsformaciones en la política .de abasto 

·s~:~:~~:t:~;f{tjt~~~t;::~~5~E~!~~;:::~ 

<".\".· 

,:·:·, .. ·::;: 
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A cambio de ello, se sustitiiyÓ el ésqÜema general por otro didgldo ¡,· grupos 

especlfii:os (sub~idi~~fo~alizados),argu~ent~ndo qué' lo~ ul"iiversal~s.~e íú'traban a 

los no pobres y ¡I),¡ ,,¡tilizab~n d~moclo~mdecuadó;. 
',.;·· 

Bajo. laadn1~~~:ci~~ de Carlos Salinas de Gortari, la atención a las cuestiones 

sociales· se·v~-~i~~~;~Ód~~la .má~ limitada, pues durante esos ai'los (1988-1994) es 

cuandó: ya' se'.· i{a ,.-rií~~~\zado -cierta estabilidad macroeconómica, controlando la 

_inflación yffor;iéntal1do la apertura económica y la entrada de capitales volátiles, 

hasta {¡tic él _modelo it1ostró signos de agotamiento y falló, desencadenando una 

··_·. fÜerle crisis financiera. 

Aun con ·~ilo, para ,el gobierno la piedra angular con In que ganó el apoyo casi 

_inmndicional ·de · 1a población, fue con el Programa Nacional de Solidaridad 

· (Pronasol), .. introducido ·aparentemente para aliviar la pobreza e incrementar el 

_:bienestar. Desde entonces se habla de población objetivo y es el comienzo de los 

programas focalizados que se dice, buscan evitar la duplicidad de funciones y de 

recursos. 

Después de conocer tales antecedentes, es que surgió la inquietud que ha llevado a 

plantear el objetivo central de este trabajo, y consiste en estudiar los avances y los 

retrocesos del desarrollo humano en México durante el sexenio de Ernesto Zedillo/ 

que comprendió los años 1994-2000, tomando para ello como base los hechos ya 

seI'ialados. Y para lograr exponer las distintas ideas, el presente estudio_- 11a sido 

-dividido en cuatro apartados qué parten de generalidades re¡iionales para fi~'.'lmente 
exponer la situación particular d_el par;;; 

·-
De tal s~erte que, paraefe~tos'd~ lainvestigación; én el pri111crcápfü1llJ se expone 

1() _co11cern1.~~t.io~·~-.· l~.i~i1~~ie~ .~i~"s~+_cc:~.~?~~,f ?,g~i~~~j1~1~Í2_.1<if ié~.C?.1 .. ~i]jlº. XX; 
desde su vlsión pur~mcnte; Céonómica, b¡;-~ada' en él consumo. y el. m¡freso,. hasta 

formulaciol"iés .récientes,.pr~mó'vfdás p~iflcil'~hri~nt~.···P.;;._el PNUD, y que ·han 
' ., ,,, . ·' .... . . .: - ' ·,' . 
conformado lo que h()y s~ denÓmma ~esar~onc:> humano. 
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Asimismo, el tema de la pobreza también adquiere un nuevo enfoque, es decir, ya no 

sólo se habla de la falta de ingresos para gozar de cierto nivel de vida, ahora se 

considera otra vertiente que es la pobreza humana, definida como la privación de 

capacidades y oportunidades que impide avanzar en el desarrollo humano. 

Para el PNUD existen cuatro paradigmas básicos del desarrolici: la productividad 

(que las personas participen plenamente en el crecimiento económico, la generación 

de ing~esos y el empleo remunerado), la equidad (que la' personás t~ngnn igualdad de 
: . ·.· :_ .. : '·'·' 

. oportunidades,, eliminando toda barrera pollticn y ·económica), · la suslenlabilidad 

(desarrollo, ·para las generaciones futuras) y el fac11/ta111Íe11/o (participación de las 

personas~~ los procesos de decisión).• 

Asimisn1ci, él PNUD aporta anualmente un informe mundial so.bre el estado del 

desarrollo. hu.mano basándose en una serie de Indices cuya finalidad es realizar una 

medicl.Ón,de la realidad compleja de una manera objetiva, aunque partiendo del 

recon-ocimiento de sus limitaciones por no ser capaces de puntualizar las diferencias 

dentro de un país, ya sean étnicas o regionales, 

• Por otro Indo, a lo largo del segrmtlo ·: capfhtlo/ se· explica el papel jugado por 

· organismos·. financieros internacionales: ~1 ·§;n~~·:M,~Íulial y el. Fondo Monetario 

Internacional, en su promóción,~.d~. r~for,mÍi~ ,. iriacro~conómicns · y de ajuste 

estructural. En este caso, el t?ma sÍil~ a n;;te ya .<Í~e en América tatina y sobre todo 

en México, el, costo• so~;al>; d~~Í~a~ci·.-<lriij'~;~~~~~-:~e ~. ~d~~ciÓn -de tales 

transformaciones, ha sido': elevado,'~~ifei:~ddo~e;~~···Ün.• paulatino aumento del 

desempleo y del empleo infor~aÍ, ~~¡ ~~i;~()¡·~~i:o~t~te det~ri0r~ del des.arrollo 

económico y humano que por conslguiCnte ~~ tr<1duce en niayores ·iridlces de 

pobreza, tanto hull}ann ~C>~o de ingreso; . 

~PNUD. Informe sobres desarrollo humano, 1995. O~f?rd Univcrsity Press. Ncw York, 1995 . 

.. • 

-.. :.:: ~ : : '•' ' ' ' -. ,, . . 
\.':\ .. ¡,' 
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De igual forma, en los años de ajuste es cada vez más notorio que la falta de 

oporlunidades a su vez es derivada de la escasa o nula calificación de la fuerza de 

lrabajo que se enfrenla a nuevas condiciones laborales, es decir, mayor 

compelilividad y menores preslaciones de ley y de seguridad en el mantenimiento 

del empleo, además de que se vuelve más complicado el acceso a la educación por la 

misma necesidad de manlenerse denlro del campo laboral, formándose con ello un 

circulo vicioso. 

Ante .el desga~te de un modelo en el que se apostó al cien por ciento en sus posibles 

. beneficios, . aquellos que a principios de los años ochenta lo promovían, han 

comenzado a replanlear las bases que lo suslentan, es decir, actualmente se considera 

que el mercado es insuficienle para generar crecimiento económico acompañado de 

bienestar, razón suficiente para argumentar que el Estado debe intervenir en los· 

espacios olvidados por el otro. 

Asi también, se ha dotado de un carácter más humario al significado del desarrollo 
,, . . . 

,bajo el cual,se prnm.11,eve un dÍsc':'rso .. en fayor del desarrollo humano sustentable sin 

distincione~ de gén~ro, cconóiÍlié!as ocullurales, comprometido además con el 

comba!~ a la pobrezÜ extrema> 
~ o \ • , 

Sin. embargo, toda esa serie de. melas establecidas ~s difícil de alcanzar, basta 

señalar el caso mexicano, en donde los avances en el desarrollo han sido lentos al 

compara~los con los obstáculos y retroc~sos,~r~dominantes. Por lo tanto, la finalidad 

del tercer capitulo, consiste en exponer de maner~ general, las condiciones de dicho 

proceso, tomando como base el sexenio de Ernesto Zedillo, 1994-2000, ya que es en 

esos años cuando se empieza a definir' si verdaderamente existe la intención de 

capturar la visión del desarrollo como .un fenómeno multidimensional. 
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Aunque a lo largo· de las siguientes .Páginas podrá ser juzgado lo ·anterior, es 

preciso hacer notar el· nuevo enfoque en torno al c.;mbate a la pobreza; ya· que 

aunado a la cancelación de subsidios ge~eralizados, se· emprende ;,na estrategia· 

basada en el mecanismo de la focalización ·con el sup1iesto de fin de ~~xhriizar los 

recur~~s dirlgiéndolos a ciertos sectores de Ja pobla~iÓri, loc~~I, como s~ ~~~á ~11 el . 

caso .del Prog~esa,. ha dejado ml'.tltiples .cul!stionamÍ~tos 'puesto qu~; nof es 'hna 
' . ,, -·-.-._. ;·· - ·.·,: - -

garanlln para salir pór completo del circulo de la pobreza y evitárque sea heredada 

nuevamente, de modo que, sólo ha p~esto de manifiesto que U.na~'(!~ ri'lás~e iritenta 

combatir efectos, pero no causas estructurales. 

Uno de los resultados evidentes de dicho programa fue la desviación de la atención 

ele asuntos relativos al desarrollo pero de carácter universal hacia el denominado 

alivio a In pobreza extrema mediante el programa, _de modo tal que los avances en 

salud o educación se vuelven relativos y sólo pueden apreciarse en el largo plazo. 

Y aunque abarcar la totalidad de aspectos serla una labor interminable, en el 

presente estudio se pretende considerar todos aquellos elementos básicos para la 

compresión y el análisis del tema. 

Finalmente, en un cuarto. capítulo se pret~ride. eval:~·~/ el proceso de desarrollo 

humano en México durante los seis años ~eñnlados, _;~saif~rido.~l hecl~o de que se 

han registrado importantes avances;s.;bre tcido ~ri sal~cl,y'. eclucactóll; Lo anterior 

aun cuando la calidad de estos es dudosa y, s~ pr~ta~.~'riiaitiples ~estionamientos, 
.·, \ :-:,- . ·"i 

razón por la cual es necesario replantear.lo que, se espera para el futuro, pues hasta 

hoy se. han frenado las oportunidades J~ ~ria ·~~;m lllayorfa, esperando que las 
" •i .• '. 

nuevas generaciones sean las (?ncargac{as de reco~truir.el pals, pero para lo cual no 

se han creado las herramientas que pc.rmitán hacerlo. 



Es as! que sin mayores pretensiones que las de analizar el caso mexicano en su 

proceso de desarrollo, principalmente humano, lo que se e.spera y de antemano se 

anticipa es la firme idea de dejar en claro que los resulta.dos obtenidos y que en 

adelante se presentan ponen en evidencia el incumplimiento y la falta de voluntad, 

. por parte de aquellos encargados de dirigir a Móxico; ·para construir un verdadero 

pafs digno de presumir el desarrollo, la democracia y la libertad; razón por la cual, el 

tema de· la pobreza, bajo cualquiera de sus vertientes, todavfa rebasa al del 

desarrollo. 
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CAPÍTULO! 

1.Del desarrollo económico al desarrollo humano: más que una transformación 
conceptual 

El panorama actual ha exigido una evolución en las ideas sobre el desarrollo con el 

fin de lograr acuerdos globales para no desatender ni dispersar temas relacionados a 

cuestiones sociales. Por tal motivo, fue una necesidad imperante la transformación 

del concepto de desarrollo, el cual en el pasado estuvo íntimamente relacionado a 

asuntos puramente económicos. 

Pero tal necesidad no pertenece únicamente al ámbito conceptual, en este caso el 

objetivo de transformación debe concentrarse en tratar de plasmarse en la realidad, 

de, lo contrario no dejará de ser uno más de los discursos que día a día se escuchan 

por el mundo. 

De lo anterior es que surge un serio debate sobre tales modificaciones, llegando 

al convencimiento de que el tema del desarrollo debe renunciar a la discusión sobre 

Ja función del Estado y él merca.do, asi como a la búsqueda de una única solución 

global en mat~ria de poÍ1tÍ;á~.• 
_,_-:_. 
-r·::· 

Por tanto, la. discÚsiói-::sC>bié el p~pel del Estado y del mercado debe ser 

superada · ya que airtbos!.·riec~~Ítari, complementarse mutuamente para alcanzar 

mejores resultados én lÓs ct,ife~ei.;'tes campos, tales como el relacionado a incrementar 

el ingreso, que es sólo uno .de los' muchos objetivos en el proceso del desarrollo, pues 

es preciso alcanzar metas más especificas para elevar la calidad de vida de la 

población. 

9 llaneo Mundial. Informe sobre le desarrollo mundial. 1999-2000, en el umbral del siglo XXI, Banco Mundial, 
Mundi· Prensa, Madrid, 2000, p. 2. 

'.;_,·- ·,_ . 
. ·.'' :· ,~, ·¡~ -'";1 
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. Así las cosas, se han elaborado una serie de modificaciones a dich~ concepto a lo 

largo de varias décadas las cuales podrían resumirse de In siguiente manera: 

1.1. Evolución teórica del desarrollo durante el siglo XX 

Al nacer las Naciones Unidas los paises miembros de entonces se comprometieron, 

en el artículo 55 de su Carta, a "promover niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social", 

principalmente en los países en vías de desarrollo. Tal actitud generó innumerables 

escritos, muchos de Jos cuales fueron patrocinados por dicha Organización. 

Durante los afias cincuenta, una importante generación de .. econonústas .. del 

desarrollo, entre Jos qué se cncontraba!l Gu.nnar Myr~ali Raúl Prebisch y W; Arthur 

Lewis, recibió .la influencia inteleeiunl·del crecimiento económico delos .paises 

::E.:'.2;:1iJ.:¡~~~~~~~~~!ti~~t~z~;t:~~:;: 
bienes y sc!vicios:·. /:' . '·;·r. "'' '·. e . •; 

Tales mOdclos· de •.. des~rroil~ ~~ten~i~3 d ~ra~te ~sL;fi¿z Ilama~o~ Ja ~tendón 
sobre·· los. obstácufos impuestos por. Ja Jltnitad~'.~cu~~ln~Íó;,,~,de, cap~tál. y Ja 

ineficiencia de la asi~ación de recursos, por 10 quri:~Ic~cci~ériía d~ J¡(irivcrsión. 

(median tri· transferencias del exterior o cfel al1~;~0 ~tci~~~)';~ ~~l~i;i,'ü;; objetivo 

fundamental.•• Aunque si bien es cierto, el testimonio cmpfrico·-r~~eló .que la 

búsqueda de tal concentración hizo olvidar otros aspectos import~ntcs del •proceso 

del desarrollo. 

Asimismo, las !corlas iniciales sobre el desarrollo, en especial° las asociadas con 

Simon Kuznets, insistfan también en que Ja desigualdad aumenta en general durante 

las primeras fases del crecinúento." 

10 /bid., p. 15. 
11 /c/enr •• 
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En esta primera etapa, se consideraba que el indicador elemental del éxito de un 

gobierno en torno al desarrollo era incrementar el producto per cápita. Sin embargo, 

más larde se descubrió que una tasa de crecimiento importante podía ir 

acompañada de desempleo y pobreza, por lo que su énfasis giró hacia el empleo. 

Posteriormente, los clásicos y los keynesinnos subrayaban la formación de 

capitales y el requerimiento de capital de los paises menos desarrollados. De este 

modo, la política económica fue influida por In economía keynesiana. No obstante, 

la práctica mostraba que la formación de capitales y otros factores de producción no 

contribuían a explicar las diferencias de las tasas de desarrollo económico. 

Para finales de los años sesenta, todo el significado del desarrollo fue 

reexaminado y se introdujo una alternativa que lo contemplaba bajo un carácter más 

humano. Entonces se redefinió - pa~~ -q~e tuviera en cuenta objetivos sociales como 

crecimiento e igualdad, necesidádc's-básié:as, erradicación de la pobreza y reducción 
'_"' -:="·:·:_-'_'.·._: ___ ·,o 

desempleo. Posteriormente sé: ·convirió - que el crecimiento económico suele 
··.- -.. _"' 

acompañarse de una mayo~· d~~Ígualdad, lo cual exigió que se insistiera en generar 

crecimiento con equidad: i;() ill1portante de esta etapa es que, por primera vez, 1~ 
atención de las auloridade~-cod.~112:ó a ccntrars_e en el capital humano. 

Dicho--par~digmá ~dquiri() pop~laridad-• ellt~e-l~s eé:onollústa~ •Cl{c!d~¡:;ta!~~ asi 

como en lo~ pafse~menos desarrollados, do~dé
0

sc pei,sa.baque bajo c~tá lógica se 

lograrla frc~~r.Íab;~cha entre las naciones r~~;;;:~c:i1'_•r __ -_<?~<:a'bi~~~ e-·~---·-_f~-~6r'tey ~llr. ; 
<.~· '. '.~:-· : .. '.: 

. .:·. . : -~-:'.\.,..·>:~;':/,:~·~:2:::-~~t~(~~-: ;.:;·~.\<·-·~:--'.~;_' ----::\:>/.--:-.- ' 
Pero tal_ apreciación era Iinút~da puesto que nc;i',(:onsid~raban qu: _el problema 

:;:E 2:Et.:~~itf~~i~#!:~;~tvt!::7±.:::: 
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Ya en el decenio de 1980, tras la experiencia de los programas de ajuste, la 

confianza en la planificación gubernamental como fórmula de solución disminuyó 

dramáticamente y se produjo una vuelta forzada lrncia el crecimiento a toda costa 

para revertir el estancamiento provocado por la crisis económica por la que se 

atravesaba en el mundo, .con~iderando en alguna medida la equidad, con objeto de 

revertir los efectos del ajuste." .• 

desei1cadenndo ~n eÍ mufldci dur.in:ic 1<>~ altin'ios años: 

Es asi que la neeesida~de u~a nuev~ interpretación del desarrollo se ha vuelto 

imperante, JO cual implica una reformul~ción de las estrategias seguidas en cada 

· pals, no ·sólo para lograr un crecimiento• e~onómico sostenido, sino también para 

reflejarlo y distribuirlo equitativamente ·entre la población, con el fin de incrementar 

las oportunidades de participación dentro de la sociedad. 

12 Roberto J:"cmándc7_ "¿Una nueva agenda pnrn el desarrollo? Ln participación del mercado y del Estado en tu 
cstrah:gia de desarrollo''. en Ecouomfa Informa, UNAM- FE~ México, marzo 2000, nú~. 285, p. 61. 
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Lo anterior ha sido difundido durante varios años y los compromisos se han 

aceptado en los foros o cumbres internacionales. Sin embargo, no basta con 

cnu111erar un catálogo de buenas intenciones si dentro de los proyectos n_acionnles 

esto sólo forma parte del discurso y no se destinan ni los fondos ni los planes y 

estrategias para alcanzar un mayor desarrollo ele manera gradual. 

En está lógica .ele compromisos es que a nivel internacional se ha empreridiclo 

ul1a labor ·c1e difusión ·ª cargo de organismos ·internacionales para profundizar en la 

in1pcirtanciri que guarclá el. clesarroUo social para el mejora;ruénto ele las condiciones 

el.e vicia cie~h:c:> ele cada; país; A' su vez,. UllO de los actores que. juega un rol 

significa ti~';, en. lri 'Pr~~~Ción ·de'. lo qJe ha siclo denominado desnrrol/o. l;w11n11~, 
(complemell~ario del eeonó;J,tico y ~l sodá!) es él Programa de las Naciones Unicl~s 

... ,.. ,.· ·. ,• ·-~~-··' ' . . 
para el DesrirroÚo. 

1.2.0rígenes del PNUD y su ·desempefto en' la promoción del desarrollo 

La Organización de las Naciones Unidas, como es bien sabido, desde sus inicios ha 

promovido mecanismos que generen avances económicos y sociales para toda la 

gente, anteponiendo como condición el bienestar de los pueblos para alcanzar la 

paz. Por tales circunstancias es que se crea el Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

como el principal órgano encargado de tales cuestiones bajo la autoridad de la 

Asamblea General. En este marco, en 1965 es creado el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo como una organización intergubernamental. 

1.2.1. Antecedentes del PNUD: 

,.·: 

Durante la posguérra sÜrgiÓ el interés' por auxiliar a los paises más pobres brindando 

asistei:.~ia téciJ~~; '~j~~ti;~~c~ ;;~üci'f~~~ di~t~fj~".;¿;,'¡i¿~¡~~;'~6~i~I '; .;;lhlral, a~I 
como erwiando personal capacitacl6 en l.;- ~aterí~ ª. !~; dÍstlntos p~·!Ses; 
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En un principio, la asistencia técnica fue limitada debido a que e.l presupuesto 

era destinado en su mayoría a cuestiones administrativas, por Jo que Jos paises en 

dcsarrolJo scfi.alaban In necesidad de crear un progrnn1a con suficientes recursos de 

financiamiento, ante lo cual, Estados Unidos se opuso, así como .otros potenciales 

donantes. Sin embargo dentro de las Naciones Unidas se pudo contar con un equipo 

·de consejeros en los que se incluían Raúl Prebisch, David Weintraub, Wassily 

Leontief, W. ArUmr Lcwis, Gunnar Myrdal y Jan Tinbergen. Con ellos y con Jos 

diferentes delegados de los paises interesados se constituyeron las bases 

operacionales y legales para elaborar Ja estructura de un programa de asistencia 

técnica. 

De este modo del 14 al lS_dci. ago~to :de .1949 surgió el Programa de Asiste11cia 

Técnica Expandida {EPTA) ·e u{íciÓ sus operaciones en julio de 1950. Éste fue el 

primer programa de . desarrollo multilateral financiado por contribuciones 
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- voluntarias. ActÍló c.;n~~ un Consejo de Asistencia Técnica (en inglés 1'echnical 

< A~~Ístmi~e Board_ TAil). Entre s~s actividades se destacaba el apoyo en esf~i-~s como .. 
' ,', 

planeación - económica,• administración pública, educación, .•. · agricultúl'a; .·salud. 

pública, comunicaéiones y transportes, aviación civil, por mencionar; algunas.- El. 

presupuesto estaba descentralizado con·. el fin de cli~trib~i~i~ ~~-oid~. {las .. 

necesidades que se presentaran." ' •.. ~.-" 

Un prerrequisito para recibir Ja asistencia era corib-°aer.~~ ·~cu~;do .básico, en el 

cual quedaran establecidas las bases de Ja a~istencÍa, ;e '.iri'Clulan · '~cue~d°ós. de 

cooperación, exención de impuestos a Jos • biene~ y servlcios im;ortaclos pa~a el 

proyecto, inmunidad diplomática para el personal enviado, entre . otros. (Dichos 

acuerdos continúan vigentes con el PNUD). 

13 Urucc ltussctl, "Unitcd Notions Dcvelopmcnt Programme, United Notions Studics ot Vote, Director, Rcscorch 

Activitics,http://www.yalc.edu. 



Sin embargo, los paises en desarrollo no estaban conformes con la asistencia ni 

con los recursos puesto que sólo se contaba con $20 millones de dólares en 

comparación con aproxinrndamcnte $20 billones destinados al Plan Marshall. Por 

tanto, querían y necesitaban un banco internacional capaz de proveer de recursos o 

préstamos para inversiones y para fomentar el crecimiento económico. De este 

modo, en 1958 se crea el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Económico (SUNFED por sus siglas en inglés). No obstante, los paises en desarrollo 

prefirieron colocar su dinero y solicitar préstamos en el Banco Mundial y en el Fondo 

Monetario Internacional.u 

En sus inicios el Fondo fue constituido por un grupo dinámico, agresivo y 

eficiente, los proyectos eran a largo plazo y más ambiciosos que los del EPTA. Pero, 

el Fondo enfrentaba un serio problema, los planes y las prioridades eran decisiones 

altamente centralizadas y no se ajustaron a los requerimientos que el propio Fondo 

necesitaba para crecer. Además, no pudo extender la asistencia hacia la inv_ersión de 
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capital, pues estaba reservada a la jurisdicción del 

Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundia.l). 

Banco Internacional párida · 

Por tanto, la fusión de la EI7fA yieIFolldo~~~ciaif~e~ine~ltabI~ p~~to qu~ 

::::·=~~::::=it2ltf ¿g~ir§;i:~$;~~~4~1~f.;~: • · 
'/ .· '·~t::~:· ... ~: _:-. --~>. :,.;:~-~;;~ ·<1:~: '~2;·;~.'· .. :: ... ~:::; : t:<(·" . . , :-; 

A pesar de tales '1;11~ó~x~Jt~~]~~~n'QZJf~r.;~-tt~:~~ci~>5j¡;~ra'dos ·cl~bi~o •a 
'.. :. :>::>.'··:_,·:.·.'!":/}· ::;~.>:· ~·:.:.~·~:'.··:/;~:·~'-':::!·'.-'' ... :·."/.:::·:.··~:<·'.;<. °'1:·:(· ·.}<···" ·::_ ·. - ·- ·-:;:·:· :,-,_,._.::: .. _. ·-

cuestiones burocráticas y a ajúste~ fü1andercís; as! como' ala idea en al~nos paises 

de que el resultad~ de. tai"~céi¿i· ;~~;;di'~íi ~l 't~:~~P~;~st~ d~ ios programas. Razón 

P()r la cual son.sustit:lii~o,s:p~r'I¿q;e~~ ad~·l~ntese,conocerá como Programa de las 
N~ciones unÍcÍ~~-p~r~'~ioci~i;i;~\¡~(PNUo).' ·--. -- - - - - -

14 /bldcm . 
. IS ldcm. 



En 1965 nace en el propio seno de las Naciones Unidas el PNUD con una nueva 

visión sobre el desarrollo y la asistencia técnica, puesto que después de .1970,en dicho 

programa se pretende incrementar los recursos, ampliar la capacidad de estudio y 

algo muy importante, se establecen programas específicos para cada país·, así 

también, se elaboran indicadores y estimados· acerca de los fondos conque cuentan 

para financiar sus programas en los siguientes n!los. Aunado a ello, se establecen 

oficinas regionales que se encargan de supervisar las oper~cioncs de}os prog~amas. 

En esta misma lógica, la idea de desarrollo va cmilbianct6 su e1tloque con lo que 

se pretende retomar In discusión·. generada.: ei;i :el . p~~ado ;~specto ni lema, 

denominando como dcsnrrollo /111111mro a un~~6ri'~ep't~: ~i;c' i11tenta integrar todo 

aquello que permita fÓmentar una vasta gama,dé.~pcio;,~s·y oportunidades para In 

gen le. 

En la leoria, la diferencia del PNUD con .. olrns instituciones radien en que éste 

pretende dirigir sus programas en donde sean realmente necesario.s, sin considerar 

fnclores politicos, comerciales, de proximidad, religiosos e ideológicos, como sería en 

el caso de un programa bilateral, o condicionar la asistencia como en el caso de las 

políticas empleadas por el FMI o el Banco Mundial. 

1.2.2.El papel actual del PNUD 

Actualmente, el PNUD cuenta con una red de 130 oficinas que colaboran con 

aproximadamente 170 paises y territorios de todo el mundo. La cooperación con 

dicha organización intergubernnmental está centrada principalmente en el combate a 

la pobreza y ni desarrollo humano sostenible. 

Al inicio de la década de los noventa, bajo la administración de William Draper 

III, y con la idea de Mahbub Ul Haq surge la definición de lo que en adelante el 

PNUD denominará tiesnrro/lo /111111m10, el cual se diferencia de otros enfoques 

previamente existentes, ya que no sólo se refiere a las posibilidades de elección que 
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permiten un mayor ingreso, sino también a la oportunidad razonable de las personas 

para desarrollar su. potencial y "llevar una vida productiva y creativa, de acuerdo 

con sus necesidades e intereses':u .. 

Tal interp_retación se complementa con la propuesta del economista Amartya 

Sen quien reconoce que el desarrollo es un proceso destinado a expandir Ja 

capacidad de las personas para hacer las cosas que ellas valoran y eligen". De este 

modo, el trabajo del PNUD ha centrado su interés principalmente en los siguientes 

rubros: 

Desarrollo humano sustentable; 

Reducción de la pobreza; 

Desarrollo de la mujer; 

Servir a los paises de bajos ingresos y 

· Cooperación con ONG's . 

El PNUD además, se encarga de publicar anualmente un /11for111e sobre Desarrollo 

J-111111a110 en el que se presenta una visión global sobre su situación. Para evaluar el 

avance de las condiciones de vida humana, el documento utiliza dos vías principales. 

Por un lado, el cálculo del Indice de Desarrollo Humano (IDI-1), -el cual se abordará 

más adelante-, que permite comparar, a través del tiempo, la situaéión relativa de los 

paises en los aspectos más elementales del desarrollo humano; Por. otra p_arte, _en los 

informes se analiza cada año algún terna en particular, relacionado.con' el desarrollo 

humano. 

16 Xovicr Manccro ... Ln medición del desarrollo humano: elementos de un debate", en Serie Estudios cstadfsticos y 
prospectivos 11. División de Estadfsticu y Proyecciones Económicas, ONU-' CEPAL, Snnliago de Chile, marzo 
de 2001, p. 10, http://www. cclac. el 

17 Roberto Fcrnándcz Scpúlvcda º¿Una nueva agenda para ... op.clt. p. 61. 
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Además de realizar una evaluación de la situación mundial al respecto, se 

proponen una serie de pollticas generales encaminadas a_ solucionar los problemas 
. ' ,, 

encontrados .. Muchas. veces,· el tema tratado_ guarda relación con la creación de 

1iuevos índices, cuyo~ re~ultados :apoyan las recomendaciones y conclusiones 

formuladas. En_ ei sigu.iente :cu~dro, se presenta una perspectiva general de los 

lemas tratados así como de los fudkes caÍc,_;Iados en cada año. 
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1990 

1991 

1992 

1993 

199·1 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2CXXI 

Cuadro 1.1. Temas Centrales de Jos Informes de 

Desarrollo Humano, 1990-2000 

hk•s.1r•ollo 1 um.1no: El des.urollo hum.1no ha mostroldo Uf 

!ran avance t•n J.1s últinMs di'cad.1s y es posible av,107 .. lf aúr 
m.b con los recursos ac1u.1k-s. 

:¡n,1nci<11nit•nto dl'I Dt·~.urollo l lum.irm; El de~rroll< 

\Umano pul•ik !tt'T fm.1nci..1do ml'd1.1nte una rl't.'Slructur.1ción 
le pn'Supucstos y un.1.1yud.1 inll'nl.1cional nn1or dirir,itl.1. 

h'rcado-. GlolMlt...,: l'I mt•rc,Hlo no gar.intir .. 1 asif~nacionc 
ustas, es lll"CL-s.ui.1 l.l inlt'f~r.ición con el E..;t.ulo Adcm.b, st 
n't¡uiere de un olC\ll'tdo f!loh.tl p.u.1 l'I des..urollo humano, COI 
•I cu.11 •an.uf.ln tl.ll'>l'S nohrl's \' rKn<; 

l'.ir!icir-1C"il"l11 dt• l.1s 1'Prsun.1:f El des.urulln dl'ill'l'Slarct•nlraJc 
'11 loU pt'rSonilS, }' é!tldS JC"l1t.•f1 h'IU'f •lITt'SO il una f'.UIÍciJMCiór 
1ctiva t•n l.t 111111.1 dc• dl'CL'iiuru•., 

p..;..gurid.1d J lum.uM 1 .. 1 seguml,ul dl'l.JC S1.'r un conceplc 
·entr.iJo l'I\ lds peri.una"> y no t•n loi. Est.tdus. 1'.tr.1 loy,rarL1, e: 
H'CL'SolflO un dL•s,1rrullo hum."lno soslt•nihle. 

Et111id,1d t•nlrt• Gt\rwrn•> El dt·s.urollo hum.um se n•p.uh.• dt 
m.mer.1 desi1~t1.1I t•ntn• homhrt-s y mujt..•rt•s y t'Slo J"'t'rjudka e 
;vcrdadt.•rn dc•s.1rrullo 

rccimit·nto )' l>1•s.urnlh1 l lumann: El crcci1111l'nlo no in1plici 
u'Ccs.iri.1mt•ntt• dt-s..urnllo humano, pero t..'Sle Ultimo no ¡1ul'dt 

o;osterwrse sin cn'Cimicntn <..•1.:onónuco. 

l'ohn•7..1 1 fun1.1n.1: L.1 t•rr;ulic,1c16n tlt• fa pobre7 .. 1 en el mt'di.1n 
pLlzo nn i.t"'llo t•s po!>ible, sino que es un imperativo moral 
1Actu.1lml'nll• !tt' dL'>pt1m'S dt• rt'\.'Ur..os suíicil'llll'S P•Ud Jogr.i1 
•slt•ob·e1ivn 
onsumo y Tlt-s.1rrollo l lunMmr El nmsumo no sit•lllpn 

·ontribuyt• ,11 tlt•i..irrollo humano E. .. nt'Cl'.S.Uin c.1mbiar t• 

p.11rón .1ctual tll' cnn!tt11Jm. dt• m.m1•ra que Ñill' st•a sustt•nl.1ble 
~x-i.1lmcnll' H'!tpmt. ... 1bll• y contribuya ,1 dL•s..uroll.u J.1. 
·a lolcidades . 
.. 1ob.1Ji7 .. 1ci(m: L.-1 1:Johali7.ac1<111 rcprl'Scnt.1 una 1:ran 
>portunidild dt• av.1nce p.tra el dt'S..Urollo hum.1110, f't.'ro corn 
•I ries1~0 de i.er nt..11 <..•nc.1minada 

">t.•tl"C"lms l tum.1110!'>: A ¡x-s.ir Jd avancl' JL' los Jeroch~ 
1Umanos t•n th"i:ad.1s rt'Cit•nlt'S, ali.n quctl.i muchn por lograr 
•n es."\ .'lrt'.l. El dt..~.trrullu huni..11111 L'S fundamental t•n dich 

t.1n•.1 

indices presentados 

IOH 

1011, ILH, uist, gen. 

IDl-f, JLJ-1, dist, gen. 

IDH, ILH, uist, ¡:cn. 

IDH, dist, gen. 

IDll, IDM, IPM 

!OH, IDG, IPG, IPC 

!OH, IDG, IPG, IPH 

IOH. IOG, IPG, IPH-1, 

IPH-2 

IOH, IDG, IPG, IPH-1, 

ll'H-2 

IOH, IDG, IPG, IPH-J, 

IPH-2 

Nota: Las si¡:l.u utili1 .. mt.1s currespt1mlen a: JIJI I• lnJ1cl' dl' Dc-s.urollo hum.1110, JIJ-1• Indice Je l.ibcrtad 1-lum."'lna 
JDM• Indice de Dt..'Sarrollo dt• l.1 Mujt•r, lf'M• Jndicc de Pntenci.ición tic J,1 Mujer, IOC• fndke de Dt.>s.uroUo de 
Género (i¡:ual a IDM), IPC• fmlicl' de l'otl'nci.1ción de C~nem (ir,ua) .1 ll'M), IPC• Indice de l'obre7 .. a di' 
Cap.1dtl.id, 11111• fmlicc dl' l'obn.•1 ... 1 llunl.:111.1. "di.-.t" y "r,l'n .. se n•flert'n a aplic.tcionl'S dcl IDll que toman C"' 

cut•nta J,1 di.'itribución del in¡trcsn y J.1 inet¡Uitl,ul L'ntn• r,Cneros, rt..'Spt.'Ctivamenll', pero que no constituyen lndket 
i11tll'pl'ndil'nlt..'S. 
r:ucmte: Xavicr M.1nccro. "l .. 1 mt,lición del tft.."S.trrolln humano; elementos tic un dcb."lte", en Sc!rit..• Estudios 
t•stmH.-.licns y prosp1'.·tivos 11. División de Est.111fstic.-t )' Pn.1yL'C'Ciont'S Económicas, ONU· CErAI ... S.mliago da 
Otile, marzo Je 2001, p .. IO, http://www. t-.:1.ic. d 
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Así,en el primer Informe, publicado en 1990, se presentan las bases. teóricas sobre 

las cuales se sustentan las versiones posteriores. Ahi se le define al desarrollo 

humano como el proceso que l111scn i11cre111e11tnr las 011doúes de In gente. En este sentido, 

no sólo abarca la formación de "capacidades" mediante mejoras en la salud o el 

conocimiento, sino también la forma en la que Insyers.Cmas las usan en los ámbitos 

en los que se desenvuelven." 

Como ya se menci.;nó, el PNUD sustenta losWor~;;s an~ales~n .unaserie de 

índices quci miden el grado de biencis~ar <d;;:¡~~gent;;:en.l.m ph1s:.Sc tmta de 

promedios· estimados con basc·en daios.obteii;d6id;;htro ~c•¿ada'¡:)afsaplicándosc 
. - -·' - - - -... •.,,··;, .•- - .. ,.,_ ·;«··-.· ... ·.·, . 

una misma metodología con el fin de pr~scl1ta'~ liria trlt!dida' corl~par~ble'cintre estos. 
• . . ·: ,:·,· ·,·;:«:. ,';'.•",• : . .,;•/, 'I '<·.···:.,· ... ·.:;:~ .. · ... ,.'·_,, ·-

:; -~; .;:- ·, ·i - . "» ::~·:· 

A continuación se explica ,tmv~~ci~~e"!~··f~t~ciÓ~ ~elo~;d;fcrelltes ínclibes, 

comenzando por el más impo~t~nte y,~ó~~o·J~rtt;í>, ~s.deci~, cÍ Índice d~ Desarrollo 

·· Humanó (IDH): ··-···.;__: 

-_:·_;:_,. -·:,-· 

1.2.3. El IDH 
'(" .. . : ;~)- .. -

e indÍcad~~~s'derivii'itos. 

El Índice de Desarrollo'Hutrla'no (IDH} p;~puesto por el PNUD tiene comofonción 

medir el bienestar' . y h
0

acer una 'relación 'entre las políticas macrocconómica.s y la 

reducción de la p~breih endiferefit~s paises. El IDH puede definirse com~. un 

promedio arltméti~o sobre ,icis l~g.os de un país en tres dimensiones báslcas del 
·_;;_-: 

desarrollo humano .. 

en 

. Éstas incluyen: longcividad (trtcdida c~n la csperanzh de yida al náce~); avances 

la educación. (nlfnb~tizaclÓn de 'ad~Ilo~ ~. matricul~~ión ~ombinadii. primaria, 
. . - - .- . -~--

secundaria y terciaria y los (!Stán.darcis d(! vi.da (medidoscon el PIB per cápita en 

dólares PPA)." 

18 Mancera, op. cil., p. JO. . . 
19 Jlaul Cushin, el.ni. Junc 2001. Afacroeconomlc poi/eles and poverty reductlon: some cross·country evidencc. 

1:inuncc & Dcvclopmcnt u qunrtcrly magazine oflhc IMF. Vo~. 38, No. 2, http://www.imf.org/extemut/pubs 
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El IDH es el indicador que sustenta el análisis y las conclusiones de los Informes 

del PNUD. Su objetivo es medir el " desarrollo humano" - de a cuerdo a la 

definición presentada antcrior1ncnlc - n través de una sola cifra, de la misma 111anera 

en que se ha utilizado el ingreso per cápita. 

Los creadores del IDH reconocen las limitaciones que presenta la utilización de 

un sólo número para exponer una situación multidimensional. Sin embargo, al 

comprimir la información en un sólo mdice puede resultar más eficiente su empleo 

que si por el contrario, se presentasen datos desagregados al momento de lomar una 

decisión relativa al desarrollo o de implementar alguna polftica en dicho ámbito.20 

Asl también, cabe hacer la distinción entre "desarrollo económico", 

"crecimiento económico", y lo que es "desarroUo humano" ya que el prin1er 

concepto denota una ampliación de posibilidades de consumo de bienes y servicios, 

y en cuanto al segundo, se refiere al crecimiento del producto, sin considerar si éste 

pernúle o no una mayor capacidad de consumo; núentras que el último concepto se 

basa en la ampliación de posibilidades de elección más allá del ámbito del 

consun10.21 

·Por tanto,. Ja medición' del HJH ria se basa únicamente en el ingreso, variable 

u lilizada comÜ~mé~te 'para' me'clir el desarrollo. En este caso, para el PNUD el 

ccinsiderar ex~l~~lvam~~lc' .{~i;~b~ci· ;esult~ Jinútaclo puesto que: n~ cont~m~la · 1a 
. ·:··:. '·~::<-·.-~-· .··_:-··~-.--._·,:·-,_.·~·'•,- - ',_,. ~-," ··. - . - .::·:>:·,:·: ·'' .. '_-::= 

capaciclad de elegi; de la~ pc~~oriaS. Así,pa;a el PNUD ~¡ ing~esci ~~nstÚ:uye eÍ n1edio 

. · principal J>;ra a1é~nzar ;;ri· n;,> q~l?ieS' ~1 :<l~sá;..roll~ 1t~lllarid: 'P~~ \¡1i1t~, . ~s · un 

elemento importante, ya cju~ mh~1~ci~ clc
0

)~s ~ib~I~tna~'a lo~ ~~e se ~n~~enta ün. pa1s· 

para lograr . un m~ydr desarrollo ~~ bueri~ ri;e,dicla ~e clebcn'n lafalt~ d~ ingresos 

que pernútan pa~ticipar activamente a!~ ~~c:ied~a: •. · 

20 /bid. p. 19. 
21 ldcm. 
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La constitución del indice original ha sufrido modificaciones, las cuales en orden 

cronológico pueden resumirse de la siguiente forma: 

Ailo 

1990 

1991-1993 

1994 

Cuildro 1.2. Modificaciones del 1011 

Modiíicación 

[Variables. Sólo se utiliza: Longevidad: esperanza de vida 
onocimicnto: alfabetización de adultos y respecto al nivel de vida 

el ingreso real per cápita que se corrige a PIB pcr cflpita en dólan..., 
"PA-. 
:;e incorpora el promedio de af'tos de educación al indicador de 
onocimiento. 

)e utilizan nuevos rangos en la forma de fijar Jos valores extremos 
para las variables utiliz.1das. Esperanza de vidil ill nacer: entre 25 y 
85 allos; alfabctismo adulto entre O y 100%; promedio años de 
escolaridad, entre O y 15; ingreso entre $200 y $40,000 dls. PPA 
Cambia el ingreso utilizado como umbral. se fija como promedio de 

f-------t"'lo.=B'-'rn"'c"r-'c"i'ipita mundial en dólilrcs PPt\. ----·-·--------~ 
ic reemplaza el promedio de mi.os de escolaridad en el indicador de 

1995 

1999 

onocimicnto por la tasa de matriculación combinada: primaria 
secundaria y terciaria con valores en el rnngo O a JOO%. Se fija el 
lvalor minimo del ingreso en $100 dls. PPA ya que el mínimo ingreso 
femenino observado es este. 
~1odiíicación en el cálculo del indicador del nivel de vida para que 
os ingresos dejen de ser tan penalizíl<los y tengan una mayor 

importancia relativa en la determinación del IDJ-1.'------~~~ 
Se buscó un plan de cl.isiíkación esMndar p.ua comp1l.u d.tlos de Paridad Lle PmlL•r Adquisitivo en dól.tn• 

·n1ern.1cionalmL•nte comp.trahles. Se cx1r.1pol.111 los d.itos ulili7.amlu los movirnit•ntus rl'l.ili\'os de los pu'Cir.-
1 lo l.ugo del liempo L'lllrc cad.1 p.1is y Est.ulos Unidos, t¡ue es el p."tls li."lst'. Vt'.tsc PNUD. lnfomu~ sob~~ 
les."1rrollo huni."1no 2<XXJ, ONU-l'NUD, Mumli-l'ren ........ f\.fadrid, 2CXX.J, p. 145. 
·ucnle: Xavicr "'fonccro. Hl..."1 ml'dici~n dl'I dt•s.urol_Iu huni.mo: t'lenwntos de un deb.1lc", en 5'.•rie f:.stmlio 
•stadL'tlicos y prospL'Ctivos 11. Divt-.1611 dC' Es1.111ist1co1 )' Proyt"lTioncs Económicas, ONU- CEl'AL. S•mti.11:~ 
lt• Otile, marzo de 2001, 11p. 2-1-26. httpL:/~ /·w_,,w'-"w'-'-.'""'-"'''"'c.'-'c-"I ':__ _____________ __, 

Del mismo indice se ha desprendido una serie de variables que ayudan a su 

complementación, pues al intentar abarcar una gama de aspectos relativos al 

desarrollo se vuelve necesario implementar nuevos elementos de análisis para 

lograr un mayor alcance en su medición. As! las cosas, en los informes sucesivos al 

año 1990, fueron apareciendo nuevos indices. 

r 
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Cuadro 1.3. ndiccs presentados en los Informes 

Año ndice 

1990 ndice de Libertad Humana (ILl-I); 

1995 ndicede Desarrollo de la Mujer (IDM); 

1995 ndicc de Potenciación de la Mujer (IPM); 

1996 ncliccdc Desarrollo de Género (IDG); 

1996 ndicc Je Potcncinción de Género (IPG); 

1996 ndice de Pobreza de Capacidad (IPC); 

1997 ndice de Pobreza Humana (IPH); 

Por otra parte, tanto el IDH como el ingreso per cápila mantienen una 

importante relación con otros indicadores que han sido utilizados para medir los 

niveles de bienestar y pobreza, tales como el utilizado por el Banco Mundial (el 

porcentaje de la población que vive con menos de un dólar por dla) y el indicador 

de Ja población desnutrida empleado por Ja FAO, P?r mencionar sólo algunos. 

1.3. Obstáculos del desarrollo humano: pobreza· humana y pobreza de ingreso 

Si bien es cierto, el desarrollo humano como concepto tiene una ventaja significativa, . . . , 

es decir, su alcance va más allá de aspectos puramente eeonómicos tratando de 

abarcar las diferentes dimensiones del desarrollo social. Sin embargo, hasta .nue~b·~~ 
dias, el desarrollo ha ido acompañado por una serie de desequilibrios quehacen 

cada vez más dificil alcanzar los objetivos en el proceso del desarrollo. 

La pobreza ha sido relacionada a un estado de privación caracterizado por llt 
insuficiencia de medios para atender las necesidades mínimas de nutrkión, 

vivienda, salud y educación, que a menudo se ve agravada por la falta de acceso a 
oportunidades de empleo y por distintas formas de discriminació1i. • . Sus 

manifestaciones son muchas: inanición, malnutrición, anallabetismo, mala salud, 

ropa de mala calidad, vivienda insalubre, vulnerabilidad a hechos y circunstancias 

que ponen en peligro la vida y la subsistencia, degradación del me.dio. an1biente; 
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empico o vivienda inseguros, y el estigma que conlleva una situación económica 

precaria. En muchos casos, la pobreza es el resultado de la exclusión del proceso de 

adopción de decisiones y Ja falla de participación en el proceso político y los asuntos 

comerciales y culluralcs.22 

Asimismo, puesto que el desarrollo humano no ha sido alcanzado en todos los 

sectores de la población de un país, las disparidades registradas dieron pie a que el 

PNUD introdujera un nuevo concepto en el Informe sobre Desarrollo Humano 1997, 

denominado 1'0/1rezn /111111mrn para el cual también se elaboró su respectivo indice, el 

IPH que mide la privación de las dimensiones del IDH." 

Por tanto, el PNUD distingue dos categorías de : la p~breza, .humana y de 

ingreso, que define de la siguiente manera: ·::.: .. 

·,r·· 

A. La pobreza ./1111111111n se define por ~l elllpob;&urií~J1t~'cn·mtllliplc~ dilllensiones: :,:::-::,:: ;:~:·:.~~·!Ef !~t¡g;~k!ff .!.b~~Ón•• ;Ün·nl•ol 

B. Por el coi1trarló,1se;;d_~fiflé l'~/¡re~ ~~· ÚÍ~res~ a la privación .. de una sola 

dimensión; • esto' '~5; ~) irig~esri, ya sea ~~rque se 'considera que•, es el l:mico 

empobrecin1iento ·'que' irité;es~: o 'q~é' toda privación puede reducirse a un 

denolllinador coinún. · 

22 ONU. Informe sobre la situación :¡oc/a/ en el mundo 1997, ONU, Nueva York, 1997, p. 93. 
23 El IPJ 1 se preparo dependiendo del grado de avance en cada pals; rc.-spcclo de Jos paises en desarrollo se empica 

el IPll·I y pura los industrializados es el JPll-2. El 11111-1 utili7.n como variables: el porcentaje de personas que 
se estima morirá untes de los 40 n11os de edad, el porcentaje de adultos analfabetos~· la privación en cuanto al 
uprovisionamienlo económico general· público y privado- reflejado por el porcentaje de la población sin acceso 
u servicios de salud y ugua potable y el porcentaje de niftos con peso insuficiente. El IPlf-2 se centra en las 
mismas dimensiones que el JPI 1-1 y en una adicional: In exclusión social. Las variables son el porcentaje de 
personas que se eslinrn morirá nnlcs de los 60 ai\os; el porcentaje de personas cuya capacidad parn leer y 
escribir no es funcional, la proporción de los pobres de ingreso y de los desempleados de largo plazo. l't!asc 
PNUD. /nformt• sobre Desarrollo l/umano 2000, l'NUD, p. 18. 

!-------------------------------· ·-------.. 
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El concepto de pobreza humana considera que In falta de ingrese) es un factor 

importante de privación hun1ana, pero no es el único, ya que este no es In suma totnl 

de In vida humana.2.a 

Por otra parte, en el caso mexicano puede afirmarse que al concepto de pobreza 

humana no se le ha dado suficiente importancia, de hecho, dependiendo de las 

políticas que se signn en la materia se distinguen dos vertientes de la pobreza, las 

cuales es necesario señalar puesto que los indicadores del problema se generan a 

partir de estos conceptos. 

Primeramente, el concepto de ¡10brezn moderndn, que es relativo. La gente que vive 

en pobreza moderada es aquella que carece de una serie de satisfactores que todos 

deben tener, dado el grado de desarrollo del pafs y los patrones culturales y políticos 

de la época. La carencia de electricidad, de agua potable y educación son evidencias 

de pobreza moderada. 

. . 

La segunda vertiente es la P(Jbrezn ~flr~I/,~ q~e es ~~solutá. Los extremadamente 

pobres son aquellos cjue tienen,r~~.ii[)s;tan'báji:is ,que viven '~n riesgo de 

desnutrición con alta morbilidad y ri'ósiblcs'deficicncias ffsicas. 

·:/'>·· 
:·.:::· ... -: .. ,·.,:,. 

1.3.1.Problerniis en la ~edlción de I~ pobreia y el desarrollo humano 

' ., . 

En cuanto a·la medición de la pobreza relativa y absoluta, cabe hacer mención de 

que para determinar tanto la naturaleza como el alcance de ambas es preciso aclarar 

y cuantificar la gama completa de sus manifestaciones mediante indicadores que 

tengan ·en cuenta los d.istintos aspectos que la definen. Como principales indices de 

·determinación de la pobreza relativa se consideran las grandes diferencias de 

ingresos, pero no sólo como una cuestión de falta de recursos sino también como el 

nivel mfnimo de .vida establecido por la comunidad en que se vive.25 

24 /bid .. , p. 17. 
25 ONU. Informe sobre la sllllación ... op.cil. p. 96. 

42 



Como principal Indice de determinación de la pobreza absoluta_ se utiliza un 

nivel minimo, previamente establecido, de los ingresos y gastos por persona y hogar. 

El Banco Mundial utiliza una línea de pobreza fijada en 1 dólar diario por persona 

(PPA en dólares de 1985) para los efectos de la comparación internacional y está 

basada en el consun10,26 es decir, se considera el costo de una canasta de productos 

los cuales satisfagan las necesidades básicas de los palses de ingresos más bajos. 

Dependiendo del concepto que se elija, la linea de pobreza presume la existencia de 

niveles mú1imos de consumo debajo de los cuales la supervivencia misma corre 

peligro." 

Asimismo, es preciso considerar que en _lo que se refiere a la medición de la 

pobreza existen otras apreciaciones, lo cual plantea una dificultad en su estudio a 

nivel nacional ya que dependiendo de la metodologla y del enfoque utilizado se van 

a obtener los resultados. A menudo.se.mide en función de un nivel de ingresos o 

gastos que permiten mantener _un nivel.de ·vida minimo considerando que no se 

puede resumir en un sólo Indice ·el probiema con todas sus manifestaciones. 

Bajo esta lógica, encontramos que anterior a los Indices de pobreza y desarrollo 

humano ya han sido elaboradas otras metodologías que buscan corregir los defectos 

de las mediciones basa.das en el PIB per cápita. Algunos de los indicadores de la 

pobreza que precedieron al IDH son los siguientes: 

/11dicndores del nivel de vidn. Se reflejan en los gastos de los hogares por persona. 

Los agregados de las cuentas nacionales como los gastos reales de consumo 

final privado y el PIB per cápita dan cierta información sobre los niveles 

medios de vida en el conjunto de la población. 

/11dicndores de In difi1sió11 de In J'O/Jrezn. Se refiere al porcentaje de la población 

cuyos ingresos o gastos de consumo quedan por debajo de una linea de 

pobreza establecida en función de un indicador.del nivel de vida. 

26 PNUD. ltiformc sobre desarrollo humano 1997, PNUD, Mundi-Prcnsa, Mudrid, 1997, p. 1 S. 
27 ONU, Informe .•. op.c//. p. 95. · 

,''' 

· .. ,:i :<:~~:ig' :(:t::·· .~:~'~. 
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lmlicndor del grnrlo ele ¡10/1rezn. Las modalidades de pobreza no se pueden 

describir teniendo en cuenta únicamente el número total de personas 

afectadas sino que también se requiere un indicador del grado de la pobreza 

que tenga en cuenta la medida en que los ingresos de los pobres están por 

debajo de la línea de pobreza. Un indicador de lo anterior es la brecha de 

pobreza utilizada por el Banco Mundial, que es un porcentaje de la linea de 

pobreza y mide la diferencia entre los ingresos (o gastos) medios de los pobres 

y la linea de pobreza. 

ludicntlor de In polirezn relnlivn. La pobreza relativa se caracteriza por las 

desigualdades pronunciadas en la distribución por tamafio de los ingresos de 

la población y por sus disparidades del consumo propias de una distribución 

deficiente de los ingresos. Hay distintas maneras de agregación que muestran 

la desigualdad de los ingresos, como la curva de Lorenz y el coeficiente de 

concentración de Gini. 

111dicndores sociales. Los indicadores sociales pueden complementar . la~ 

medidas de la pobreza basadas en los conceptos de los ingresos y erconsumo 

y facilitar információn acerca de características concretas de los pobres y su 

acceso.ª servicios sociales como In educación y la atención de·fasalud:ra. 

1.3.2. Alcances y limitaciones de la medición 

Cabe señalar que estudfor tanto. el. desarrollo como la pobreza· mantiene. ciertas 

limitan tes, sobre todo. en cUanto a su medición y a la 'interpretación dé los 

indicadores ya que es difícil engloba~ todas: las 'dimensiones en una sola cifra, pues 

resulta complicado determinar las prioridades y las diferentes problemáticas· de 

cada localidad en un país, además, por muy incluyente 'que.éste sea, en ocasiones 

sólo se reflejan indirectamente las condiciones de vida de los más necesitados y no 

permiten observar los grados de pobreza reales o el avance en el desarrollo. 

28 /bid. pp. 96-99. 
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Parle de la critica que se ha hecho al IDH tiene que ver con lo ant~rior, es decir, 

va dirigida a aspectos metodológicos, se considera que las variables utilizadas no se 

ponderan adecuadamente y por lo tanto algunos resultados tienden a ser 

irrelevantes. 

Asimismo, se cuestiona la calidad de los resultados porque se utilizan 

proyecciones basadas en modelos matemáticos cuando no hay suficiente información 

de un país y se dice que ello puede dar estimados alejados de la realidad. Por otra 

parte, existen divergencias en las estimaciones de la medición del ingreso pues el 

Banco Mundial reporta que sólo 57 países tienen datos disponibles de Paridad de 

Poder Adquisitivo (PPA) y el resto son aproximaciones, de modo que se recomienda 

In utilización de valores observados y no estimados para dar mayor v.eracidnd a los 

húormes.29 

Por otra parte, desde la perspectiva de lns Naciones Unidas, ningún conjunto de 

indicadores puede medir todos los aspectos de la pob;ezn ~del dg~a~r<Jno ya0q~e las 
' - ·.,, ·.·.··,- '•, ,· 

medidas tradicionales de la pobreza y la población néecsita"da sc.coríccntran en 
-·-·., 

función de los ingresos o el consumo. .·:.:- .. :·:.:: 

No obstante, a pesar de los desacuerdos, resulta evÍdente que ~n lri .actualidad no 
'. ,. ·- -. ' ;, . 

se pueden pasar por alto los factores de la p()breza relácioniidos córi·· er ing~eso, pero 

tampoco es posible que? se descuiden h1s demás tt:i~cife~ta~ion~s d~l prbble~~. , 

Es por eÚo que lÓ rescata ble dé los pÍanteanJ~ntos para erra~i~ar 1ri p()br~za de 

ingreso y humar:;~ es ~~~ c<>1~~idcra la sltllnclón desde uii 
5
pun;t() >de :~ista 

,>.. ..'.:·:. . .. ~; .· - ,; : < • •• - •• ' -: •• i · . -~ 

multidimensional,· 'ya que · .. es bien sabido que sin.· ingresos suf.icienles no ;IÍay 

posibilidades de cubr~las necesidades ~i de par~cipar ~cti~am~nte en la sociedad. 

29 Xuvicr Manccro ... El desarrollo humnno ... op.clt. p. 27. 
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En este sentido, aunque el PNUD ha elaborado programas anti pobreza y ha 

presentado información respecto al lema, la situación cada vez es más alarmante 

porque el presupuesto es insuficiente, las políticas son de corto alcance y los 

compromisos no se cumplen al cien por ciento en cada país. 

Así también, los Informes del PNUD han ilportado dos ideas importantes; la 

primera señala que el crecinúento económico es un medio para servir a Jos fines 

humanos y no un fin en sí mismo. El fin último es incrementar las posibilidades de 

elección de las personas fomentando el desarrollo y la práctica de sus capacidades. 

La segunda se basa en que el bienestar no depende del ingreso sino del uso que se le 

de a éste.'° 
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Por tanto, no basta con enunciar el catálogo de problemas, más bien, se· necesita 

una estrategia.global y a su vez local que permita generar un crecimiento.económico 

sostenido :cnp~z ele incluir al total de la población y de regenerar'' la actual 

dislribució~ d~ los ingr~sos. Pero además, es fundamental transfor~ai I~ idea sobre. 
_,.,-_ :·'·.·-. . 

lo que .se espera obtener en materia de desarrollo tanto d(! los 'individuos como del 

pals al qÍie'se;p~rtciiecc. :>: ·-·_:. 
<:·- -

1.4. El PNUD: propuestas para una estrategia de reducción:de,la ·p~b~e:i:a en 
;,'·. 

América La_tina y el Cáribe en los próximos años, (el casorneldcano). ••·• ' 
' ;·:~:.~ 

,_ ·•. 
A) Améri~'1Ldtin'1y eica~ibe ,j; 

··/·-·~'.;·,· ,~ __ '::::«;· ·,~< :.:_~-,_~ '" 
América Latiriay'~I~ribe retomaron el crecimiell~o ~1bd;;ril~o;d~rante los años 

noventa desp~é~ de u~~ d6é.,dad.e estancamiento y ~~is'.1E,~·~i p~;fo·d~º199Q_19g7 )a 

::~:de::i:1~:u1:::;~1:z~lt~t~~01~~~:~fai¡iij~~~~i~füf!ª~:sª!:j:1r~::.~e.ª 

30 /bid. p. 20. 



en 1990 a 36% en 1997, avance insuficiente para contrarrestar el aumento que se 

registró en los años ochenta. (de 35% a 41 % )-'' 

Tal situación, en· palabras del PNUD representa un gran desafío. Actualmente 

cuenta con Orlcinas en 24 paises y apoya 44 programas en diferentes países de la 

región. Asfmismo, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (Regional 

Bureau for Latín America and füe Caribbean, RBLAC) organiza diferentes 

.. programas y servicios. En este sentido, el PNUD a través de tales Oficinas y con la 

·cooperación de los gobiernos ha elaborado la Estrategia l'º/1rezn y desigualdad 2000-

2005 que busca disminuir las desigualdades y la pobreza en América Latina y el 

Caribe,32 

Para emprender dicha tarea, el PNUD trabaja . en conjunto eón la CEPAL y el 

Banco Interamericano de Desarrollo ~lnnt\?ando lo siguiente: 

"El instrumento más. efectivo ·para combatir la pobreza; su reproducéión 

intergenera~io~al y !~ cl~sigll~Id~d, es .. el diseño de la polllicii económica, de manera 

que incorpore. 6Íij~tiv~~ ~:,;pIÍ~Íto~ dereducción de pobreza y cl~~igu~ldad, 
. ampliando las opori~nidad~d d~~mpleo de calidad pa~a los sedo~cs d~ población· 

que enfrentan niveles de p()breza";JJ . : : . •· · 
--,.,,. 

En particular'. Jos objetivos planteados y las met~s esperadas ~or el PNÚD á 
' -·- ;"' ••• _. > 

través de sus Oficinas en In región: pueden enumerase de la siguiente manera": 

31 l'NUD. /::Strategla pobreza y desigualdad 2000-2005 para ,fmérlca lal/11a y el Caribe, l'NUD, p. 1 
http://www.undp.org/rblac/ 

32/bldem. 
33/clcm. 
34 Ver Objc1ivos y rcsuhndos esperados en /bici. pp. 3-5. 
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Objetivos: 

Melas: 

torno a Ja formulación de . cstr~tcgia~ . de 
. . . ·:;-~·-:~·.:-.".·'.·;z? .. _.,, ,_. .. 

desigualdades y de. intervención .. Jp política 

;Jduc~ión de pobrezri y . de 

social, apuntn.rán . al : logro . de _ 

consensos sociales amplfo~.' :.•. :·. ·: · 

5. Se promoverá el uso de Informes •. -de' Desarrollo Humano ·N,;cióriáÍcs, Jos 

informes nacionales de ci,J''eitl1hge +5, 1h Plataforma de Acció~ Muildi,~I par~ el · 

Avance de Ja Mujer (Beij~g+S), y otr();, pa;a Ja cl~cusión <0 t~~oa :Ín ·r~ducciÓn 
de la pobreza y• 1os ej~s e.{ ~~e :;~ ~iin~ies;~:I~ ·~esi~afcl_~d·:~; .1~~ ~~ere1ües 
paises. · :-:.:: ::•.-· ., •.:,.. :;, -............... '·/: .~ - ... . 

. <·l~./:;. ,,) .';si···;-
.. :;:;: <(':·· ').~~}~·\- ,,-

la región: 

a) diseño de 'una polítich·ma~roecóitóhii~a'p~r~ ia ~~c:lucción de la pobreza; 

b) mejoramÍénto de Ja c~~clad d~J~~ s~~,ri~i~s~~~i~Jes; ·· 



c) las Oficinas de campo ofrecerán activamente servicios de asesoramiento 

para la elaboración de estrategias de reducción de la pobreza· y las 

desigualdades y su evaluación; 

d) el sistema de mediciones de condiciones de vida; a través de encuestas de 

hogares.permanentes, se profundizará en los p:~cs'~1l;'ejecució1~•y :se 

expandirá a los demás de la región. en colabo~¡t·~ión .con el' Banco 

Mundial, la CEPAL y el BID; 

e) las actividades en la región se fortalecerán a h-'1.~és de)~ ~.i~acitaciÓn del 

personal de las Oficinas; ~-~~··· 

los productos logrados. ·.ª.·nivel ~aci~;1'1í, :.subrcgional. y f) se difundirán 

regional y 

g) se creará una base de conocimic11to sobre mediciones¡ pobreza y 

desigualdad.35 

B) El caso mexicano 

Actualmente, la oficina del PNUD en México. apoya instituciones y organizacio11es 

gubernamentales, a la sociedad civil ya! sector privado en la implementación de 

progra~1as centrados. e1Í el c~mb<ltc a' ,la pobreza. A través de.· la Secl"etaría de 
. .. - - . ' . ·- ., 

Relaciones Exteriores. los proyectos. con dichas instancias son aprobados. 

AsimiSmo, .· talllbién se. lía planteado una ~cric de proyectos a mediano plazo con 

las mism~s meta~. Esto ~~/ l&~:pbJ¿tÍ~~s ,;formulados consi.sten en reforzar el. 

crecimiento, ponie~do_ énfa~i~·~.~n:'lá ~alidad de·: los empleos y los sistemas de 

protceción 5(;~ial <l~i~ciri;~-e~ §i.~ü~~Ji8·~~'.;"·p~c)dúC:tivid.~<l; 
'" . ' ';:· ··. ~~·:!'¡.';:::~ ... ~ ... (.~~ ..• _·.:;,·~:-.:'.' 

r-;1 ;·t,' · · .. ~ ',_ .. ·>: ';'.~-~:·:· ,, "" 
El PNUD además ofrecé''a Ml!xiéo se~icios tales como proporcionar consultores 

_ .. , ,· :::~ ·-,~~-:·.<·'~:~-'.:·._·x~;:;;-:t~~J~-~;~:,\C~:."~-<::::::"-~-:-._. :_> · ·. :_.: ·: 
.·especializados ' en·;'· áreas ·c'réJativás•}~al;:f desarrollo, programas ·de··· formación y· 

- . , : -. ·. '~,.:_.:_ .·/.~. . _.JI~:· ' ' 
capacitación; ·contactos·. CÍ:m··.·itlstitucioncs ·relacionadas; recursos humanos y 

metodologías para la pl~nUi~~~íóh d~~~ci.Yectos .de desarrollo.,. 
-.,· ·,·': .. ·.·· , 

35 /bid. pp. 6-7. ' " ':·.~·:. ·.' ·:., ': 

36 PNUD. F./ PNUD e11 México, 3 de Septiembre de 2001, hlip//www.pnud.org.mx/pnud/el_pnud_mcxico.html 
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En cuanto a la erradicación de la pobreza en el pals, actualmente existe una serie 

de propuestas encaminadas a apoyar a la micro y mediana empresa considerando a 

tal sector como un eje importante para el desarrollo regional. En este sentido, la lista 

de proyectos es la siguiente: 

Sistema Nacional de ln"iicadores de Vivienda (SNIV), 

Programa para ~l mejo~~mi~~to de las Encuestas 

Condiciones de Vida en A~érica Latina y el Caribe, 

y la Medición . de 

50 

Asistencia técnica a micro proyectos productivos en la Penlnsula de Yucatán, 

Estado de Desarrollo Econóinico y Social de los Pueblos Itldlgcnas de M~xico, 

Programa global de NAFIN para el desarrollo.de lainicroetllpres~,> . 

Consolidación del Programa de Apoyo del PNÚÓ/Méxlc6 at;¡{p~queñas y • 

medianas empresas (PYMES), 
-; :-; \ ~ ,_,; ·- -· ~- .. ~. ( .. '. 

Programa de integración Industrial C:º1'J.ff'.J'.1,~f\1~~~~Ef;~J\\~P' •·\\ 

Programa de Integración Indüstrial-Dcsarrollci:'Cle!la ¡>eC¡üefia y,,Me-diana. 

Empresa, , :.¡ ·,~;'L'f~;·.:~; Y;:·',2zC:·~} ,: ···- · · ·· 

~::::;::ii:: yd:: :::.!::::-~~;~~2l~~V0!I~üritst;~:r~;"]!i9º~~r~~ªción 

- ' _, ', ·<·~:~_-:-.. ;.~. ' ... _:_:_ -
Los últimos renglones, si bien forman parte de esa ~¿·ile de c~mprornlsos en los 

que ya se. ha enfatizado, en la práctica vienen a constltUir algunas de las tareas 

incumplida,s¡ pues en su mayoría no tienen trascendencia o no son altamente 

representativos dentro del orden seguido por las instituciones, razón por la cual, 

sólo funcionan como parte de la agenda, sin aspirar a ir más allá de ésta. 



1.5. Importancia del desarrollo humano en las estrategias políticas, _económicas y 

sociales de un país 

Así las cosas, resulta claro que pese a las críticas hechas al concepto de desarrollo 

humano, desde el punto de vista de que aun cuando para :todos la· ide~ de generar un 

mayor bienestar para la gente resulta obligada, la re~lid~d mite~trn que tal nspiráción 

continua formando parte del catálogo de buenas . in.tenci~nes que dificÍlmente 

encontrarlan oposición. 

También es sabido que para lograr tener un país sano es preciso orientar In 

política económica no. sólo hacia el equilibrio mncroeconómico, sino que es necesario 

considerar lo que hoy de llama el desarrollo humano sustentable con el fin de 

preservar los recursos y además, generar el capital humano capaz de lograrlo. 

Es por ello que cuestiones como las relacionadas a la educación, a todos los 

niveles se vuelven indispensables para incentivar las capacidades individuales en 

beneficio de la propia productividad del país. Sin embargo, hasta In fecha, en lo que 

se refiere al caso mexicano la polllicn económica, ni igual que In social, han sido 

equivocadas, considerando que una gran parte de la población vive en condiciones 

de subsistencia esperando recibir ayuda gubernamental para contar con lo más. 

básico, pues al mismo tiempo, desconoce tanto sus capacidades como sus derechos. 
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CAPÍTUL02 

2; Endeudamiento y reformas macroeco~órnicas en ·América Latina: 
el caso mexicano 1982-1994 ' ' 

,.,:·, 

En México y eri general en :Á~nérica Latina, los allos ochenta estuvieron marcados por 

la criSis .'de:: iri · d¿ud·¿ }' por ' la ' 'presencia de desequilibrios macroecoriómicos 

profund6s, que en gran medida fueron consecuencia de políticas económicas . . . . - . 

equivocadas. Aunado a ello, esos allos se caracterizaron por un agudo deterioro de 

l~s c6ndiciones so~iales reflejado no sólo en la desigual distribución del ingreso sino 

también en la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas y de participar en la 

vida pública y en general, de gozar de oportunidades que permitan llevar una vida 

digna. 

Desde: e.ntonces; .debido .a los constantes pr~blemas ma~roeconó~icos, las 

organizaciones multilaterales r(!presentada~ por el Fondo Mo~ctarlo' Int~rnacional 

~::~~:~r::~::i¡~f {11 },~~te;ii~:.;~:~:?:::~::¡~::·ºs1;ie'JªJ};r~~8s1~~ :: · 
política·· ei:~nól1lica'. <lci~~~5, ,cliÍe~~~~i~ p~~c~ ·• · ~;,~ el r0. ~tf~es~~~r~A~r,}~~s;:f!ujos 
financierosalar'ciiiói'i;) '''. ';' ·•·. ''.<; 

.·· ·y .~' >';\ ! .. ? },·{ '/···.;, ' 
Este 'iuci ~I inicio del Ualllado '.'.C~nsenso de Washington"c cúyo papel fue "-.. 

elaborar paqueies~ul1iform~s de 11ledfdas· mác~oeconómicas los cuálés' pueden 
·". -. '·- ~: ,. . . -~ ::~. " ... ;,.,-.- .... 

resumirse en dos ámbitos: •. 

A. Estabilización ~acr~económica, y 

B. Reforma e~b-u~turat 
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Dicho Consenso se basó a su vez en diez postulados básicos que consistieron 

en lo siguiente: 

1. Búsqueda de disciplina fiscal; 

2. Cambio de prioridades en el gasto público, e1úocánd.olo a necesidades sociales; 

3. Reformar la recaudación de impuestos; 

.4. Procuración de tasas de interés positivas, determinadas por el mercado, 

S. Liberalización comercial y reorientar la economfa hacia las exportaciones; 

6. Mantenimiento del tipo de cambio, fijado por el mercado; 

7. Supresión de restricciones a las inversiones directas de capital extranjero; 

8. Privatización de empresas públicas; 

9. Desregulación de Ja actividad económica; y 

10. Reforzar las garantfas de derecho de propiedad. 

Estos diez postulados, debfan ser aplicados de manera oportüna y perfecta co~ 
el fin de poder contar con los beneficios y lá asesorfa técn!é~dd taie¿ institucio~e~. 
Brevemente, el papel de cada una de ellas, ásf como 5.'.; cooperación conjunta pueden 

~ " ' .· - '·- ' '· -: .. ': -~ .. . ' . ,' ·. 
resumirse de la manera siguiente. 

· 2.1.El Fondo Monetario Internacii;ina.l ye! BaíÍ~~'Mundial '. 
..:·,.~----." 

,., :c'.~j ',. 

Es importánte hacer un breve parénte~~ conel 'firci~:·t?;j,uc~t"'g;~~so modo el papel 

:~:.~:sp:::::::0:::e::~::::::~~:::::::~:~{;:~~Efs~:~tv~~J~;1ti:ªi~:: 
.• '• . ·:~~:: .. : ~:·~. ' 

/:·~ ;'.~;:·; ~ ::~;;:}- ..... ,,, 
:.,_ ~. ,); " ' 

serios problemas a las demás economías. 

Por tales circunstancias, el Fondo Monetario Iflterri~'cional se. ha encargado de 

proveer financiamiento a sus miembros bajo difci~ent~~ tlp..;~'dc,~cuerdos crediticios 

y reformas estructurales, los cuales, son supen,,i~acÍos.a .través del mecanismo de 

co11dicio11nlidad que engloba un cuerpo de prácticas y procedimientos conocidos como 

programas de monitoreo técnico. 
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OC! C!StC! modo; C!I procC?so de · rC?forma y ajustC!. ha sido divididos· en dos 

C!tapas, con el fin .:dC! hacer C!fectivo C!I proceso dC! transfÓrmación C!I~ la cconomia. 

BrcvC?mente se éxplica · en que consisten ~mbas: 

1º Proceso de estabilidad 111acroeco11ómica: En esta primer~ etapa, se desarrolla un 

conjunto de politicas encaminadas a generar dicha esta'bilidad ~ travé~ , un,.mejor 

funcionamiento de los instrumentos de la polltica macroeconómica y. c:{e. reaUzar 

cambios en la operación de la politica monC?taria con el fin de que ésta sea n~ás eficaz · 

•, 

2º l~eforum estructural: Durante esta etapa se pretende hacer. más eficiénte y 

flexible la economía para facilitar el ajuste y evitar daños pr~~e~Ícntes ·d~Í ex¡erior. 

Lo anterior se realiza mediante la liberalización .comerdal,.l~'. 'p~i~atizaci.ón ·de 

empresas públicas, la desregulación del sistema.bancariÓ, .1~·rC?form'afisc~I y de la. 

liberalización de los movimiC!ntos del capital. 

En este marco, la cooperación con el BÚ1co;~~ti'.1l~iaLy .otras it~~tituciones 
internacionales se vuelve dcstima imp¡,rtai1~la, e~ pÓ~ eíici 4,¡~ el _FM(se m~ntiene 
estrechamente vinculado a ellas.' 

Durante la implementación de las reformas estructurales, el Banco Mun.dial 

tiene como tarC!a realizar el monitoreo de la puesta en marcha de. tales· medidas 

especificas. Sin embargo, su participación es mayor en áreas como la agricultura, la 

reestructuración de empresas públicas y en el fortalecimiento del sistema de sal.udy 

seguridad social. En contraste con el FMI, su colaboración en el sector financiero es 

más limitada y lo mismo sucede en cuestiones de In liberalización comercial Y .. de la 

inversión extranjera directá, pues son consideradas responsabilidad .del Fondo.· 
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La cooperación entre ambas instituciones tiene una larga tradición. Desde 1966 

se formularon líneas de cooperación y en 1989 se estableció un Concordnto en 

respuesta a una serie de aspectos que habían sido pasados por alto en las actividades 

de ambos; marcando asf sus respectivas responsabilidades y los principios que en 

adelante regirfañ su colnboración.37 

En este sentido, el Fondo tiene por tarea enfocarse a cuestiones relativas a la 

política macroeconómica y a los· instrument~s· qud Íá componen, n~en~as. que el 

Banco Mundial se encarga de elaborar estrá~egias 'p~ra el desarroÍlo; 
0

p.ol¡H~~~ para 

una n~ejor asignación de recursos tnnto,én~I ~ect~i:~~~blico':~()m~ ..• ~ .. ~·:e(~ri~ado; 
diseñar reformas en .los sistemas admiit'iStrali~o.s,. e~ ~Í,,"sécÍ~¡.\ ~;;:n~~tciai:y de la 

reestructuración de empresas estataÍ,ds.JH. ':.:· .'":'.,: . , " 

Los principios para In colnboracióil de:'a:taS ins~tuciones :·que f~eron 
delineados en el Concordato de 1989 han sicÍo·r~áfirmacÍos én"i99B en el ;,Rcport of 

the Managing Director and lhe Presidenl.Jn B~nk~Furi'd cdu~bc)~rition"J9 en el cual se 

resalla la necesidad de contar con Un cl~roentendki~~tb~ob~~Ja si~áción eri cada 
' . . . . 

país miembro para pocler elaborar' ~na. rcformri; _así c6n10 para complementar e 
. ' . - , : : ; ~ - - ', - . . - ~ ' '. . '',._;' .- -

integrar sus respectivos prograrims dm1tro de cad~. país. 

Por .su parte, el)llD tie!'e c?mo, tareri; pf.Jmo~er el desarmllo económico y 

social de Amé~ica·L~tfuU·d~~d;c'.1959.:~:: · .· "" · '-'' 

2.2.La réforma.es~~uc:ral ~~~L~L~. Lat~L: el.impacto social, .. 
.• ,¡-',. ~~:;:":>':. :~:::\~ ·;.,::-;_;. ,,'·:··:::> :~/:~-·- f:;::.:, ·-/-i:/~ ::: 

En el caso ~é A~¿ric~.:·Gtina,;;;¡~irn~~.~~g.~·I~~'.·po~;~~~º~·t~óricos d.e1. FMI,y el 

~:~::~n~~i::1:~:d:=e~:r:&\t~~61~'~!~~g~~t~füt~~t{r¿ilªis;~¿~~~ª;i!::~ª1::ci~1: 
de In cuenta corriente de la b~lanzad~ p~¡~s:·~;~~:~:~t~ de c~p¡tal~s/ . . 

,.·.·, ./ .. .. ·- . -·· '. 

37 IMP. S1ruc111ral Conditlonality In· Fund suppo':l~~~;~~r~~1s,:/~r.:·P~f[cy ~cveló~ment ~nd ltcvicw 
Dcpurtmcnt, p.S 1. http://www.lmf.org. · · · 
38 /h/dcm. 
39 Jdem. 

'. ':t~ '.: 

''','/ )~~;~;~:· .. ' ;"·'" 
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la desregulación de los controles de precios en la economía (principalmente salarios, 

tasas de interés y tasas de cambio) y la privatización de esferas importantes .de la 

actividad productiva. 

Sin embargo, tales políticas tuvieron varias debilidades, en primer lugar; se les 

dio uniformidad en el diseño en los distintos países cuando· la .r.ealid~d ;ciclamaba 
·- . -

especificidad nacional. En segundo lugar, las medidas de estabilización fueron 

excesivamente recesivas; Jos sectores reales de In economla, prÓducciórÍ, y e1npleo 

fueron drásticamente afectados y en tercer lugar, se desregularizÓ incluso. antes de· 

que la iniciativa privada tuviera capacidad de abarcar sectores que ai1teriorm~nte se 

encontraban en manos del Estado. Finalmente, se empezó a pensar en redes de 

seguridad social cuando el número de pobres había ya aumentado ~m seÍs ptmtos 

porcentuales desde 1980,40 

Durante Jos primeros años de !Os noventa.la situación comiema a ~·ejorar, se 

reducen considerablemente Jos desequilibrio~ macroecÓriómicos y se proctllce una 

reactivación de la economía real. No obs~ante no hay contribuciones pnrá mejorar la 

distribución del ingreso que déjó la den();ninada década pérdida. Si bien Ja reducción 

de la pobreza comienza a aparecú: ertlas 'agendas de los paises de Ja región, de 

potenciales donantes y de organismos internacionales, el mejoramiento de la 

distribución del ingreso y la redu~i:'ión de J~s desigualdades permanece ausente en la 

lista de prioridades.41 

'' ' 

Así las . cosas, el· ~pactó ~e la ~stab¡¡¡;ación ~1acroeco~ómica. y el: ajuste 

estructural en la socl~dad i~tfitp~~ciricaria 'ab;ieron un futénso debaÍe con: ~I fln de 

frenar. el problerná'; sin embargo, 'aw:; cuando en 1()5 diferentes es!Údios. aparecen 
, .-. "'··· ·.•• . . -·. ·" .• · •... , i 

elementos importantés,. qÚ~ pr~tericicn' ser novedosos, en realidad éstos ya son por 

de~ás conocictds. 

40 Enrique Ganu1.u. Tendencias del Dcsárrol/o en Am~rfca lallna y el Caribe en la úlllma década, PNUD, p.2, 
llllp://www.unJp.org. · 
41 /bld.p.4. 
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crecimiento ecol1ómico y el desarrollo de la sociedad. 

Asimismo, una vasta literatura recuerda que l~' c;¡;;is ;e~orl~tni<:~' de los 

ochenta profundizó la desigualdad en América Latlna.;l.~ t~PÁL ~(!J~\'~\~q~e ei 

crecimiento más agudo de la desigualdad se produjo en ~éxi~~; ~~i;q~~ tdiilbién en 

Argentina, Guatemala, Perú y Venezuela.42 

Otra serie de cuestiones sobre las que se ha escrito y dicho bastante son las 

relacionadas con Ja pobreza y la desigualdad, producto no sólo de la falta de 

crecimiento económico sino de la distribución del ingreso y que además vienen 

relacionadas a otros factores tales como la escasez de trabajo, lo cual, erosiona los 

salarios y ensancha la brecha entre aquellos trabajadores pertenecientes al sector 

formal que se integran al informal; sin olvidar a aquellos que cuentan con menos 

educación, situación que vuelve más complicado el encontrar y mantener un empleo 

bien remunerado. 

Tales tendencias, tienen variables que pueden ser expresadas ·a nivel 

individual, desde el punto de vista de que el salario va a estar condicionado a 

factores como el género, la edad, la educación y la experiencia y en cuanto a nivel de 

los hogares, los factores demográficos y la participación de la fuerza laboral dentro 

de cada familia son algunos de los elementos determinantes. 

42 H.ohcrto Patricio Korzcnicwicz y Willium C. Smith. ••robrczn, dcsigunldud y crecimiento en Arnéricn Lntina: 
en busco del camino superior n In globaliznción .. , en Desarrollo económico, vol. 40, Nª 159, IDES·FCH, Buenos 
Aires, octubrc~dicicmbrc 2000, p. 389. · 

57 



Finalmente, otro dato que ha caracterizado la últimas dos décadas ha sido la 

reducción del gasto público destinado a aspectos sociales que afecta los ingresos no 

salariales sobre todo de los más pobres en un país. 

Por tanto, lo anterior obliga a estudiar In implementación.de tales modelos 

económicos promovidos desde el exterior . y el có~10 11~ri\i~~?~~Jd~a~do · y 

-:e;'~~·,:,''/{: ·~·:•:· 

2.3.EI proceso de transforma'ciÓ~'.~d~~éi;rii~~:.~'ii M";;;,¡~,) , 
·' ~'':~. '""""-'·- ": ·t¡: :'.·:~·i.:?l' .- ;;'.,": . -f;F'; : -\>::,·· 
. '.J'>;~·. e_,,., . .. :>:+;:.,:·. ::->r 

En este apartado se analiz~ el p~í>c~so'1e ~~ns¡?riri~ciÓri ecorióriíica emprendida en 

México desde 1982/año s'e!eccionado' pü~sto''qüe a.partir' de dicho·. momento lós 

encnrgndosde dirigir y eillbo~nr !apolítica económica se plantean entre sus nuevos 

' ..• Í>bjetlvos: 1) ~i ~~n~llr eÚisleilla iiriruíbie~í> me~icano; 2) replantear el papel que el 

Estado mantüvo durante vi:trins dééádas en la economía y lo que se espera de él en 

: el futüro. Para lograrlo, se emprendieron dos estrategias fundamentales: ·el 

redimensionamiento del sector público y la desregulación de varias actividades 

. económicas; Lo anterior, siguiendo los postulados elaborados por los organismos 

financieros internacionales ya· antes señalados (estabilización económica y reforma 

estructural). 

2.3.1. Reforma y ajuste estructural 

Durante las últimas administraciones presidenciales, en. ;México se han 

experimentádo diferentes modelos económicos con un.' cuestionable éxito. De 

manera que, en la década de los setenta el gobierno aurr;entó su intervención en In 

'cconomia 'as[ como el gasto federal, mientras que en ·1a"s
0

ocl~ell.ta se siguió una 

estrategia opuesta y se redujo el papel del gobierno en dicho sector. Esta misma 

lógica de apertura y desregulación en la economía fue seguida una década después 

por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedilla. 
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Particularmente, en el caso mexicano, una reforn1a de gran trasc.endencin para 

la economla en el largo plazo ha sido la apertura comercial, que viene a revertir el 

esquema proteccionista de los 40 años anteriores, con el que México habla 

experimentado desde mediados de Jos treinta un periodo caracterizado por· el 

crecimiento económico constante, que incluso permitió que se hablara del llámado 
11 n1ilngro n1cxicano". 

El modelo de industrialización emprendido desde. mediados de los mios 

treinta basó su estrategia en Ja protección de las empresas nacio!lales frente a la 

competencia exterior. ·Posteriormente, en los años sesenta, esta se amplió ·.para 

proteger incluso a los_emprcsados de In inversión extranjera y extender la política de 

sustitución de importaciones a los bienes intermedios de capital. 

Si .bien es cierto, tal dinámica, durante los primeros años dio buenos 

resultados, ·pero· llegó a convertirse en un serio problema para el resto de la 

economía, pues absorbla demasiados recursos de Jos otros sectores, como el agrícola 

y además requería cantidades crecientes de divisas. Por tanto se pensó en iniciar con 

la apertura de la econonúa para obligar al aparato productivo a mejorar su eficiencia 

y productividad. 

Durante dicho periodo de sustitución de importaciones, la ccononlfa 

mexicana se caracterizó por In búsqueda de un objetivo central: el crecimiento 

económico. Con una econonún cerrada y en un contexto internacional estable 

caracterizado por un elevado crecimiento del comercio internacional, baja inflación y 

escasa movilidad de capitales, los grados de libertad para el manejo de las políticas 

macro y otros instrumentos eran suficientemente amplios. 
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Sin embargo, a Jo largo de Jos años setenta se modificaron las condiciones 

tanto externas como internas. A Jos choques de oferta encabezados por el aumento en 

Jos precios del petróleo y de otras materias primas, Je siguieron una mayor inflación 

a nivel mundial y el alza en las tasas reales de iÍlterés internacionales. 43 

En el ámbito interno, el agotamiento del periodo de sustitución de bienes de 

consumo, aunado a menores grados de libertad en el endeudamiento, en Jos 

balances fiscales y en el manejo de las políticas cambiaria y monetaria, aumentaron 

excesivamente Jos costos para continuar con el mismo modelo. 

Bajo esta situación el gobierno tuvo que cambiar su estrategia para 

implementar un programa de estabilización distinto con el cual se frenaran· las 

presiones inflacionarias y el desequilibrio externo. 

' . ' . " 

Con Ja llegada de López Portillo. a la preside~~¡~, J~s reiacicine~ e'n~~ gobler;,o 
·.-- •. ,-., ::··-' · .. ·--·"'· ·;··-;· ;··-· ·· .. :"-, 

y empresarios mejoraron en forma sustancial;·· Ja inicial '¡Jruden~ia financiera· del 

gobierno hace presagiar Ja renuncia a Ja conlinÚaci~~ de'Ümi~cciÓilpr~;~g(n~i~a del 

Estado en Ja econonúa. El gobierno se dirigió 
_.,;''.=_-

que en el momento habria puesto candados internacionales ala po\iti~aci~pie~i:lida 
por Ja nueva autoridad basada en el gasto; cuando- co~"ci1 de~~~~;¡~~t~ ~e 
enormes yacimientos, el petróleo se convirtió· ~n ~¡ ~ti-UI't1~nto'pa;ri'~~~t~~er . e 

incluso acrecentar el perfil macroeconómico del~~¡;;._···_:;·_·;','~::'_ ::i";· ,:°'/'-- ::-:' . •. 
-. ::_' /:~:' :i/~-, -:'i~ .· ~ ·:;·:/: ~--'.>~:: 

' ~-. '~1: ' - _,,_ ... -._. 

Así, entre 1975 y 1982, mientras CJ PIB ~~~~i~e ~;JI~plicrib~ p~r 8.S, los 
:· ·---.~- ~ . \:>:· .. ~-_:~-:·_'_·:~-;;~t ... ='·Y'?-;,---~~-,~\;,':-'-;.:~r~~:-_~,:.-,-?;··· ~~-:: - - ··'- · -

ingresos brutos petroleros Jo hacia~ por 29.~: Bajo el irnpi,ils~ d_!! fas exportaciones 

petroleras, el PJB que entre 1974y19n'~ie¿Í~'a5~~~'t;;;;~'iüectl~'de4.s%~ entre 1978 y 
-· - " ' - ''.• ... · \--· ' .. ,_ .- •. ,... _;:: ·.· - . ,. ~:. ·"' ._: . ··,·, .''. 

1981 es de 8.4%. Sin embargo, el incre-nieñtO_dc Ia:demandá' intCrna no pudo ser 

enfrentado con uno igualmente ~ignlfj~i\ti~~\t~Ja'prcfau~¿¡¿n Y,1~ diferencia fue 

compensada con un gran increment.; de l~s importacione~~44 

43 Fernando Clavija.º Reforma.o; estructurales y polfticas mucrocconómlcas: el cu.o;o de México:l982·1999". en 
CEl•AL. Serie Reformas Económicas, p. 7, http://www.cclac.cl 
44 Ugo Pipitonc. !~asa/ida di!! atraso. Un eswdio histórico comparativo, CIDE .. FCE, México, 1995, p. 417. 
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De este modo, el endeudamiento externo, basado en la doble c_reencia de que 

el alto precio del petróleo sería permanente y de que el costo de capital estaría 

destinado a reducirse en el largo plazo en Ja economía internacional, quedó así como 

la única opdón. Pero el resultado fue diferente, pues la deuda externa pasa de 27 000 

a 82 000 millones entre 1977 y 1982.45 Por otra parte, las tasas de interés se elevaron 

drásticamente en el mercado internacional debido a la polrtica restrictiva de Ronald 

Rengan y además, el precio del petróleo comienza a ciar sellas de interrumpir la 

tendencia a la alza que venia siendo así desde 1979. Ambos factores que eran las 

principales fuentes de financiamiento comenzaron a agotarse. 

Siguiendo esta lógica pueden comprenderse Jos elementos originarios de Ja 

crisis generada durante 1982, es decir, el endeudamiento externo excesivo; Ja 

agudización del déficit comercial, el empeoramiento del déficit público, la fuga de 

capitales y Ja sobrevaluación del peso. 

Por tanto, los años ochenta no fueron solamente años de agudo deterioro del 

potencial de crecimiento de Ja economía mexicana, también comprendieron un 

período de profundas transformaciones en las modalidades de funcionamiento de Ja 

economía y en las orientaciones básicas de Ja polftica económica. 

El endeudamiento externo dejó de ser posible como instrumento de equilibrio 

macroeconómico, razón por Ja que el equilibrio de las finanzas púb1icas y las cuentas 

externas se volvió imprescindible.•• 

Por Jo tanto, a diferencia del modelo de sustitución de importaciones 

prevaleciente antes de 1982, Ja· polílica macroeconómica a partir de In crisis de Ja 

deuda se abocó a Ja corrección de los principales desbalances macroeconómicos y a 

disminuir la inflnciÓn,"Ó ¡~\¡i.iri es lo cmisnici, buscar ante todo Ja estabilización; 

dejando de ser el crec~ento · el principal objetivo. 

45 lhldem. 
460p.clt. p.419. 
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2.3.1.1. Buscando la estabilización: 1982-1987 

En los diez afias necesarios para lograr cierta estabilidad macroeconóniica (1982-

1991) hubo dos períodos con caracterfaticas,claramente difcrenciables. En el primero, 

de 1982-1983 a 1987, se impleme11tÓ u:;i ~roir~~~ de estabilización ortodoxo con el 

que se privilegió el sane'a~entJ_fis¿~¡ j!rhri.i~ío y)a g~neración de.un excedente 

comercial que pernutiernscirvir lá'ct~ud~:ci~~¿rnf pÓblic~y pdvada. 

Para eUo se aiu~taron clrá~tJC:~n'te;1te'Jo'.~ p~e~Íos y tarifas del sector público, se 

redujeron los subsidlos y:'~ti~~;p~~~d¡';;ci~egrésos, como inversión pública y gasto 

::~::u;cio::1~:it1;~;rif t~*~:füe~1~~1~:;1::la;:7bio real estable mediante 

.,, ·. >· " /;~ }:-,' ·~ ·y·.:. 

Desde .1983 ·~·i~-;~~ '¿1Íci~ , lo'.~ff'~Írit~~bs cambios estructurales en dos 

direcciones,, por un, l~do,'. ~e >bu'~¿Ó r~d~¡;~ ~l' ta~,;ft~ y C()mpl~jidad. del.· sector 

público, y por otro; abrfr la 'eco~ontla a l~~o'.~p~ten~iacon ele~terior. 

En lo que se refiere ai sector · público/ s~:, ge11:rl'>c ,/~n •.proceso de 

desincorporación de entidades, permitiendo l~ participació;:, ci~l'séC:tor pdvado en 

dicho campo. Al mismo tiempo, el gobierno se enéar~ódé -pr~ri~o~cir la inversión 

privada en grandes obras de infraestructura· tradicionalll1cnte r~~er~.ida~ ~l Estado. 

De igual forma, se promovió la desregulación de diversasa~tividadcis econóÍrtÍcas 

para reducir costos y . promover la competencia entre p~~duct~res ns! corrio lambiél"l 

se trató .de hacer un cambio en las (!Xportaciones p~~St(),'cjui; 'esta~ se b~s~ba~ eri su 

mayoría en el petróle()· 

-'"··· 

Sin embargo, la aparición de otros foélores. ríegatlvos,' na,turales y econón1icos 

obstacúiizaron._lo~'Ífl~ento~_ (¡~ r~p~;a~fo-~~ft;l~~~i;u-o -~(tér~moto de l985 y 

además dur~i1te ese ~fío y ~l:si~idnte,,~Ia:s éori~!do'n~s . del mercado petrolero 

internacÍo~al se ,torna~on sU1nalUente clé!Jn~~; lo ~J~cÜo lugar a una fuerte reducción 

del precio internacion~l del pe;ról~~.: ~¡;,~~ye~d~ ~ s~ ~ez, los términos de 
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intercambio del país con el exterior. Debido a esto es _que se vu~lve necesario 

replantear un programa con el cual fuera posible controlar el proceso inflacionario, 

así como los negativos efectos del endeudamiento reflejados en altos costos en 

materia de crecimiento y empleo.47 

2.3.1.2. La reforma estructural: 1988-1991 

Posteriormente, en un· segundo período que comprendió los afios 1988 a 1991, se 

privilegió el combate a la inflación y se introdujeron una s¿rie de. reformas 

estrudurales. En estesentido, se adoptó un programa heterodoxo· de estabilización 

cuyo centro de atención era el abatimiento del componente inercial de la inflación 

mediante el uso de .. un ancla cambiaria o monetaria, e!._control de precios 

considerados clave y una polltica salarial basada en la inflación esperada. 

Dentro de este marco, México puso Un mayor énfasis en .la concertación· a 

través de los "pactos" e incorporó un elemento adicional para la disciplina en la 

formación de precios, a través de una agresiva apertura comercial. En consecuencia, 

el objetivo central del programa heterodoxo de 1988-1991 fue reducir la inflación 

para finalmente lograr el saneamiento fiscal. Al final del periodo se habla logrado 

abatir la inflación, aunque la calda del salario real y ele! einpleo fue muy acentuada, 

lo que potenció el costo social del ajuste, dados los recortes en transferencias y 

subsidios.48 

' ,· . 

Respc~to a I~ apertura coI1lercial, estas~ fue ge11e~anclo mCdiant~.~~: gradual 

red;tcción de los aranc~les ~si como a través.de la exención de Úccn~ias o pe~.riisos 
pára importar cualquie~ mercancla. Por. tanto,. g~~das a la~ rcfórt~{¡j~ ~~t:Ítiic~onales 
referentes a la libe~alizació~, en l985 se tc:imÓ la decisió~ ~e inlli:esar ai Acuerdo 

. General sobre Aranceles Ad~ancros y Comercio (GA TI); 16' C:ual l~i:lab~ ü l~·~olltica. 

47 llnriquc Cárdenas. /.a polltlca cconomica en Mt!xicu. 19S0-/994. l'Cli- COLMEX, r.ii!xlco, 1996, p. 119. 
48l'cmando Clavija, op.clt., p. 48. · 
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de liberalización un marco institucional de mayor permanencia y darla mayores 

posibilidades para lograr acuerdos. comerciales con otros países~49, · 

Para el año 1989i elg()bie~no de S~lin~sde Gort~ri, contitÍuarido con el 

lllodelo de n1odernización de ~tia11tecesor; se: coÍnprometió.con el FMI y con el Bancó 

Mundial a nplic~r u~a ,sc:l~ de,rcf<lr;;¡~~: ~¿d~¿Íni¿~s ¿~mó ~eq~isito pa~a obtener 

recursos útile~ ~ara ;~ ~nnsfoi:'n1~~Í~n de la es~üdura eéonói:ilico administrativa del 
···;;-·'->'· -L--:···", 

país. 

El compromiso adquirido consistió en lo siguiente: 

1. Buscar hasta 1994 un crecimiento del 6%; 

2. Reducir los requerimientos financieros del sector público en 9 % del PIB e 

incrementar el ahorro mediante la vía fiscal; 

3. Lograr una inflación menor a 18% en 1989 y entre 4 y 5% en años posteriores; 

4. Disminuir las tasas de interés nominal y real; 

5. Llevar a cabo una liberalización del crédito, y 

6. Propiciar la integración de México a la economía m1:1ndial, con la reducción de 

los aranceles a las importaciones.so. 

En resumen, puede decirse que durante el: p~rí~clo d~ implantación del 

paquete heterodoxo de estabilización, . aunado a Ía a~~rturacomer~íal, ~e logró 

reducir rápid~mente. la 'inflación. Sin embarg(), .la continuación de esta polltica 

después de 1992 provocó la apreciación del tipo de cambio real, lo que generó una 

presión excesiva sobre el sector productivo orientado al mercado interno. Asimismo, 

entre 1991y1993, la característica principal de la polltica macroeconómica, ya en un 

modelo de econonúa de mercado, fue perseguir la reducción de la inflación a un 

dlgilo, con los mismos instrumentos y metas empicadas desde 198851, 

49 /bid .• p. 136. 
50 Miguel Garcfa Reyes. Aj11ste es1r11ct11ral .v pobreza. la transición económica en la sociedad mundial 
comempordnea, . FCE·ITESM·CCM. México, 1997, p. 339. 
51 Femando Clavija. op.cil. p.53. 
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Finalmente, para 1994, una vez que ya se había puesto en marcha dicho 

proceso, en el momento en que se llevaba a cabo Ja sucesión presidencial, la situación 

económica se agravó y una de las principales razones fue In presencia desmedida de 

inversiones foráneas especulativas que dieron un falso sustento a la economía 

interna. 

Asf las cosas, a la_ par: del -proceso de modernización emprendido por las 

diferentes adminiStraciones f.Jc d~satándose un agudo deterioro de las condiciones 

sociales, no sólo én lo~~fo
0

~~nt~al~ cnda.~ez más marcada distribución del ingréso 

sino también afosdlfe~hnt"~ a~pectos s6cial~~ quec~inprenden la ~ducación, ._salud, 

nutrición, ~m~leo, vi~i~~d~ y .~{1_ g~~e~.il ~l-~~cei6 a servicios ~oci,~Jes, -sobré t~clo en 

los sectores más pobres de la poblaé:ión;· 

Además, los logros que pudieron alcanzarse c~~ei reeqlilibrio fisc.ii; externo 

se pagaron a pre~los elevado;, sobre tod~ 'en ~Ite;r~no_so~Í~t Entr~l982 y-1990, 

mientras la población del país tuvo ún creéhruento cÍe-12 ·ffi'iilones· dé personas, ·• 1a 
P~blación Económicamente Activa aumentÓ"en . 8 millones, .y el.e111pleo-apeims lo 

hizo en 1.3 millones. En el mismo perlodolossalarios como porc~nt~je del PIB se 

redujeron de 35 a 24'Vo.S2 

De lodo lo anterior, puede concluirse que los esfuerzos por parte del gobierno 

estuvieron dirigidos ~lcanza/Í~ _ ~tabÚid~cl ec~~ómica y a - fomentar la apertura 

comer~ial, releg~rido o~o;·~~pe~tos igu~lmenté importantes, tale~ como incentivar el 

desa~ou6 ecorión~ko, soci~i y'h~:i,ano en México: 

52 Ugo l'ipitonc. op. cit. p.421. 
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2.3.2. La situación social a partir de la reforma económica 

Como se ha .observado . en pági~as anteriores, .el caso mexicano ;nuestra que si bien 

desde hace algunas década~ el pals piC!s~nció im ciert~ ~recimiento econ~nüco, éste 
' • ·, •••• <• , •• ,.,·, •• ,_ •• ' ,._ .,, '"-. •• - •• ' 

no fue una garanUi\ para que los bcneffoios se. distribtÍyerartec¡uitatÍva~ente entre la 

población; é~ ~si que ~l ~i~tema ~mpl~adci ~a~ri-~c;~~ifr e!. ihg~esÜ. há'Jo~~iliiido uno 

. _de los principales ob~táculos para meJorar la~ é~mÜ~i~rt~S d~ vi~ri en M6~i~o! •. 

Asimismo, los esfuerzos de los diferentes go.biernos· se han centrrido más en 

corregir los desequilibrios macroecorÍómicos y en . poner en marcha el. proceso de 
. ·. - ·. 

reforma estructural que en la teoría ofrece beneficios generalizados. No ·obstatlte, __ Ia 

práctica muestra hechos distintos, pues hasta la fecha no existe una estrategia capaz 

de llenar los vacíos dejados por el Estado ni de corregir los errores del ~erca'do~ pe.~c 
a que México cuenta con los recursos naturales y humanos para rC!.;e~tÍr_:_dicha. 

tendencia. 
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Asl, resulta que el trabajo para aliviar la pobreza ha consistido úni~amentd_en 
la elaboración de diferentes programas, introducidos por)o~·_go1Jie~C>s_ -~~-• ~ttis · 
Echeverrla y López Portillo. Este último construyó una ~éd d~; subsidios. 

generalizados en alimentos, además, creó la Secretarla de PlaneaéiónYP~cs~pu~s·to 
encargada del alivio a la pobreza y del desarrollo regional u tilÍZando Jt:ls re~ursos 

' .. _·-.··. - -- ·,-- '· 

generados gracias al boom petrolero.s3 Sin embargo; con la llegada de Miguel de la 

Madrid fueron desmantelados sin dejar altemátiva. 

Durante su adm~istracióJ1, el_ ~résup~e~to ~~l sector social . se· redujo . 

dramáticamente e introdujo un_ proyedo ~enttalizado d~ de~arroÍlosoci<Jecortómico 
bajo el cual el gobierno federal: pucllera aco~da~ con. los gobiernos estatales las 

· dimensio11es de c~d~~~~()'¡;~~:i-. 7. 

53 Susnn Kuufman. Alexlco une/e~ ?-edil/o, L)·nn~ P_icnh~r Publi-shcrs~ USA, 1998, p. 75. 

·.·, 
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Pero debido a la presión social, en esos años se elaboró una serie ele 

cnrnicndas constitucionales para brindar servicios sociales universales, es decir, ya 

no únicamente para los trabajadores del sector formal. Más adelante, bajo el régimen 

de Salinas ele Gortari, se optó porque la política social fuera la piedra angular de la 

administración, reintroduciendo los programas de alivio a la pobreza, aunque si 

bien es cierto, el presidente Jos mantuvo bajo su control autónomo, expresados en lo 

que vino a constituir el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL).s.i 

El PRONASÓL estaba constituido por programas destinados al bienestar, Jos 

cuales inclulan proyectos para desarrollar infraestructura, se otorgaba 

finimciamiento n microempresas así como créditos flexibles a trabajadores rurales 

creando bancos populares con el fin de lograr un mayor desarrollo regional. Sin 

embargo, los resultados han sido severamente cuestionados, pues se argumenta que 

la distribución de los recursos fue determinada a discreción de In presidencia, dando 

como resultado que el capital no fluyera hacia las áreas más necesitadas. 

Aunado a esto, se señala que Ja distribución de Jos fondos se realizó con un 

criterio polllico, ya que se destinó una cantidad importante. a Jos .estados con 

ingresos más altos y medios en el norte, -donde la presencia de partidos opositores 
. ' .'. 

estaba muy marcada-, que en aquellos· dominados ·por el PRI, como· lo son. los · 

estados del sur, y aunque a pesar de qué en términos absolutos se ·canalizara 

principalmente a Jos estados más pobres' (Cltlapas, Oaxacay Guerrero), las ci~dades 
recibieron mayores beneficios que las zonas rurales.SS· 

Con la llegada de Ernesto Zedilla a la presidencia, nuev~~ente se. plantea Ja 

descentralización del sistema de bienestar y en general del poder político; ya 'que se 

convierte en una medida urgente para enfrentar In crisis económica con la que. inicia 

su sexenio 

54 /bid .• p. 75. 
SS Je/cm., p. 89. 
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Algunas de las razones de dicho proceso pudieron ser, por un lado, el 

declive de la autoridad presidencial y por otro, la dispersión del poder político 

entre las regiones. No obstante que también se trató de un deslinde parcial de 

funciones, pues la intervención del ejecutivo en la toma de decisiones ; relacionadas 

nunca cesó. 
··--., :·- ,;~::~ -~\.·:·: .· _ .. · 

Finalmente, es por demás conocido que pese·~1os';'esJ~.~~4·eném~téria de 

bienestar durante ~I períod~ de.·· .. ttansfo~mación lrnbi~; una ~conontlii(abiel'ta, los 

~:~;r:,=:~:i~~~~Hif ~Jj~~~=~~~~~~f i~:t~:~ 
diferentcis }; m~l'~c~n,~n'ti~to que obéd~zclla é~tlls.··.··. ··p.> . , .. :·. 
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:.<.:<· .· \\··>·. ·_· ;-.:,:::··.<,~:-· ... ~~~:_. ··<<:~::._, .,. :<.· 
Por tanto, vale la pena señalar al~nos indicad()re~ qtl~•t:r;itl(!Str~'.\e)ca1níno · 

que ha tomado el asunto referente a a~peétos soci~l~s, cÍ~sta~anci6110 sól~ IÓ relativo 

~l i;,greso, síno además, todo aquello que es iridispensll;biiparíi"~librir una sé~ie de. ' 

fines y necesidades físicas, éticas e ínteléé:tlt~Íes;·1~5 cuales.~~ é~~j;;i~n .~~· 10 que se 
<<~:::··_' 

-. ~"' -
denomina desarrollo humano. 

2.3.2.1. Indicadores soCioeconó~i~os: 19s2-i!J94 
,, ·"' -· .,. . .::::~-, . . .. ·, .. ;'<> .. , , :_:·-· ~ .. 

Como ya se ha venido men~iií~a~cio; ~;:;c, éi~ '!~~ ~~sul;~dos de las reformas 
~ "' ""·': ¡' ,,., 

emprendidas fonnalm.énte.dcscid'.l?BZ'·•es>é1 d~terioro,del ámbito social. ya que el 

nuevo modelo e<:º!'º~icó·~º ~~ca~~~Aé'0siuf¡i~;to~udadde 1a po~1ación, Yª sea 

por •fo1ta •.. de itúraestiucttira,por> nÓ;.céintar· .. con·;elconoc¡fil¡ento ni• con la 

capacitación ¡;dcc,:;ada a la~ n~cv~s, n,e(:esld~des o irÍduso por factores puramente 

geográfi~Ós, sólo por mencionar algunas de las causas. 



Asimismo, In desigualdad en la distribución regional y social del ingreso, 

producto de lo anterior, se hn convertido en una de las principales razones que 

agudizan In pobreza en el país. Y tal situación conlleva a desencadenar. efectos 

cconó1nicos; por un lado, se genera una contracción del niercado interno, y por otro, 

la concentración de grandes recursos en un sector reducido de la población que 

prefiere canalizarlos .en inversiones especulativas dentro y fuera del país, por falta 

de estímulos n In inversión productivn.56 

Como resultrido, n lo largo de los últimos cincuenta años se han venido 

conformando : tres segmentos sociales, los cuales han registrado cambios 

significativos en su estructura, ensanchando la brecha de In desigualdad social, lo 

c.ual puede observarse en el siguiente cuadro. 

Cu;adro2.1. 

Distribución de la riqueza en México en Jos últimos 50 años 

Grupo con nivel de llagares rcprcscnlados (%) 

ingreso 

Bajo 

(llloeilcs 1 n IV) 

Medio 

(dccllcs V n IX) 

Alto 

(dccilX) 

40% 

50% 

10% 

Ingreso nacional 

c01ptado (1Yt1) 

13.6% 

49.8% 

36.6')'. 

Integrantes 

del sector 

Obreros nu calificados, 

campesinos, miniíundistas, 

jomaleros, indlgenas. entre 

otros. 

11rofosionislols, tk'nicos, 

maestros, pequenos 

productores y micro 

emprl'S.uios, burocracia y 

obreros cspc.-ci.ilil.ados. 

~uenle: Enrique GOlt~~TbÜrdo ... Desarrollo y retos tle Lt pulitica social' .. en Eo.momfa hifÓnna, Núm. 288,-UNAM 
:J!. México, Junio 2000, r. 21. 

56 Felipe Zermcllo L ... México 2000. Los problcmBS del desarrollo de la cconomfa nacional''. en Eco11omlu 
ltiforma, Núm. 288. UNAM- FE, México, 2000, p. 11. 
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Asi también uno de los indicadores que permiten conocer la desigualdad en 

la distribución del ingreso es el Coeftcie11te de Gi11i.57 En el siguiente cuadro se muestra 

la evolución desarrollada en lo que se refiere al ingreso monetario de los hogares 

mexicanos durante los afias 1984 a 1994: 

Cua.dro2.2. 

Desigualditd en la distribución del ingreso monetario en los hogares 

mexlconos (1984-1994) 

Año Coeficiente de Gini (ingreso PIB pcrcápita 

monetario) (pesos de 1980) 

1984 0.4562 65.66 

1989 0.4889 59.50 
···-------·- ------------· 64.72 1992 0.5086 

1994 0.5137 65.08 

Fm .. •nteo; Julio Hollvinik. "l lacia un.1 cvolucion del des.irrollo l'll l"I pt•riodo 198-1-

~994", t•n [omumia lufimna, Ntim. 2-16, UNAM-FI~ abril 1996, p. 4. 

Lo anterior se reflejó durante los afias de crisis en un significativo aumento 

en el número de pobres, cuyas causas tienen origen en la reducción del empico y la 

disminución en los ingresos de los trabajadores del campo y la ciudad. A lo que 

habrfa que afiadir una importante reducción del gasto público, particularmente en el 

renglón del gasto social. 

La disminución en el gasto público, - que es el canal más importante de 

asignación de recursos por parte del gobierno para proveer de bienes y serviciasen el 

campo social tuvo consecuencias que afectaron incluso a los. sectores medios 

quienes anteriormente tenfan la posibilidad de acceder a servicios privados, y que 

debido a los efectos desencadenados por la crisis económica, han sido encaminados 

a solicitar servicios públicos, principalmente en el plano educativo y de salud 

pública, lo cual exige una mayor consideración en la repartición del presupuesto. 

57 Lu desigualdad suele medirse con el Coeficiente de Gini, el cual puede adoptar valores desde O hnsln l. 
Cuando huy igualdad total, es decir, que en todos los hogares se cuenta con el mismo ingreso, el Gini equivalen 
cero. Si un hogar tiene todo el ingreso y todos los demás tienen cero ingresos, el coeficiente vote l. Mientras 
má.'i nito es mayor la desigualdad. Véase Julio Boltvinik. "'llacin uno evaluación del desarrollo en el perfodo 
1984-1994''. en Economfa Informa, Num. 246, UNAM·FE, México, ubril 1996, p. 4. 
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En lo que se refiere al gasto social per cápita, este tuvo un crecimiento real de 

3.2% en promedio durante el periodo 1976 a 1994. Mientras que, entre 1983 y 1994 

sólo fue de 0.4%. (Ver cudro 2.3.). 

No obstante que las cifras muestran q~e duran~e el scxe6io de.Carlos Salinas 

el gasto en desarrollo social en proporción al gasto pÚblic:o to.tal fu~ más elevado 

que en los seis años anteriores, pero como ya se mencionó, dicho rubro fue la piedra 

angular durante el periodo, aun cuando es sabido que no era sino una estrategia 

polltica para mantener el apoyo de la población hacia el respectivo gobierno. 

Cuadro2.3. 

El Gasto Social en M~xico, 1976-1994 

Ai'lu Gaslo Público Gasto en dc..'S.1rrollo social Gasto social pcr cápila 

Total 'X> real %rl'al %Gl'P %PJU $(1980-100) % real 

1976 
____ 2 ___ 

18.3 "27."if ---75 4 203.8 14.5 

1977 -0.3 1.9 28.4 7.4 4146.7 -1.4 

1978 11.6 8.5 27.6 7.4 4 357.5 5.1 

1979 16.6 17.4 27.8 7.9 4 802.2 J0.2 

1980 21.2 11.1 25.5 8.1 5390.7 12.3 

1981 25.8 221 24.7 9.0 644Ú 19.6 

1982 18.2 20.9 9.1 6319.5 -2.0 

1983 -15.9 -34.1 16.4 6.3 41J.18.0 -35.4 

1984 -1.2 0.3 17.2 6.1 4 014.9 -Ü 
1985 -2.4 5.7 18.6 62 4161.3 3.6 

1986 -14.0 16.0 5.6 .. 3511.4 -15.6 

1987 10.3 -1.8 14.20 3382.2 -3.7 

1988 -13.8 ·.s.8 ., IS.O., .:s. 3 028.5 -105 

1989 -7.5 11.4 18.1 3310.1. 9.3 

1990 -5.4 11.9 21.4 5.6· 3532.6 
.. 

6.7. 

1991 -12 19.5 29.0 65 41415 .. 17.2 

1992 -1.7 17.1 34.6 7.3 4 751.6: H8 

1993 25 11.2 37.5 8.1 5191.3 •92 

1994 6.3 9.8 38.8 8.7 55995 7.9 

Proml.'dio 

1976-1994 2.7 5.7 24.2 7 4 -Hl.1 3.:i 
l'roporción n>sp«ln al ¡;asto público total. 

:u1mlc: Annamlo Libra ... lJc pobres, pohn.oz.1 y cmpobn>cimicnto, polflica l'C'Onómica vs: bienestar soci.11 .. , e 

F.omornfa l11fanna, Núm. 246, UNAM·FE. M~xico, abril de l9'X1, p. 16. 

TESIS COÑ ____ ! 

FALLA DE ORIGEN 
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De este modo, como lo seiiala Armando Labra, para 1994, según el Informe 

sobre desarrollo humano 1996, del PNUD, en México había un millón 600 mil niiios 

menores de cinco aiios desnutridos. Por otra parte, uno de los graves problemas en 

1nnlcria de bienestar social en el país es el relativo a la vivienda; aunque el aun1ento 

en el número de estas entre 1980 y 1992, fue de 12.1 a 17.2 millones, eldéficit 

hnbitacional en el pafs ascendió a 6.4 millones. Para 1994, 18% de las viviendas no 

contaban con agua potable y 32% carecían de drenajci.58 

En lo que se refiere n la educación; los·. indicadores. para c~te. último afio 

expresaron lo siguiente: ·····:;,· 

El 9.7% de la población mayor dé 15 a~o~~r~'ri'nilf~b~t~; 
El grado promedio de escolaridad f~~ d~~~6 ~Ao¿p; r > . ' ' ... ' . ·~· ·.· . ::·· -·.. . , ' 

El 21.9% de las escuelas primariásdel .Plli~·es;iá,ball{'~completas", es decir; no 

ofrecían todos los grados; . >( ·.:: · i~ e'/ 
El 25.3% de las escuelas eran "unita'~ias'',foquc sÍgniÍica que un sólo maestro 

atendln todos los grados. '·:·:?;;; : ~;, .(. : . 
La maln calidad de los servicios y IÓ~ ~;~¡,!,flll~~ ~~~;o;~~le~ ~~ los 

··., ... ··:·.~·- -_·:-::< e:··:;(<.' 
jóvenes se reflejó en elevadas tasas de reprobación: 

8.3% en primaria, 

25% en secundaria; 

45% en bachillerato, y 

30.1 % en el nivel profesional medio.59 

> > 

niiios y 

As! las cosas, es evidente que la desigualdad padecida en México, prodúcto de 

las deficiencias en las estrategias :para: combatirla, como cie la baja calidad .de los 

.. servicios públicos, . que . si· bien es cler_to •se ,enfr~ntan ª· unk :·situación de excesiva 

demanda y la oferta de estos es mf~illln, per~no ;~cir~n'~enerarse ~v~n~e~ mientra~ 

SH Armundo l..nbrn. ºDe pobres, pobrczu y empobrecimiento, pcilfticn cconÓmlcn vs bienestar social", en 
Eccmomla Jtiformu, Núm. 246, UNAM·F'B, Mdxico, n~ril de 19961 p. 13. · 

59/bld•m. 
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sea tratada con medidas aisladas en la política social, apartadas de la generación de 

un crecimiento económico con equidad. 

2.3.2.2. Transición y reconstrucción de la estrategia social 

A partir de 1982 se presentan un conjunto de situaciones <le desgaste de la estrategia 

de polftica social (estatista y corporativa) y un sensible deterioro de las instituciones 

de bienestar social, donde la demanda de aquellos sectores que no hablan sido 

beneficiarios del crecimiento económico, supera a la limitada oferta pública. 

Enfrentadas a los profundos desequilibrios estructurales acumulados, desde 

1983 las administraciones mexicanas han intentado dar una respuesta a las urgencias 

del reequilibrio macroeconómico, pagando sin embargo, el costo de una mayor 

fragmentación social, sectorial y geográfica del país. 

No obstante, según el propio Banco Mundial, la aplicación de amplios 

programas de estabilización y reforma estructural desde fines de los años ochenta ha 

transformado rápidamente la economía mexicana y la ha conducido por una senda 

de mayor crecimiento,60 

En este sentido, en México, a partir de la puesta en marcha del modelo de 

estabilización y cambio estructural, llamado también de modernización neoliberal, 

'que en lo fundamental abarca desde el sexenio de Miguel de la Madrid, los grandes 

'obstáculos del desarrollo no se han resuelto. Aunque es importante res.altar que se 

trata de viejos problemas que existían desde antes, esto es, el nuevo modelo de 

modernización no los creó, pero si los agravó. 

60 Banco Mundial. Sinopsis sobre Aféxico, Septiembre de 2000, Banco Mundial México14pp. 
http://w\\'W,hancomundial.org. 

73 



Al no existir una estrategia capaz de hacer frente a la pobreza y a sus 

consecuencias, combatiendo las causas que la originan y no sólo los síntomas 

coyunturales,. algunas de las razones por las que actualmente hay una serie de 

problemas que impiden el desarrollo de la economía nacional y Ja generación del 

bienestar· para. la totalidad de la población, pueden sintetizarse en las siguientes: 

A. Insuficfonte articulación interna y competitividad de Ja estructura productiva en 

el contexto de la globalización; 

B. Gran desigualdad en Ja distribución del ingreso con efectos negativos en la 

dinámica del mercado y de la~ inv~rsion~~;y ,;,?: .· 
:-.".":'.:·.:<·-..::.(.·.:::T··:.'.j: '· :. , 

C. Profundas fallas en el financiamiento ·del 'creciñ1ienfo.61 
.~ (,_, ,, 

Lo ante~ior ria sólo obstllcu!iÍ>:a ¡~' obtención cl~ un. bu~n; res.litado en términos 

macroeconómicos ~illo que ª~~ vez 'va Ímci~Í1do 'll1ás' marcad~ ¡~ oreclm entre ricos y 

pobres; agudizando la p~bre~á l~Ümrina ya que. tielld~ }\se~ ffi.ás < difldi la 

. participació~ áent:T~ d~l ~ect~rc~onómico, Ío cual repercute en l~s d~i'nás ámbitos. 

(poHtiéci, social; cultural, ~te.). Aunado a ello, existen úna seriedc'factores que han 

frenado el mejora~iento en las condiciones de vida de la llrnyorfa.·d~Ia P<?blación, 

tales corito: 

1. La heterogeneidad estructural de la economía, ya que al interior del pals existe 

un polo moderno con niveles altos de productividad y dinámicamente articulado 

al mercado internacional y por otro lado, existe un se~tor"tradicional" con pocas 

posibilidades de incentivar la modernización en el área'. 

2. Degradación de los ecosistemas producto. de la explotadón irracional. de los 

recursos naturales. 

61 Felipe Zcnnefto López, "México 2000 ..• op.clt., p. 8. 
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3. Cambios tecnológicos y mayor especialización en el sector laboral, los cuales no 

están al acceso de lodos los trabajadores, generando un importante número de 

mano de obra poco calificada, e incrementando el mercado de trabajo informal. 

4. Desigualdades sociales. 

5. Endeudamiento externo. El pago de la. deuda externa impone candados a la 

disponibilidad de recursos y a las decisiones que.los gobiernos pueden tomar. 

- . ,' . 
6. El proceso de· ajuste estructural emprendidó en ·México: desde 1982 .que ha 

acentua.do. la· con~entraciÓn de la · ri~~ezn,: ei~~.a~dc:i: los :niveles. absolutos de 

pobreza e in,equld~d.~i '. .. 

. e 

Finalmente; iodos estos hechos. que si bien es cierio son resultado','de una 

apuesta hacia la modcrnizaciól1 y a la inclusión de México en la er~ de.la ll~macla 
globalización, han llevado al pais, por conducto de sus dirigent~s y 'su.srcs·~~ctivos. 
'diseñadores de la polltica económica a una etapa en la que las. coi:idiciones s'ocialcs 

dejan mucho que desear, pese a los logros obtenidos en el nivel macroeconórnico, 

pues la realidad muestra que todavía no se encuentra la manera de reflejarlo en el 

desarrollo interno del pais o bien, en la microeconornia. 

Por tanto, el crecimiento debe lograrse en condiciones de estabilidad. Es por 

ello que crecer, estabilizar y distribuir, son objetivos irrenunciables que debe tener 

presente toda propuesta de gobierno. Se requiere modificar la calidad del 

crecimiento, expandirlo, hacerlo socialmente incluyente con renovadas politicas e 

instrumentos de polltica económica con aceptación social y capacidad distributiva.63 

62Cnrlos M. Vilas. "¿Qufi! hacemos con la pohrczn? Notas preliminares pum una rcspücstn polflica11
1 en Economía 

Informa. N(1m. 246, UNAM-FE, Abril de 1996. pp. 7-8. 
63 Enrique Gonzálcz Tiburcio, "Desarrollo y retos de In poHtica social''. en Economfa Informa, Núm. 288, 
UNAM-Fll. México, Junio de 2000, p.22 
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2.4. Los retos para el siglo XXI: nuevas estrategias a favor de los pobres 

¿El contraparadigma rieoliberal? 

De una u otra forma, el Uamado "Consenso de Washington" cuyo objetivo 

fundamental fue el promover reformas en el mercado, con el paso de los afias, 

mostró sus debilida.des y sus mismos promotores como el Banco Mundial y el FMl se 

percataron del paulatino empeoramiento en las condiciones de vida de millones de 

personas a lo largo de América Latina, y en general en el mundo, por lo que ellos 

mismos ~e 11ail .encargado de desempolvar viejos temas que hoy cobran vigencia o 

vale la penarecordar. 

Entre.~omienzos y mediados de los afias noventa se vuelve a hablar de cómo 

· log~a~ un equilib~io adécuado entre los mecanismos del me;cado y la regul~dó~ del 

Estado.· Primrirainenté, se reconoció la importancia de las instifuclones nacionales y 

multilaterales' en la resolución de problemas, sobre todo de coordi~ación y de c~mo 
-aborclar .confllctos que contrastaban con las primeras v~rsiones-'cte las reformas del 

Consenso, centradas casi exclusivamente en la estabilización macroeconómica y el 

·. aju~te estructural, acusando al "fracaso del gobierno" de problemas vinculados a la 

inflación y las ineficiencias distributivas. 

En este marco, debe resaltarse que las medidas especificas para abordar los 

temas de la pobreza y la desigualdad estuvieron notablemente ausentes. Pero 

• cuando el análisis de la dinámicamacroeconómica del ajuste y di! los procesos de 

refo~ma comenzó a mostrar ·que los_ periodos d~ recuperación económica eran 
'- -- .· -- . ._ -o·: -' 

seguidos por un.-desempleo creciente y agravamiento de la pobreza, se otorgó may.or 

~tendón a la im~ortancia dei gobiern~ ¡Jári/corregir "las fallas del mercado" en la 

provisión de bienes públicos.&1 

64 /bici .. p. 400. 
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En este sentido es que se generan una serie de discursos y compromisos a 

escala global para lograr la reducción de la pobreza en un plazo determinado. 

Aquellos que promovieron la reforma económica y el crecimiento económico rápido, 

puede decirse que se mantuvieron tolerantes ante la creciente desigualdad, lo cual 

puede explicarse desde el punto de vista de que aun cuando exista un deterioro 

severo en la distribución del ingreso, así como en Ja calidad de vida expresada en el 

denominado desarrollo humano, la realidad es que a no muy largo plazo esta 

situación puede resultar no tan difícil de sobrellevar si los ingresos promedio crecen 

lo suficientemente rápido para extender algunos de sus beneficios a aquellos que 

están en el fondo o cerca de la pirámide de ingresos. 

Importantes personalidades como Enrique .Iglesias .Y· James Wolfensohn 

(Presidentes del Banco Interamericano de·.· Desar.rolÍó y del Banco . Mundial, 

respectivamente), así como otros formuladores· de. pollticas y académicos· 
- ,_. '.' . ___ :. '::'' ... · .. '"· - . ·: 

comenzaron·aalarmarse por los altos costos sociales de'los programas de ajuste . ' : .. >. :_' ·. ___ ·_ : .. . : - ·-_' . . . -, ) 
. económico ell cürso y alertaroll sobre los ¡;·osibles conflictos sociales· y pollticos que, a 

su tiempo, podrl~n debilltar l~s· n;:;eva~ d~mocracias y socavar la sustentabilidad de 
.. -'· - _:.-_;" 

. las reforn1as. de J11ercado.6S 

·.En. esta .IÓgica de compromisos para la reducción de la ppbrcza ·es c¡ue 
·,· ... '· :. 

participa eF.PNUD ... Se ha dicho que tal institución maneja ideas altamente 

~rogresistns'.~y l~ast~ cierto punto difíciles de plasmar en la realidad; pero 1.a visión 

· que·prcsenta .. se. vuelve interesante puesto que coloca en un primer. plano aspectos 

"'bñ~icós que muchas veces no se han considerado, y que en el marco 'el.el declive de la 

. reforma y el ajuste estructural deben ser fundamentales para las pollticas de 

bienestar social. 

65 ldcm .• p. 397. 
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Y por otra parte; todo lo·anterior ha dado la pauta para la elaboración de 

severas criticas, una ·de ellas es . la que. hace el académico canadiense Michel 

Chossudovsky en su libro, T/1e G/¿¡,~Úsalio11 of 11overly,66 en el cual realiza un análisis 

sobre el impactO de las ref ori;..adn1iiéroeconfünicas en diversos paises del mundo y 
. ,·e."·.-; •·'.'.· ', 

del deterioro n() sólo e.conón1i~o, sirtotainbién social, politico e incluso cultural que 

estas ha;, desencadenado'.' : 

Asimismo, ·.· c~lti~a •.. ~I pap~i 'J:el Banco: Mundial. y.· ~el . FMI ya· que en los 

últimos año~. han j~gado un ~ap~l/~~?ri~~ntal en'~n piomoei~n de la investigación 

sobre la pobreza y los c.;stos del a)u~i<?;'1lc~alpresentaim~~~trohumat10 y muestra 

una imagen de .cambio. de· 1as 'Ínstiiuci~ries \~o~tilJi~as' e~ ~¡·marco de D~etton .,,, .. 
Woods, resaltando lo si~ierÍte:. ·•_ . / : LL 

···;. 
"El dogma oficial 11~0/il1erll1 Í1ac:end~ sd11r¿¡1i~co11trk11aradig111a, d ¿,in/ co111ie11e w1 

discurso altamente>¿¡¡~º· y-;11~r;l "é11ias;~bj~iivof '¡wid~m~111aie~; soi1 lógrar· él· de~rroÚo 
s11ste11ta/1/e, el nÚ~i~ a/~ ~~/,,;¿-;¡,, 1~''.'¡,,¿~;~~id,; delju;iÍÍo ti;11bi~;i1e y ·. 1~i:>d~recl10s de /ti 

mujer". 67 . , , .::>:- -·,;_ ... ~.:~.::_-'. ..• ·· ::.'._-·;.: •; · ·. ·• .. · , 
;;:·._ ,._,' <t:'/·I' - , 

::::::~~:t:~Ji~t~~~~'&ilir,~.~=r:.::~;:·~:: 
Y por~·tro)ridd;d~n'tr~d~l~arc~ iflStitucicinal, se han propuesto una serie de 

. · estrúcturasy ~Ú~n{ qtt~~s1;sª~ ~e.base pa~a las politicas de desarrollo del siglo XXI. 

Es así q
0

ue d~L Jli.n'iaé!6 contrá:p¡J~·digma también ha surgido lo que viene a ser.la 

~ueva agend~ p~~~ ¿! d~~~;~~ÍJo; aunado a Jos compromisos ya ~endonados, las 

institucibnes financieras y Ías'düerentes organizaciones internacionales plantean 

66 Véase, Michcl Chossudovsky. Tire G/oba//satlon ofpoverty. lmpocts of IMF and World Bank Re/orms. Thlrd 
World Nctwork, Muluysia, 2nd, Ed. 1997, 280 pp.· 
67 /bid .. p. 42. 

<,: .. ·: 

.'~~~1/:;'.,: 
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79 ' 
.- .· _, ._., ' 

nuevos objetivos para errádiéiir In pob~~zri, ~~¡ ~omo paraeli;ninar l~s proble~~as que . 

. ·van ~ la par dé esta, tal.~s é:o'm() . ~1 .¡i~tedoro ecológico y las di~p~rldade~ entre 

l~ombres 'y mu'jeres . 

. Asr '!lls cosas, se han dado a la tarea de buscar soluciones y plantear esLTátegias 

globriles 11 través de cumbres internacionales celebradas durante la décadn de los 

noventa mediante las cuales la mayorla de los países se han comprometido a 

mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de la población en el siglo XXI. 

Tales objetivos, fueron adquiridos durante la C11111/1re M1111dinl so/1re d Desnrrol/o 

Socinl celebrada en la ciudad de Copenhage en el año 1995 y promovida por las 

Naciones Unidas. Dicha Cumbre adquirió gran relevancia puesto que de ella .. se 

desprendió una declaración en la que se dice que por primera vez en la historia, Jefes 

de Estado, de Gobierno y la sociedad civil reconocieron formalmente la importancia 

del desarrollo social y del bienestar humano, generando con ello una11ue\fa >agenda 

para el desarrollo y para la reducción de In pobreza estableciendo asll~~ : , obj~tlyos 
fundamentales para el siglo XXl.68 .. . . . " .. ·., .'_.', :: ... 



En términos económicos y sociales, son necesarias las políticas eficientes y las 

inversiones con el objetivo de maximizar las capacidades de la gente, los recursos y 

las oportunidades, para lo que es indispensable la participación igualitaria entre 

hombres y mujeres. 

Los principales objetivos establecidos durante la Cumbre fueron los siguientes: 

Elaborar estimados sobre pobreza moderada_ (relativa) ,Y pobreza extrema 

(absoluta). -. ~ 

·. .'·.:'. : ·, ' .. <:_ ·- .·. . 
Establecer objetivos para la redu~ción._sust~nci~I de, la pobreza modérada' y para 

la erradicación de la pobr~za~)(trelt,1/c~ . ·, .'·· .. · .. i/: > , ,, 
Implementar planes nació na les a11ttp~br~zh'pá'~~.alc~riz~r' dicJ;'c,~:~bjétivos. 

• • '·'-,O; •, ':r>: .:::~;~~-.. : \~\\:;>.-~'.<.~?''.·'[ >::: ';~:;\'\.'.• ,~ ;.r.:-:>~: :·:···:~..-:,"·~~~-'-•· '•' \,' •; --' 

adopta::r11:~:~:.~:i~!~0v~~~t~~~hrtJ K~~:~~fi~el;:1~~i~nte~~i~~1~~:~;~:1::: 
total y e1•203 'cte _ 1a asístencia ~6f"¡~.ia1 ~~~á' ~L tl~sg~!ciili>'fd~~~~í~~~ªsi~~~s~ ~ ·.Jos 

servicios sociales básÍcos.7º : .... \ .... , ' :: . "~" 
¡: ,' - -~~ >--· ---:._.:;_·· .:..~--- - . ' 

Tal_es compromisos quedaron ~stablccido~ ri~''.~Úcl;a C:iítlii;i~,;~¿¡Jii~da,justb e~ 
el 50 aniver~ario d~ la_sNaciones uiud~~: con ¡}idea ·~~· ·~~ntá; I~~ ba~~s para 

promover el, des~rrollo. y la justicia socl~I a),té;ícifl~ d~Ía ci~er'~~ Fría. Es éste el 
. . - '-- - - ' . . - - ' - ' - ,. . - ' - . . --~ ·:-- - ¡ ' - : ' . ' - - ' - . 

pa'so que marca el acuerdo mundial con el qué cirico años más ta~cÍ~ se da Jugar a tin 

nuev.o ~ricuentro, esta vez celebrado en la .ciudllcl ·d·~. Ginebra, cuyo nombre es 

• C11111lire M1111dinl solire el Desnrrollo Socinl + 5 y tainbién se plantea la erradkación de la 

pobreza, poniendo en marcha una iniciativa : encargada de la elaboración ·de 

·estrategias contra la pobreza. 

70 Enrique Ganu1.n. Tendencias del De.farro/lo ... op. cit., p. S. 
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En este sentido, tanto el PNUD conm la UNICEF jugaron un papel importante 

sosteniendo. que la pobreza debe ser el centro de la estrategia del· desarrollo de un 

país en su. conjunto, de. su gasto. púbHcÓ, su inversión en capital y tecnologla y su 

política m~croeconómic~,,ó(? tal ~Ódo que coincidieron en la necesidad de akanzar 

las siguientes m,etas: : 

; 1, ·El derechoÜ~1iv~isal ·'a la'¿dJ~aciÓny. a la salud; 

:: ~::±d::1:1::~f titr~~~t·~¿i~r::; como condicióii . p~~a akanzar el·. desarrollo 

l1u~anci;'y , ·'' ;;;. [·: , 

·4.'. co;~~id~+~ ¡~ c~~b.~~~~ló~pa~~~i d~~~rr~l!o'cci~o ~~trat~gia globnl.n · . 
.' "' - ' ,:;· . ' - ~ ·~ /, -. : :!J 

. A Iá·.par de lo antcririr, en ¿oo~era~iÓn'i!?ñ el.Ba~f¿~~gdi~lylas.Nadoites 
Unidas, el Co~1ité cie Asistencia para el Dc¿~rrbuo~e .1~hc~E/;{~ fildd~'u~ns~rie de 

:~:: ,:u;:~:~:~~:;:~:ep:1:::;~:~:l:~&i;:;!ª~~~~~~~~i~~tY~~:~tt:r~:: 
metas son las siguientes: 

·.:;(:: ,·: .; ~:\:.; ~ -, o·. '""" •• • ;;::;,, • •• 

. ;::~>.···'. ·_:_· .. ~~_/:; "<'"' :''.·.·,:: •... --:: <"-".>·. ·:~::~.>"?- -· . .'· 
- . , <>:·--,-,··· .. , .. -.Y~ -.·,. '-~; ,-

- ~ ~- - . - - -

Reducir a la nútad In pobreza extremai .. 

Conseguir la educación primaria universal. y. eliminarlas diferencias entre el 

hombre y la mujer en In educación; 

Lograr una reducción de dos tercios de la mortalidad en los primeros años de 

vida y de tres cuartas partes de la mortalidad materna, al mismo tiempo que se 

debe ofrecer el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, y 

Aplicar en todo el mundo estrategias para el desarrollo sostenible e invertir la 

tendencia dirigida hacia la pérdida de recursos ambientales.72 

71 PNUD, World Summit íor Social Dcvclopmcnt + S, http://www.undp.org/scpcd/cvcnts/wssd 
720unco Mundial. biforme sobre el desarrollo mundial, 1999-2000, · E11 el umbral del siglo XX/, nunco 
Mundial, Madrid, MunJi-Prcnsa, 2000, p. 20. 

81 



Por último, del 6 al 8 de septiembre del año 2000 se celebró en Nueva York, en 

In sede de las Naciones Unidas, la llamada Cumbre del Milenio en la que el tema 

central fue el papel que jugará dicha organización en el siglo XXI. Asimismo, de ahí 

se desprendió el Foro del Milenio en el que se trataron temas entre los que se 

incluyó la erradicación de la pob~eza, reconociéndose que no es una consecuencia 

autornática del crecimiento·~_cónómico, pero.si es necesario redistribuirlo de manera 

que pueda llegar a todos los hogrires. · 

Como parte del mismo compromiso con el proceso de desarrollo, a partir de la 

Cumbre de 1995 se ha reconocido a escala global que los problemas del desarrollo no 

están relacionados únicamente a cuestiones de medidas financieras sino que como 

lo ha definido el PNUD, se trata de un problema multidimensional, en el que es 

imperante atender las deficiencias generadas por In pobreza como In desnutrición y 

el analfabetismo. 

Asimismo, el propio Banco Mundial en una de sus publicaciones, el lllforme 

so/lre el desarrollo 1111111dinl 1999-2000, destaca cu_atro coroforfos que califica de .gran 

importancia: 

1º. La estabilidad macroeconómica es condi,ciÓ~:i11ff>~e~~irláil,1ci pa~~ aÍéanzar el 
-··:~:~'· .;,:;:;;:~ - ,.·-~·l.'.· .. ·.:;··>,:»Y!::~<·,_";:.. 

crecimiento y el desarrollo. ·.··· :<; .,,,, ~j;•~' ;,; :··_;;;.· .. ·.·.·.·. 
2º. El crecimiento no se contagia en 'Í()rll'ª'ªWC>ll:'ática;·e;;.neces~rio·•abo~dar 

::~~~~:;·:::: ::::::::,;:::;;::;~:~.~Jii~~~1~~ ... 10•""º 
es preciso adoptar un enfoque integral. ... ,, "'·' .< .·:.:: ., .. . . 
4º. Las instituciones son importantes; un d~sa~róiJÓ so~t~cld~ debe asentarse en 

procesos que favorezcan la integración· social· Y.: ·se .·~cÍ~pteri a las nuevas 

circunstnncins.73 

73 lbldem, p. l. 
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Estas ideas resumen Ja visión del Banco Mundial sobre el siglo X.XI bajo la cual 

se ha declarado que en los próximos afios será posible alcanzar un desarrollo 

generalizado, haciendo frente a cuestiones tales como Ja reducción de la pobreza, la 

degradación del medio ambiente, Ja seguridad alimentaria, Ja escasez del agua y el 

envejecimiento de la población. 

De manera general,. tales. propuestas elaboradas por el Banco MuridiaV Ja 

Organización para la C~6pé~iÍcÍÓn y el D'cisar~ollo EéonónÍico y la Ori~~iz<ÍcióÍ1 de 
• • • ' • • ' .,, - • • - • • - ' < - '" •• -•• • '. • • • ~ ,. ' ' •• 

de 1998. 

No obst~llté, nó.piÍre~e que los objetivos vayan a reali~arseé11 J'6spróldiJo~;aflos 
puesto que t¿·~la~rri'~xÍ~te tina . visión limitada en lo que al. desarrollo sé refie~e, 
enfocándolo ~1;~~~0 ,;~pecto monetario, es decir, al ingreso isu;distribuciÓn, 

·dejrindcia ~N1ii~o t~éias las cuestiones sociales y cullúrales:Po~·tari~~. u~ap;ioridad -· .. ___ , ____ , ... ' . - - , ... 

parri cada p'ars'.debel'la ser identificar Jos elementos básicos dé privación humana e 

instrun~~llt~~ ;l~nesy estrategias que ayuden a mejorar la sit~aciÓn con ~lfin de 

aminorar 1X~ob~eza humana y a1 mismo tiempo 1a mala distribu~ión de1 ingreso. 

Aunquci,.ta'Íes planes tampoco surgen de un momento notro, es por ello que en 

diforelltes estudi~s y momentos de In hi~toria, se hn insistido en Ja importancia de Ja 

educación de un pueblo ya que al carecer de é~ta, no sirve de mucho celebrar 

reuniones entr~ auiciridndes e instituciones de un pals o bien adquirir mayores 

ingresos si el uso que se les va a dar no contribuye a ampliar las capacidades de Ja 

gerite ni a satisfacer las necesidades básicas de un individuo. Sin embargo, para que 

así sea, Jo primero es generar el enlomo y las condiciones que den lugar a ello, pues 

por sf mismos, Ja educación o el ingreso no son capaces de lograrlas.' 
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Así las cosas, hoy por hoy, dentro de un compromiso serio resultan inseparables 

una buena educación y el desarrollo, lo cual a su vez, puede reflejarse en un 

crecimiento económico que favorezca ya no sólo a unos cuantos, pues es en el capital 

humano donde se encuentra la base del verdadero desarrollo y la productividad de 

un pueblo. 

Para finalizar, sólo resta decir que ya han pasado muchas cum.bres y se .esperan 

muchas más reuniones co~ las mismas pretensiones, pero· la trascendenci~· de ·ellas 

no va más allá de los ·discursos y las age~das: gubernamentales, de modo tal que 

ú~1ican1cnlc se ton1an ~~tas .cjuc rar~~ ve~cs ~'ri .cti.n~~Ié~ .. 
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Capítulo 3 

El caso mexicano: avances y retroc~sos dei desarrollo humano 

3.1.EI panorama I~tinoameric:~o: logrcis, obstácufo~del desárrol;o humano 
. . y transformaci~~es sociales . . .. . 

A lo I~rgo de . pág~as previas se ha ~ostrado el.rumbo económico seguido en 

Amériéa Latina durante las últimas dos décadas. Asimismo, se presentaron los 

can\bios o~ur;idos a rafz. de la instrumentación de reforn1as macroeconómicas 

emprendidas con el fin de generar cierta estabilidad en la región, pero que durante 

ese lapso desencadenaron una serie de repercusiones en la sociedad, deteriorando 

con ello su calidad de vida. 

Tales circunstancias, han llevado a gobiernos, académicos · e instituciones 

financieras internacionales a elaborar discursos y a plantear nuevos objetivos para el 

desarrollo con el fin de frenar la tendencia orientada hacia un. aumento constante. de 

la pobreza. Brevemente, puede afirmarse que en América Latina se han ·generado 

efectos positivos en beneficio de la población. Aunque si bien es cierto, estos aún 

son reducidos dadas las grandes necesidades y desigualdades de la ~egión: 

El balance de los últimos años ha reflejado inconsistencias . que ne:>. pueden 

ocultarse con los mínimos logros alcanzados en lo que conforma ~I . llam.;do 

desarrollo humano. No obstante, serla equivocado no destacar algunos de los que 

sólo un porcentaje de la población ha recibido, los cuales no representan una 

garanlfa de que los problemas ocasionados por la pobreza humana y de ingreso 

serán resueltos en el mediano plazo, sobre todo si se considera que todavía para 

1998, unos 150 millones de personas, - es decir, una de cada tres personas- subsistía 

con un ingreso diario inferior a dos dólares de los Estados Unidos ( a precios de 

1985)74, 

74Noru Luslig. ºPobreza y dcsigualdad: un dcsaflo qui.! perdura'\ en Revista de la CF:PAI .. mimero e:rtraarilinario. 
Publicación de lns Nociones Unidas- CEPAL, Santiago de Chile, oclubrc Je 1998, p. 297. 
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En este sentido, con el fin de atacar la pobreza, quizá uno de los principales 

compromisos debe ser el garantizar el bienestar desde la infancia, ya que la 

experiencia manifiesta que el proceso del desarrollo sólo podrá alcanzarse si las 

nuevas generaciones, así.como las presentes son conscientes del rol que jugarán en 

la sociedad y actúan de modo que en el largo plazo pueda brindarse un.ambiente de 

calidad y un nivel de vida acorde a la visión de ca.da pueblo. 

' ,' '. . ,~ ' 

Sin embargo, lá misma evidencia empírica: de ' .los '·años 'ochenta y noventa 

únicamente. ha demost;ado cuestionables beneficios a la iÜf~nda,- uno de los grupos 

más v?lnerables de la población-. A raíz de Ja Cumbre Mundial en Favor de la 

Infancia de 1990, -donde México fue uno de los paises' promotores, al lado de otras 

naciones como Canadá, Egipto, Mal! y Paquistán-, se fijaron ciertas prioridades 

para el largo plazo, ante las cuales diflcilmente podría existir oposición, pues iban 

enfocadas sobre todo al campo de la salud y ,de la educación. Entre éstas, 

sobresalieron el tratar de brindar una mayor' cobertura en el acceso a servicios de 

saneamiento básico; avanzar en la detección y ·control de enfermeda.des 

transmisibles; y mejorar la salud materna, la atención prenatal y en el parto; melas 

que por cierto, en la actuaHdad no harl~af biado. 

3.1.1. Avances y retroéesos del desarrollo humano 

Durante la segunda ~it~~ d~l sigl~ xX sehanregistrado mejor,;s sociales que dan un 

semblante alentado~ e~ Ío • q,~e se· refiere al desarrollo. humano, .entre estas se 

encuentrari: ···,. 

La disminuéión de Ja mortalidad infantil; 

El aumento' de Ja esperanza de vida al nacer; 

'Avances en alfabetiza~ión y matriculai:ión de en5eñanza básica; 

Decrecimiento d~ la ta~a demos'ráfi~a, e 

Incorporación de.la mujer ~I IÍlercado laboral. 
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En lo que se refiere a la educación, se ha reconocido su importancia sobre todo 

porque un bajo nivel educacional condiciona las oportunidades de acceso a mejores 

snlarios y il la cultura en gcncrnl; es por tanto que la ausencia de n1ano de obra 

calificada ha sido unos de los factores que más ha obstaculizado la meta para 

alcanzar un crecimiento económico sostenido. No obstante, aunque el logro es 

significativo, la realidad muestra que la calidad del aprendizaje y los años de 

escolaridad continúan siendo deficientes, esto es, en In región el promedio de años de 

escolaridad es de 5.4, n diferencia del que se registra en la mayoría de los países 

miembros de In OCDE, donde el promedio es de 11.1 nños,75 

Los avances se registran en el incremento a la atención del analfabetismo adulto; 

la expansión de la matricula en primaria y secundaria, el apoyo al nivel preescolar 

que es. un factor determinante. para evitar en el largo plazo la deserción y la 

.repetición. Aunque, prevalecen problemas afiejos que en ocasiones no se cons.ideran 
-· . - - -

como ra2tores que Ít1éitan al abandono de la es~uela o a la falta de atención dentro 

'c1e ella, tale~ co~o pue~c ;er el déficit de nutrientes, derivado de málos hábit~s 
alimenticios y q~~ repercut~n~e~iamentcdurarite elproceso de ílprehcHzaje. . - ' . . : - . ' . 

En cuanto a la salud, tam~iér1se han presenciado avarn::es, co~() la dismlnución 

cie la mortalidadhúanlil yelaum~~tden la es~~l"~~zade ~i~aafri~C:er;·~º•º~~tante 
que existen gra~des diforen~l~s dentro.de)a reg;óÜ, :;;¿ qdc ~nis'~~ c~ino 2uba y 

Costa Rica registrán unac.~be~tura cl~í ·~e~icia° <l~io!l%, c~n~iÍ~tan'do !~~~.México, 
Panamá y República b6~~~Í~~~K·T~~· l;s .qu~ eI.;;,i~~( de aé'C:es~ ~~ ·~g;;¡;in~~te 

.·.· .. ; .. 

superior al 70%?6 

Otra serie de ~esultados positivos se d~~iva de la d_i:n1inució~ deÍa desmitrición 

crónica eh nifü>s, medida por la coriedacl dé tall~ pá;a Ía'cd~d qÚc r~fleja ~ ~etardo 
•o • ' • - •• • ',,.,,,• -' • • •,•A';'~ .. , • ,_•,.::, •' • : '·;,_,:::''_•, ,,_·-: . ' ,' -

· en el cr~imiento. No obstante han apárecido padccki~nt6~ c6~1~ ia malnutriéiÓri 

7SONU- CEPAL, lmllcadores sociales básicos de los paises de /a.subri!gión norte de América latina y el Caribe. 
Ec/icló11 ele/ ble11/o 2000-200/p. p. 34. · 

16/bld. ... p. 39. 
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por micronutrientes (deficiencias de hierro, zinc, vitamina A, y otros) con la 

predisposición a adquirir enfermedades infecciosas al alterar el sistema 

inmunológico, al respecto, también debe considerarse que han ido en aumento los 

casos de obesidad en adultos y menores de edad.77 

Por ítltimo, durante estos años, se marcaron grandes cambios en cuanto a la 

'cobertura de _vacunación, disminuyendo el número de nifios contagiados por 

sarampión, ___ tosferina, difteria, poliomelitis y tétanos. Las principales causas de 

muerte infnntil son: deshidratación, diarrea, enfermedades respiratorias, 

desnutrició11, erifer~edades prcvenibles mediante la vacunación oportuna o. que 

contraen clebid6 ~ concÚcion~s d~.Z.idá in~decuádas y finalmente a accidentes.· 
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·Por ofraparte,'prevalec~n únii serie ele p~oblema; que no han recibido sufiéiente 

atención, tal es el ~aso de la ~Ívié;,da'~u~ hit pre~enciado mejo~as leves en IÓque se 

'refiere' a . una . may;,r· ¡,¡¡j¡~r.i~::; ~~;p~ibÍlidad de servicios,. amplitu~y.' en 

·.; constrl.tcción, pero no ~ori hoÜiiigén~~s rl'Í 'Üciformes, sobre todo en el ámbÚi:J ruraC 

encontrando que cada afio un húiri~r~ ~levado' de familias se asienta en terrenos 

irr~gulares (cer~a de100 miFS). 

Así las cosas, lo que queda dará es.que en materia de desarrollo¡ en' América 

Latina es urgente reorientar la política soci~l, dado que el Estado todavfa no: está listo 

para deslindarse de la responsabilida.d, elaborando objetivos en los que e~istan tantó, 

el consenso en la utilización del gasto público, asf como los canales de dis.ti:ib~ción 
de éste, pues los últimos mios se han caracterizado por grandes rezag?s,, iiígunos 

provocados por las fallas ele la reforma estructural y otros previamente exi~tentes,' 
aunados a la ausencia de estrategias claras, con lo cual se han obtenid_o resultados 

en los que primera vista sobresale el deterioro social. 

77CEPAL-UNICEl:·SECIB. Construir eq11ltlad de:rde la irifanciay la adole.rcencla en Jb'eroamérlca. p. 25. 
1Nldcm., p. 45. 



Una de las principales fallas generadoras de Ja pobreza en Jos países 

latinoamericanos, es el exceso de confianza mostrada cuando las expectativas 

plantean un comportamiento más dinámico de Ja economía y el resultado es inverso 

al esperado, sobre todo por no hacer frente oportunamente a viejas problemáticas 

entre las que vale destacar Ja baja productividad generada por Ja falta de acceso a Ja 

tecnología, Ja dispersión salarial, Ja abundancia de mano de obra poco calificada 

que por consiguiente, arrojan como resultado un creciente desempleo, así como una 

mayor incorporación hacia el sector informal ante la ausencia de oportunidades en el 

mercado laboral, (Ver Cuadro 3.1. ). 
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Cuadro3,1. 

INFORMALIDAD Y DESEMPLEO UIWANO EN IDEROAMIÍRICA 

Paf ses Porcentaje de ocupados en el Sl.>c:lor Tasa de descmph."O 

iníomml urbano abierto urbano 

1989/1992 1996/1998 1990 2000 

tArr,cnlina a) 43.1 41.4 7.4 15.I 

Oolivi.1 62.5 65.5. 7.3 6.t·• 
Brasil 40.2 46.6 4.3 7.5 

~hile 39.4 37.3 9.2 9.4 

k:olmnbia 54.1 55.9 10.5 20.4 

k:osla Rica 37.6 39.6 5.4 5.3 

:Cub,1 7.7" 5.8 

Ecuador 54.5 53.9 6.1 14.7 

EIS.llvador 10.0 6.7 

E. .. p.1na 16.3 13.6 

Gu,1tcmala 6.0 3.8~ 

J lunduras 53.2 52 7.8 5.3 ...... 

IMéxico 39.6 43.6 2.7 2.3 

INicara1~ua 7.6 ?·º 
P.ummá 37.8 33.6 20.0 15.2 

Para1iuay b) 57.6 57.1 6.6 9.4-

Pcní 8.3 10.3 

h>ortugal 4.7 

Rcp. Dominicana 45.I 47 19.6 13.9 

Urui;uay 39.5 42.5 9.2 13.4 

lvcnczucla e) 37.1 49.4 11.0 14.6 

Fucnlc: CEPAL-UNICEF·SECIB, Co11stn1ir equidad desde la i11fm1dn y In ndolcscc11da et 

llicromm!ricn, 2001, Publicilción de las Naciones Unidns-CEPAL. 2001, p. 194. 

Cifr.1 corrcspondi1mlc a 1991; •• Cifrascorrl"Spondicnlcs a 1999; •••Cifra correspondiente a 1998. 

l) l ... lS cifras corrl"Spondcn al Gran Uucnos Aires, exceptuando la lasa de desempleo para Ll pobL1ción d 

15 ill'os y ni.is Nad. 

lb) Las cifras corresponden a Asunción,. cxrupluando Ja lasa desempleo para la población de 15 anos y ni.1 

ICL'lfolf. 

·) l...1cifra tfo 1997corrcspondcal total nacional. 
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Por tanto, en principio, lo que se necesita en lodos los paises latino y 

ccntt·omnericanos es generar niayo~ efic.iencia, modernización y crear una cullu!a 

laboral real, ndcn1ás de n1ejorar Jos e111p~eos y salarios, para lo cual se vuelve crucial 

la capacitación y la educación de los trabajadores,.pues es evidente la relación que 

existe entre el niv~l de ins~cción, el empleo y el salario. 
;. . , . ·;-::' .. <~. ' : . .;· -. :. ' 

Ejemplos de Jo anteÍ'io~; so'll.Ios· cas~s dé paises com~ Nica~agua, • M~xico y' El 
• ' . ,, . . •• ' . - ,.. ..· - ·: .. ' "_ : - . • , ~ . • • .¡ .. • ~ ·-. 

Salvador donde si! hán présenciá
0

do ~C,ver'Ós'deteriorcís:en.los salarios ~itrios, pues 

apenas cubren . 18; 2~'Y. ~7%;, r~~p~ctivaci~Üte~ de(~alor que t~;,ia~ •en Íos .'años 

ochenta.79 
,._ .. ,,, . .,. 

··. ······}\ y:::+ i. 

Tales deficiencias conllevan a qu~. la. repa~tición del ingreºso, p~·r. cápita. no 

1nejo;e,de hechon~ ha sido po~ible dismitmir las desigualdades en su distribución 

. ni Jrenar dos problemas que con el paso del tiempo se han agudiza.do, estos son el ya 

mencionad.o incremento del empleo informal y los elevados indices de migración 

internacional. El Cuadro 3.2. da una muestra sobre la débil evolución del nivel y la 

distribución del ingreso de los hogares en los paises de la subregión norte de 

América Latina, registrando altas concentraciones de este en los deciles IX y X, que 

corresponden a Jos sectores más ricos de Ja población. 

79/bld. .p. 18. 
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Cuadro3.2. 

Evolución del nivel y distribución del ingreso de los hogares en la subrcgión norte 

de América Latina y el Caribe A/ 
(Porccnlajcs) 

Aflo Q11i111i11 Q11i11ti/2 Q11i111il3 Quiutil4 Q11i111il5 

D1•cil 1/ Di•cil 2 D~cil 9/ D~cil 10 

Cnsla Rica 1990 1.6 4.1 12.1 17 24.5 16.1 24.6 

1997 1.9 4.2 ID 16.8 23.7 15.4 26.8 

El S.llv.ulor 1995 2.1 4.1 11.1 15.3 21.4 14.3 31.7 

1997 2.1 4.0 11.1 15.2 21.3 15.2 31.1 

Guall'mala 1986 1.2. 2.7 8.6 14 21.5 15.6 36.4 

1990 U/ 1.7 3.0 8.6 12.7 20.8 16.1 37.1 

l·fomturas 1990 1.5 2.5 8.3 12.8 20 16.1 38.9 

1997 1.4 3.1 9.7 13.8 20.3 14.9 36.8 

Nicaragua 1997 1.3 3.2 10 14 20.2 15.9 35.4 

Panamá 1991 1.1. 2.8 9.4 14.3 22 16.3 34.2 

1997 1.4 2.9 9.0 13.4 20.6 15.4 37.3 

República 

Dominicana 1997 1.5 3.3 10.1 14.5 20.4 14.7 355 

México 1989 2.5 3.7 10.1 13.4 19 14.4 36.9 

1996 2.9 4.1 10.6 14.4 19.7 14.6 33.7 

Fuente: CEPAL, Anuario Estntltsliro tic América Laliun y el Carilie, 1998. Naciones Unidas, CEPAL. 

Sanli11go de Chile, 1998. 

A/ Ordenados por t¡uintil sc1iún ingn.'So por habilantc. El quintil 1 corresponde a los hogares má 

pobres y el lJUÍnlil 5 a Jos hogares más ricos. 

H/Sc refiere tll área metropolitana 

En este sentido, cabe señalar que aun cuando han existido períodos de 

crecimiento cconónúco, no han garantizado mejoras en In distribución del ingreso, 

afectando sobre todo a quienes tienen ocupaciones de baja productividad. Aunado a 

ello, In década de Jos ochenta, caracterizada por In crisis económica, presenció una 

disminución en el gasto social, afectando principalmente lo relativo a In vivienda y 

en menor grado a In educación y a In salud que aparentemente han sido los dos 

rubros más beneficiados. 
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En los afias noventa cuando el crccinlienlo cconón1ico logra rcflnudarsc, se 

intcmta elevar el presupuesto destinado a cuestiones sociales como porcentaje del 

11asto público total y del PIB."° Sin embargo, no se trata únicamente de incrementar 

el presupuesto sino más bien de 11arantizar la eficiencia y la equidad de los servicios, 

ya que como sucede en el caso de la seguridad social, sólo se apoya a una pequeña 

parte de la población, específicamente a la que desempeña labores. en· el sector 

formal de al economla y está inscrito en algún sistema de pensiones, dejando fuera a 

un elevado porcentaje de ella. 

,;:.. .. '> 
En síntesis, los resultados muestran que tales problemáticas; .por:un .lado 

presentan signos positivos, pero en otro extremo dejan ver que riose .han.·resu~lto · 
·,- -·· ' •, 

completa sino parcialmente las cuestiones relativas a la generación.de un crecimiento 

económico firme y sostenido ni las encargadas de dist~ib~ií-Io'.pa~a alcanz~r a 

satisfacer las principales demandas de la población. Deficiencias que pueden ser cada 

vez menores si se pone en marcha una estrategia en la que verdaderamente se 

considere el papel que juegan Jos componentes del próceso del desarrollo en su 

conjunto; sosteniendo que Ja base del proceso se encuentra en Ja educación y de ah! 

se desprenden el resto de Jos factores, cuyo medio para alcanzarlo es el ingreso. Sólo 

as! es posible que dentro de cada familia existan las condiciones adecuadas capaces 

de garantizar un entorno que facilite en el futuro el desarrollo flsico, económico, 

intelectual, emocional y afectivo de sus miembros. 

Es por tanto que cualquier aumento en la educación tiene impactos positivos en 

el mantenimiento del medio ambiente; en Ja salud; en el aprovechamiento de 

oportunidades dentro del mercado laboral, en el acceso a servicios básicos y 

finalmente, en el campo de la recreación y la cultura, pero ello sólo es posible 

. cuando el entorno Jo permite. 

80/b/d"m., p. 31. 



3.1.2. Transformaciones sociales 

Así como el concepto y el proceso de desarrollo han cambiado en los últimos años, 

ha sucedido lo mismo dentro de sociedad latinoamerican.a,: .. porloq:ue los ~bjetivos 
de la polltica social también deben hacerlo. Una ,de las tiansformacfones más ~otorias 

ha sido en el ámbito de los hogares, donde uri mayor número de. mujeres comienza a 

desempeñar nuevos roles. al convertir~~ en jefas de ~~to~y a'l'ins~ita~sé en ~I n~~rcado 
,. , , --. . , ... ;. - ' -

laboral. 

Es por ello que dla a día se han consideracÍ.:;'en mayor medida 1¡j5 aportes desde 
. . , . - ; .. ,, . . .. '~ . ' - ' ' 

la perspectiva del género, que se ha definido como una construcción socia.í, cul~ural .e 

histórica que determina normativamente los masculino:)' lo .ferl1e;:;m"o· er{ ta' s'1~iedád 
sobre la base biológica del sexo y las identidades subjetlva~ y c~l~i:li~a's~Rt A ~llo se 

debe el que estudios más recientes sobre condiciones d~ : ~é~~ro':¿o;i!ct~_r~n las 

desigualdades entre Jos miembros de un hogar, así corrí(, los·~:t~'r§a'mbi()squ~'dentro 

ele él se clan, ya sean económicos, sociales o psicológiéosL:, , ,,"·_ e',: ·_:~ 
·.~::i:~;: ·<'.:> '·:(:· 

Desde los años cincuenta se había venido estudiando a/Jla ~afiiiá :' :, baj() uria 

perspectiva demográfica, social y económica, l'.~foca~a h.~~ia lrfaffi¡Ii~,núclénr_d~mde 
predominaba la autoridad mascitul1a comopri>~é~d~r~¿6';ió~~ic<>'.82 

En In: d~cnda de los ochenta se e~pieza a analizar y a· ~edir el papel de la 

. jefatura . femenina en ·las sociedades modernas, ya que las mismas tepdencias 

económicas, la. pobreza y las condiciones demográficas, sociales y culturales, como 

migraciones; viudez, rupturas matrimoniales y la fecundidad adolescente, han 

obligado a las mujeres a buscar ingresos propios, que si bien es cierto, les dan mayor 

aútonomla y en algunos casos, puede representar una opción, sobre todo para 

mujeres con niveles educativos elevados y recursos. 

81 Jrma Arrigndu ... Familias latinoamericanas: convergencias y divergencias de modelos y polfticns", en Revis1a de 
/11CEP.1"'4110. 65, CEPAL-NU, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, agosto de 1998, p. 89. 

82/bldem .• p. 90, 

'.. - ,· 

. ,' ,':t:·_r~,~:. -~;:~i,, : .. :~; ·:·,· ..:.·.e ):._/·1, '.~;>:·.; 
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No obstante, una parte importante de este sector es más vulnerable, tal es el caso 

de madres solteras que enfrentan con mayores dificultades el periodo de maternidad 

y posteriormente el cuidado de los hijos; y lo mismo sucede con las adolescentes que 

mantienen frágilmente la jefatura del hogar. 

Así las cosas, la familia urbana presenta ciertas tendencias como lo son: la 

reducción del tamaño de la unidad familiar, el descenso y retraso de la nupcialidad; 

el aumento de la maternidad precoz, las uniones consensuales, las rupturas 

conyugales, de los hogares monoparcntales y unipersonales y de las familias 

reconstituidas. De modo tal que, durante la década de los noventa, los hogares 

enca~ezados por mujeres han incrementado, aunque co~tinua el predominio de la 

familia nuclear. 

Lo que es importante de~tacar es• que en.la lllayoría.de loscasos~e jefatura· 

femenina se encuentran en una etapa e~ Ja q11e'.~elhÍjo m~yo~.~Íelle,en~~}:y 1.B añ?s, 

lo cual puede explicarse por causas.iáles colíto'§iíá_posible 'rup~rá con la' pareja, sin 

constitución de una nueva unión, j'hilto··:·~~~"~i~~··do;n~·~ d~··vf~d~~·-:iá· .. :· ,;· ,~·- .. , 
. ·. ::·>~- •,.," ·:..;-:>,.: >-·-· "•-\:_,: __ -. : .. ,_ ~.--:··:.·-

-~:;_;·;~ . ;~, ,:_.-, -'.:F ~-_:}2 · ~-~;\~~ 
Lo anterior tiene presimcia nosÓJO ~I illt¡?~iO'rd~I hog~~ pÚest~ que la apo~ta~ión 

::1:~:i::e::ª~ª:ª:~~c:i::.ej~~!:~t~~Tt~~~ij~:~ZI!~!r~;f e~.f ~:f~iic:rm1:;, 
pero sf es un .hecl10 ,é¡ue siI~;~Ü i:~nvertido en:llna pieza'd~v~ dentro del sistema 

productivo, como.é~·•el~~á~~·~~'1a)~~~~ái;,~a~Ítfa~tur~~a·d~·e~-~~~t~ci61l,
0

db~~de el 

trabajo feme!'iflo se ha ~u~llo fülld~~e11t~J; · 

83/dem .• p. 88 
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3.1.3.Resultados 

De manera breve se ha tratado ele pres~ntar tin panorama de los avances registrados 

en América Latina en lo .. que a .su ;<les.arrolÍo económico . y Jmmario •.· se. refiere, 

reconociendo una' vez ~lás c¡u~ este'llO'es ~na. respo~abilidad.exdusiva sino 

:m::::::,::·~~~::i~~~f ~:~j¡~~~~:4,t!,j' ~;"·;·.~nm 
rom.~: ;~:::~::·:~~~~~r~t~~li~€~;1~t:; 
salarios, disminuyan el desémpleo y''en,:gei~erali,ter~1é.11:>gr~du~.!ri1i:nte .con las 

desigualdades. ''•· ; : :;·;, W";' :;:, '><' '. '· < 
':.>:\ ,, .. ,,> ,_,,,,.,~ :~-·::-· .. '."' :._:<.-<'··-- '· 

?;:· ';_\·;::· ,-·: 
El balance no debe omitir los obstáculos que todavía se: enf~enta11i 5(;1,re"todo en 
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lo que se. refiére a la magllitud de la pobreza y en el. dcsén'if>Jeo(qtle afecta 

principalmente a' los' sedares de la poblaeión con menor caliÍic~ciÓíl:~"fui'.~1 C:u~dro 
3.3., pueden observarse ligeros cambios a lo largo de la década cle'J6s i{cive~ta, que · 

reflejan lo limitados que han sido los llamados logros de los últimos'años.;Todo est.o 

arroja a tin primer plano que tanto las estrategias como los objetivos ·para .alcanzar 

dicho bienestar contin.úan pendientes en América Latina. 



Cuadro3.3. 

MAGNITUD DE LA POBREZA 

(porcentaje de hogares en Jberoamérka) 

Pnfscs 1989/1991 1993/1995 1998/1999 

Total Urbano Rural Total Urbano H.ural Total Urbano Rural 

nacional nacional nacional 

Argentina (a) 26 12 13 

Bolivia 49 46 55 42 76 

lira sil 41 36 64 37 33 53 30 26 45 

Chil" 33 33 34 23 23 26 18 17 23 

Colombia 50 47 55 47 41 57 49 45 56 

Costa Rica 24 22 25 21 18 23 18 16 21 

Cuba 

Ecuador 56 52 58 

El Salvador 48 40 58 44 34 59 

Espa1i.a 

Guatemala 72 54 39 65 

Honduras 75 65 84 73 70 76 74 66 82 

l\.téxico 39 34 49 36 29 47 38 31 49 

Nicaragua ·65 60 79 65 59 73 

Panamá 36 34 43 30 25 41 24 21 33 

Paraguay (b) 37 42 52 41 65 

Perú (c,d) 52 45 64 41 33 56 37 25 61 

Portugal 

lfop. 32 32 34 

Dominicana 12 6 ... 6 

Uruguay 34 33 38 42 41 48 44 

Venezuela 

F11tmlc: CEPAI...UNJCEF-SECJB, Co11stmir equidad 1/csde la i11/m1da y la ndolescc11ria c11 lbcroamt!riai 

2(XlJ,Naciom.>s Unidas, CEPAL. 2001p.188. 

a) En 1990 y 1997 corresponde al Gmn Hucnos Aires. 

b) En 1990 corrL'Spondc a Asunción. 

c}L.1 cifra inicli1I corresponde a 1986, y las rcstanles fueron proporcionadas por el lnstituto Nacional d 

E.'it.ulística e Infom1Jtica (INEJ). 

ti) Las cifras finah..-s corrcspomlcn a 1997. 

TESIS CON 
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3.2.México: desde la perspectiva del desarrollo humano 

Las cuestiones sociales en México pueden estudiarse bajo diferentes enfoques, como 

aquellos que pretenden identificar las principales desigualdades con base en ciertos 

indicadores, que si bien, emplean diferentes metodologías, los resultados al final son 

muy similares. Tal es el caso de los indicadores sobre el ingreso familiar; los que se 

refieren al potencial para el desarrollo humano(educación, expectativas de vida e 

ingreso), y los relativos a las carencias del hogar (desempleo, analfabetismo, 

inseguridad, etc.). 

En este caso, como se ha venido señalando a lo largo de este trabajo, el 

desarrollo humano es el que se ha considerado como eje fundamental puesto que se 

enfoca en tres cHreétrices fun-damentales para alcanzar una mayor calidad de vida, -

pese a que 'como_ indicador numérico presenta limitaciones-. De cualquier forma, 

independientemente de-1 método,_de estudio,,la realidad mexicana genera el 'mismo 

resultado, es dedr, la pobreia· se,extle~de-en t~do el país, en zonas rurales y grandes 

ciudades, privando a un g;an po;cen~aje de lapoblación. 

Por consiguiente, bajo I~ perspe~tiva del.desa~rollÓ humano, com~ lo define el 

PNUD, México ha sido clasificad; de~tro d~l g~~p() de paises con desarrollo humano 

medio, lo cual, en comparación cori el)e~tC> parece: ~e'r ~n d•ato alcntádor .. No 

obstante, a lo largo de las siguientes pá~~s-.p~d~~ -~~t~rse que ¿n .;1 á~bito Jacal o 

regional, se presentan una gran cantidad d~ dis~~'ridad~s ecollóiiú~as y'sociales que 
- '·-·. ··;,O'"---'.~ ,e:_-_, 7:.· ··•¡_'',~·."·~·'>,e< .. ·~.-··,: --:;--.·~.·:,•.-.·e~ 

afectan de diferente modo y . que 5~n~;e1 .pjso ~.~.:los afies van ~a~ca;~~ ~~~ illmensa 

brecha a nivel nacional. '< '-P• · ,_,.... ';:•e-; · 
<'' 

Bajo tal criterio, en lo general lo~ I1lfo'~111es an~~les del_PNUDd~~ la impresión 

de que el Estado mexic~n~ h~·;~~u~1To l~~duestl6n~~ s6c:Í~le~,~un~ue'lentamente, 
pero que está verdademnente_compr~me.tido en hacerlo al cien por dento: 

··;-::;·· 

-~.)¿~; '~ {'.;:_: ~--;~, .-., -;,:·:~:~:,ti·~- ';·:,.~- · . .-
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El asunto es que Ja experiencia hace muy difícil el dejar de cuestionar las acciones 

emprendidas por parle de aquellos cuya tarea ha sido dirigir a este país, sobre todo 

por el grado de descuido y abandono de Jos sectores mñs vulnerables de la 

población, y que cualquiera puede constatar. 

De tal modo, en Jo que respecta al desarrollo humano, en el Informe so/1rc 

dcsnrrollo /111111n110 1996, México fue colocado en Ja categoría .de países con Alto 

desarrollo humano, ocupando el lugar número 50 .en una lista de 174 países, 

destacando en Jos primeros lugares Canadá; Franda, .Noruega, Estados Unidos e 

Islandia (en orden de importancia).s.a 

En el año 1998, ascendió ·un l..;ga~. ·mrin\imiéndose a Ja cabeza Jos ya 

mencionados, estos dalos, daban una po~icióri a~eptrible. Sin embargo, para el año 

2000, el resultado presentado fue n~g~ti~b, ci~ ·cl~~ir, e.l país se ubicó en el sitio 55, 

clasificándose ahora dentro cÍeLgrllpo;"cÍ~'(¡esarroilo humano medio, Jo cual puede 

considerarse como un importar;-te :icifrci~eso· si se tiene en cuenta que ha sido 
·; •'' ·. -

superado por Lituania, Dominica, Gr~riada y Seychelles.ss 

·- --· - .:.:- , ~·z. '-
En lo que se refiere al IDI-1, la tendenéia ha registrado lentos avances, esto es, en 

1980 era.de 0,732, cinco años después :el indice registró 0,750; para principios de los 

noventa se habla de O, 759; en 1995 apenas se situó. en 0,772 y finalmente en 1999 el 

valor del indice fue de 0,790; Jo cual refleja que en un país como México, los avances 

en materia social, -de acuerdo con la metoda'Jogf;·clel.PNUD-, han sido sólo en el 

largo plazo, es decir, pueden nota~se si se comparáentre décadas, pero ll.o sucede lo 

mismo cuando se hace de un afio a otro. 

.·. > .• < ..• · .... • 

Por Jo tanto, desde un principio. cabe; áclar~r.é¡ue)si._bi(!ll:es. cierto, los 

compromisos han sido cada vez mayores éll c1.1aiit? ~ 1'1 'pqF.ti~n s'?cial se refiere, Jos 

resultados de las acciones encaminadas no soll'c;on}pleta.rne1Úé ~nÚsfactorios para 

84Froyhln M. Lópe1. "Colapso" en Proceso, México, 13 de septiembre de 1998, p. 29. 
8Sl 1NUD. Informe .whre Desarrollo l/11mano, 20~0. ON~-P~UD. Madrid, Mundi·Prcnsn, 2000, p.J 58. 
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una buena parle de la población que aún vive privada del bienestar social y por ende 

del mejor aprovechamiento de sus oportunidades y capacidades. 

Cuadro3.4. 

Ubicación de México en el Informe sobre Desarrollo Humano 
··-·¡---

' ! Clasificación Esperanza ~el alfaT=t~~:~: :~:-¡:~~~~¡·:~-- ~,~-::~-- -V-a-lo-r del Indice 

vida al naccr¡.e adultos(% de (prinrnria, cápita (en de desarrollo Año Í según el 1 Df-1 
¡ 

(años) 15 años de edad secundaria y dólares humano (IDl-f) 

1 )'superior) j terciaria) % PPA) 

1996' 50 1 72,0 1 89.2 ---66-- 7,384 0,853 

º· 784 :2:0:00=="=:=====55=========72=.3== 1 90,8 70 7, 704 
2001/ 51 72.4 : 91,I 71 8, 297 O, 790 

2002'/ 54 1 72.6 -]----¡¡¡;;¡-- 71 9, 203 º· 796 
:lll'lllt.>: PNUD. lrlji.mttt' solm.• Ji·:.nrmffo 11111111111.>, ONU.l'NUD, Mumli-l'ren'°ª• !\f.ldrid, V.uios iu"los, 1996, 2000, 2fXH )' 2002 .. 

Los datos del Informe 1996com.'Spondl'n .11,11)0 1994. 

•tns d.tl05 llel Informe 2000corresponJen al ,u'\o 1998. 

I¡ l..<>S dalos del Informe 2001 corr1.'5Jl0ndl'n al ai\o 1999. 

/ l.os d.1tus del Informe 2002 corn.'SponJ('n al ano 2<XXJ. 
------------------~ 

Y en lo que se refiere a Ja pobreza humana, determinada por el grado de 

privación en que se encuentra la gente ele un pals, en los mismos informes la 

situación del Estado mexicano no ha sido muy favorable. Al ser un pafs en 

desarrollo, dado su grado de avance, todavfa a finales de Ja década ele Jos noventa, 

muestra dificultades en cuanto a la satisfacción ele necesidades de la población, tales 

como las que aparecen en .el siguiente cuadro: 
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Cuadro3.S. 

lndic01dorcs sobre pobreza humana en México 

1,'X.)Pnblación sin acceso a Ni11ns J Población 

! menores tfo debajo tld 
1 

Agua Servicio 1 Sanca· 5 años con Hmitc tic f;1 1 A"o Clasificación Población .111nlfobctis1110 en 

según el IPI 1-1 cslinrntfa que no 

sobrevivirá h.1st.1 

pololhlc d1._• [ miento peso pnhrc.1 .. 1: un: 

salutl insufid dólar lli.1rin: 

,1Llultusdc15 

OH)OS dc cdml y 
1 

1--~~~~~~~4-~1'_'"_~~º~ª-"_º'~-!-~-"-'~~s-(%~)~-+-~~4-~~~~~-+-c-·1_11~c~(~_o)_+~-(=%-)__J 
2()()( 12 8.2 9.2 15 9 28 14 17.9 1 
2001 10 8.3 8.9 14 12.2 

200¡ 11 8.3 8.C. H 15.9 

-:ucnte: l'NUD. lnfiirme lif.Jbrt• 1/1•sarml/11 lu11m1m1, ONU-l'NUD, Mundi-Pren.o;.1, M.1drid, varios ai\os, 2fXXJ, 2001 y 21X>2. 

"Los datos lll•l lnfornll' 2000corr1._•spondt..•n ,1l ,ulo l'J9H. 

/Los datos tll•l lnfurnu~ 2001 corrcspondt•n ,ti .u1n 1999 . 

.. Los d.11os del lnfornu• 2002 corn.'spondt•n ;,I '"'º 2000. 

3.2.1 La situación económica de México: país de contrastes regionales 

y de grandes problemas estructurales. 

Es importante considerar el caso mexicano desde la perspectiva regional ya que se 

trata de un pals marcado por grandes contrastes geográficos, económicos y sociales. 

De este modo, a lo largo y ancho de México, se pueden notar a simple vista elevados 

diferenciales en la productividad derivados del grado de acceso a la economía 

moderna con que cada región cuenta; de la explotación inadecuada de las ventajas 

(tales como recursos humanos y naturales, infraestructura); de la falta de din~mismo. 

para balancear la oferta y la demanda del mercado de trabajo y por problemas de 

desarrollo organizacionaJ.86 

861 .. os regiones económicns son: Centro. Golfo de México, Noreste. Noroeste. Norte, Occidente, Pcnlnsuln de 
Yucatán y Sur. -
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3.2.1.1. Co11 trnstes regio11n/es. · 

E11 cuanto a las diferencias económicas, lo primero que se puede constatar en el mapa 

es la existencia de dos amplias zonas geográficas de mayor crecimiento, es decir, los 

estados del norte asociados con la industria maquiladora de exportación y a nuevas 

operaciones exportadoras, ·y las entidades del centro del pals, relacionadas 

históricamente al crecimiento industrial basado en el viejo modelo de sustitución de 

importaciones, pero que se ha ido reestructurando con miras hacia un modelo de 

npcrlura con1ercial. 

Ambos casos se.caracterizan por la sobreoferta de mano de obra, con y sin 

calificación, y por la escasez de empleos, enfrentando problemas derivados como la 

necesidad de mayor número de viviendas, servicios de salud y saneainiento. No 

obstante, estos dos ejes industriales producen la mayor parte del PIB nacional y es 

por tanto que en cuanto a la competitividad regional, en estas zontts se localizan los 

empleos de más altos niveles (profesionales y técnicos). 

Sin embargo, a pesar de que estas dos regiones, la Norte y la Centro, han sido las 

más privilegiadas, no quedan excluidas de los problemas sociales estructurales que 

enfrenta el país, .tales como la pobreza. Por lo tanto, los principales desajustes de 

México no son básicamente territoriales, sino de carácter nacional, a pesar de que 

son más agudos en ciertas regiones que durante décadas han en desventaja y donde 

el ingreso es menor al promedio nacional, como en el caso de la región sur que 

abarca los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Esto explica por qué la cuestión del desarrollo económico y social ha consistido 

en la .elaboración de politicas con dimensiones más aÜá de. lo regional, pues cada 

~no de los est~dos enfrenta las mismas dificultades en.mayor o nienor medida. En 

este sentido es que se justifica la implementación de programas encaminados a 

atender a grupos específicos en todo el país, tales como los que viven en mayor 

grado de marginación y pobreza. 
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Es asl que en el período 1995-2000, In política social se enfocó principalmente en 

el alivio a la pobreza, pero considerando que existen regiones con un Indice de 

marginación muy alto, la Secretaría de Desarrollo Social formuló la Estrategia 

Integral para las Regiones Prioritarias ubicadas en todos los estados del país y 

básicamente consistió en la realización de programas prioritarios, para la 

construcción y mejora de Jos servicios básicos, infraestructura para Ja salud, 

educación, empleo, vivienda y nutrición.87 

Más adelante se profundizará en Jo refererÍte a la implementación de· programas 

específicos diseñados .par~:zorÍ~s ;erí ·n\:ayor desventaja; mientras tarÍto, 'resulta 

evidente que táles est;~t~gl~s •y objetiv~s . ~~peñados a combatir 1/ p~bre~ y·. 
fomentar In equidad no'i1an .sido apllcados adecuadamente, por Jo que Ías ';eforinas 

,,, ·)' .'"- .·.. . . ." ' -

en materia de desnrroUo·.ccin'ti!lÓan p~ndientes. Una razón por la que én México se 

ha postergado esta c~estió~':ha 'sido la imperante necesidad de manten~~ e~table el . , ' . ··,' . ·- - . -· . -

crecimiento macroeconóinicci'~ontrolanclo la inflación. 

3.2.1.2.Desajustes e~o11ó!11icosociales anteriores a 1994 

Asl fos cosas, vale la pena recordar las dfrectrices económicas que el pals ha seguido 

con el fin de mantenerse 
-:." ' -': .. - ' .. ' ' . . ... ·. . .~ 

y cumplir con sus éompromisos. internacionales, aun 

cuando no haya logrado articular su propio ·mercado inte~rio. «com~: , yase l~a 
sefmlado, en México las últimas décadas han estado marc~d.as por grarid~s cm1~bfos, 
principalmente en Jo relativo ni rumbo económico; es por demás ·sabido .que han 

existido periodos dificiles caracterizados por un enorme déficit presupuesta} y 

comercial, nltn Inflación y controles económicos y monetarios excesivos.88 

87Asimismo, en México existen 208 microrcgioncs de las cuales 91 prcscntun pobreza muy concentrada; en la 
mitad de ellas existe pobrczn extrema (poblución indígena y campesinos) y se localizan en los 3 J estados; y 18 
de lns cuales se encuentran en una situación critica . Estas regiones cubren el 58% del lotal de municipios, y 
30% de la población nacional. De las 91 regiones idcnlificadas, las 25 que licncn los peores niveles de 
desarrollo se componen de 688 municipios en los estados de Chiapas, Guerrero, On.xaca. Hidalgo, Puebla, 
Vcrucruz, San Luis Polos(, Guanajuato, Qucrétaro, Chihuahua. Durungo, Estado de México, Michoucdn )' 
Nayarit. Véase OCDE. Desarrollo regional y po/ltica c:flr11ctural en /llé:cico. Pcrspecti\'as OCDE, /998, Pnrls, 
p. 68. 

88 /hfdem., p. 11. 
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Sin embargo, pese a tales problemas, lambién se han registrado niveles positivos 

de crecimiento, los cuales se debieron a Jos ingresos petroleros durante Ja década de 

los setenta. Asimismo, a partir de 1983 se adoptó una pol!tica de ajuste estructural 

que con el tiempo volvió vulnerable a la economla mexicana en los mercados 

internacionales, desencadenando en 1994 una severa crisis monetaria de gran 

alcance político y sobre todo social. 

En este punto se vuelve importante hacer un paréntesis sobre lo acontecido 

durante los ai\os previos al gobierno de Ernesto Zedillo ya que las acciones 

. emprendidas a Jo largo de su mandato son resultado en gran medida de los errores 

del pasado. Como antecedente inmediato se encuentra el periodo 1988-1994, ai'ios en 

los que, desde la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, intenta dar un giro radical 

al país insertándolo a la dinámica mundial sin considerar las carencias internas. En 

dicho periodo se pretendió lograr el mantenimiento del crecinliento económico 

estable apoyándose en factores tales como: 

o Presupuesto balanceado; 

o Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá; 

o Un banco central autónomo; 

o Creación de empleo, e 

o Incremento del salario real. 

Aun cuando el Producto Interno Bruto creció ·y la inflación se mantuvo baja, (ver 

Cuadro 3.6.) en esos años se va desarrollando úria'caélena dé problemas económicos 

y sociales, que sumados a la poca cr~dibillcfad que .. sé tenía de la nueva 
1- ' • ',. -·.. • -;. 

administración, - producto de una a~bigÚa ·elección-;· y a la ritlsma población 

demandante de servicios e infra~structttrabásica~ se· volvió necesn~ia una estrategia 

que apnrentara hacer frente a cada exigencfo: 
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Asl las cosas, durante esos años, parece darse un giro importante en lo referente 

al bienestar social con la instrumentación del Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol) que se convirtió en la piedra angular del gobierno para ~minorar la falta 

de confianza en el nuevo mandatario. No obstante que el resultado final demostró 

que tal programa en realidad no tenia la intención de dar solución a los diferentes 

problemas del desarrollo del país en el largo plazo. 

4.2 

Cuadro3.6. 

Evolución del Producto Interno Bruto Total de México 

Tasas anuales de variación 

(Porcentajes sobre la base de cifras a precios constantes de 1995 

1993 1996 

3.7 1.7 4.6 -6.2 5.4 6.8 5.1 3.7 6.6 

'Ul.'nle: CEl'Al .. Anuario [st1Místim 1k América IAlma .vt'l Carif\•, 1999 y 2001, CEPA L. S..mtia1~0 deOlik•, p. 752 y 611. 

D.110 oblcnido Je SI ICP y ll.111,.irn 

De tal modo que muchos de los análisis realizados sobre el Pronasol coinciden en 

que se trató únicamente de una jugada polltica e incluso se ha señalado que no fue 

más que una "dádiva del presidente",89 Mientras tanto, en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994, se formuló un Acuerdo sobre el Mejoramiento Productivo del 

Nivel de Vida en el que se incorporaba dicho programa a fin de combatir la 

pobreza. Brevemente, puede decirse que el· Pronasol en el dis~rso buscaba· una 

crear una nueva relación entre el gobierno. y..I.a ·so~iedad por lo ~ue se regía por 

cuatro principios básicos: 

1. Organización de los individuos y comunidades;· 

2. Participación y organización plena y efectiva de las comunidades; 

3. Corresponsabilidad social; y 

4. Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos.9<J 

89V~usc Mor(o del Carmen Pardo Lópcz. ••1..u polfticu social como dádiva del presidente" , en foro Jntcmncionnl, 
Vol. XXXVI, Núm. 1-2, 143-144., El Colegio de México, México, enero-junio de 1996, 295-320pp. 

90SEDESQL .. sccrctnría de la Contrulorfa General de la federación. Programa Nacional de Solidaridad 
Información bd.fica .robre la ejecución y desarrollo dt!I programa del / 0 ele diciembre de 1988 al JI de agosto 
de 1994, Porrúa, México, 1994, p. 19. 
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La atención se dirigió a los pueblos indígenas, los marginados rurales y los 

grupos populares urbanos, abarcando las áreas de salud, educación, alimentación, 

vivienda, provisión de servicios, preservación de recursos naturales y procuración de 

justicia, entre otras.•1 En cuanto a los recursos autorizados, provenientes de los 

gobiernos federal y estatal, se destinaron cada año hacia diferentes vertientes, tales 

co1i10 la social, la prod':1cliva y la regional. Desde 1988 se pone en marcha con el 

·propósito de aliviar la pobreza y de reparar algunos daños heredados por el gobierno 

ele Miguel De la Madrid. 

Con·lal· programa, se dice que la presidencia intentó sanear un poco los costos 

sociales ·desencadenado~· du~ante el proceso .de reforma estructural de los años 

ochenta. A~nq~·~ en térrriirios nominales se . asignaron los. recursos atendiendo a 

criterios de ~ec~sid~d. lo cierto ~~que la distril;ucl~n se basó en có1isideraciones ele 

orden político, destinándose .un· porcentaje• nmy elcvádo ·del gasto. oficial· al rubro 

sociaJ,92 

Asimismo, se. elaboró todo un trabajo publicitario para darlo a conocer, y en 

general, las crllicas 'apuntan en el ·sentido ele que el programa contó con abundantes 

recursos, pero ayudó poco a disminuir la pobreza. Por tanto, más bien buscaba 

restablecer los vínculos entre el presidente y las comunidades mexicanas, asl como 

recuperar las pérdidas políticas después de la dudosa elección de 1988. 

Aunque cabe resaltar que durante. esos años, el programa gozó de gran 

popularidad ya que en él se incluia como una premisa fundamental la participación 

social para el logro d.e los objetivos, tráta"ndo de una manera diferenciada el gasto 

social, es decir, elaborando programas· de desarrollo regional. Sin embargo, el gasto 

siempre se mantuvo centralizado, incluso llegó a parecer como una estrategia 

91 Maria del Carmen Purdo. op. cit., p. 304. 
92Michcllc Dion. "l..u cconomfn polftica del gusto social: et Programa de Solidaridad de México. 1988-1994", en 

f::.vutclios sociológicos de El Colegio de Aféxico, Vol. XVIII, núm. 53, El Colegio de México, México, mnyo-
ugoslO de 2000, p. 334. · 
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personal para sustentar la gobernabilidad con el fin de lograr lo que .Carlos Salinas 

identificó como la "reforma del Estado".93 

Por otra parte, dicha fórmula en buena medida respondía a las politicas de ajuste 
. ,•. ;- : 

y programas impulsados por el Banco Muridial;_en los que la descentralización del 

gasto, la participación popular y la selectiv~i_dad. "cÍc • 1os.· beneficiarios eran piezas 

claves. Desde otro ángulo, entre los princip~les ·problém~s del Pronasol se pueden 

ubicar los siguientes: 

Problemas al momento de autorizar los recursos présupuestales; 

Errores en la distribución del gasto; 

Problemas al definir la pobreza; 

Incremento de la burocracia en la estructura administrativa del programa; 

La descentralización fue supuesta ya que al gobierno federal Je correspondia 

definir las politicas y estrategias, así como asignar Jos recursos a Jos gobiernos 

estatales, Jo que dejaba poco margen de acción a Jos gobiernos estatales y aún 

menos a los municipales; y 

Reparto desigual de los recursos en los estados.94 

... : ! 
Finalmente, cabe señalar que la politica social en el sexeni~ "salinista sé diseñó a 

partir de un diagnóstico que arrojaba datos de los rezagos a~m¿l~dos por varios 

años de crisis y que al final del periodo no hubo variaciones slgrtificati~~s de las ya 

conocidas en 1988 que señalaban grandes carencias entre las cuales pueden señalarse 

40 millones de pobres en el país, de los cuales 17 millones vivlan en pobreza extrema, 

sin acceso a los principales servicios como los siguientes: 

93Marfu del Carmen Pardo. op. cit., p. 298. 
94/bldem .• pp. 303-317. 
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Cuadro 3.7. 

Millones de habitantes sin acceso a: 

(1988) 

Alención médica Energía eléctrica Agua potable Drenaje 

(zona urbana} 

34 15 20 35 

:uenll'; PrL-sidl'ncia de la Hl'rúbhc.1, A1~eml.1 di! México, julio J992. p.65. 

Además de otras deficiencias tales como: 

Un déficit de 70 mil escuelas y de las 14 mil existentes no habla disposición de 

brindarles mantenimiento; 

Los 48 municipios habitados por comunidades indlgenas, con 10, millones de 

mexicanos de diferentes etnias, no disponían prácticamente de ,ningún servicio y 

carecían de cualquier tipo de atención médica.95 

- _. . . '.: ~. - - . 

Tales cifras, aunque varlan depcildiendo,del ~étódciccm q~e seestimeI1, reflejan 

la imperiosa necesidad de tomar con serÍedád la sÜuaciÓ11 .que enfrenta México en 

cuanto a la pobreza. Todos estos problemás;"'q~ri han 'recibido poc~ y condicionada 

atención, han sido herencia de un sexenio ~:otiá;y ~l d¿ Erne~toZedillo no fue la 

excepción, al cual se le añadió Uil extfa/,~S cle~ir:, ~a; sev~ra'crisls>económica que 

generó un incremento de. la pobreza' mo~cr~dá y 'extrc~~ del 20% y 12%, 

respectivamente. 

3.2.2.EI inicio del gobierno de Ernesto Zedilla: estrategias para afrontar 
.'\,. - ~ 

la crisis eccinómka di? 1994:c 
·. ·:\'.>: ;''.-~ -:i~~;?i' <·:~.: 

,'::>.' 

Desde 1976, el páls 11a eitfr~;,t~do crisis recurrentes, ( 1976, 1982, 1986 y 1994) que . . .. , ..... ' .. , .. -,· 

.·muestran no 'sólo ,fa' 'coritint'.l~'. trima de decisiones erróneas en materia de política 

, económica; sÍllo+i~iiti,ié~ l~ ~~I;~e~nbilidad del pals frente a variables externas. De tal 

suerte que Emesto1Zedlllo al ·ocupar la presidencia, su primera taren fue sanear la 

cconomla, dejando url'segundo plano el tema del desarrollo. 

95//>ld., p. 31 H. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Tal decisión obedeció a la urgencia por evitar que el país se desplomara 

completamente, sobre todo por los antecedentes recientes, es decir, el presidente 

Salinas trató de recuperar la economía que para 1988 llevaba cinco años sin crecer. 

Para ello, la estrategia fue atraer capital del exterior y reducir la carga de la deuda, lo 

cual se logró mediante la negociación del acuerdo Brady en 1990. Sin embargo, la 

apreciación real del tipo de cambio fue generando cierta vulnerabilidad, aunado al 

bajo nivel de ahorro interno y el creciente financiamiento del déficit en cuenta 

corriente con capital volátil que mostraban una situación riesgosa.96 

De tal modo que para 1994 se desencadenó la devaluació~ delpe~o,me~icano 

rrente a1 dólar, sincronizando una crisis económica con un, de.Iicll~~:r.~~IJ1eina 
político de credibilidad externa e interna.' Ernesto Zedillo.tomÓ po~e~ión. del ca~g~ e.:; 

noviembre de 1994 e inmediatamente tuvo qúe hacer frente a la)~1~tabllldaci pÓÚtica 
- - .-.. -··"."• ':-, . . ,-··,.,. ·' ,·- ·, 

- .. ·_, . ' . ' - .\.'~- .. -- .... ) -::-~<)_-'. ' . ; : 
Asl las cosas, el prc~idente ~vó que'afnmtardos situaciones, una en el estado 

de Chiapas y otra, la economla ·del país, es.ta última caracterizada por dificultades 

tales como: 

a Desde el inicio del régimen de Carlos Salinas, se intentó atraer 111asivai:1ente la 

inversión extranjera a través de: altas tasas de interés, mayor liberalización a los 

movimientos de capital y una polltica de privatización y apertura comercial. 

a El capital llegó como inversión de portafolios y se colocó en instrumentos 

financieros de corto plazo. Con esto, el peso se sobrevaluó y fue posible generar 

un crecimiento importante en las reservas monetarias de México. 

96Alcjandro Álvnrcz Béjnr ... México 199S:entrc los desequilibrios mncrocconómicos y 'la crisis pollticn''. en 
/11ve:rligacitS11 Econñmlca, núm. 2121 Facultad de Economfa, México, abril· junio de 1995,p. 202. 
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o Pero, en diciembre de 1994 las reservas que a principios del. año habían 

alcanzado la cifra de 30 núl millones de dólares, cayeron hasta los 6 núl 

millones de dólares debido a: 

la utilización de las reservas para finan~iar .el déficir en ~a cuenta corriente. 

de la balanza ele pagos (que era de 29 mil millones de dól~res én1994), 

In no llegada de nuevo capital y 

la fuga de capital.97 

o Lo anterior fue el detonador ele una sevei~ ¿iSis:. cconó~1ica ell el pals que se 

agravó por la exigencia ele los inversionist~~ .;e) sólo de 't~s;s de frit~~és más altas, 

sino ele instrumentos que explicitaran la pro,lc~cióri c:l~I ri~sgo fan1biario, sobre 

tocio a partir, del asesinato del candidato 6fici~I del PRi'pa'rit la presidencia ele I~ 
., .. :·-..:::·- '· .. _, .... •... '·. ,_;,,.'; .. ' . : 

República en marzo. ele 1994,98. , ~:·::·: ·¡-. · 

-~.~.:.~:~.:~.;:.:~ ' . -:~.f~; 
. ·,,•.e 

:. ". -~ :. .. - : 
,!~~· 

ven::e:~r:;:~~:~.~:9~~¡~!~a~~L~~iú~:füf f~:tt;~~s·:~1r •• rf g1~1;:ses~b:n 
protegidos en· d~lare~ a~i~ ci~lq~)e~-~~~~~acl~~>~u~s aslf~~rcn{ '.~ofl~*t~cÍos con 

bancos cstad<luriide~~~~ ~()i.!os '6arl~6s ·¡:,~iV'~_<los ·~n ~l p;is. IJ~ t~l s'Üerte' que el 
-'.J-- ' ,·¿., 

resultado fue:· 

a. Baja ele las reservas monetarias; 

b. Presión de inversionistas extranjeros por retirar sus inversiones de México; 

c. Bancos nacionales sin créditos en dólares para. fondear los T~sobonos; 
el. Búsqueda ele un rescate que ál final fue de 50 núl rrtllkmes'de dólares, de .los 

cuales Estados Unidos proporcionó 20 mmdd, el FMI 17,575 mmdd, el Banco de 

Pagos Internacionales 10 mmdcl y la banca ~omercial 3000 mdd.99 

97 /hldem, p. 204. 
98/hld .. p. 205. 
99/c/cm., p. 206,207. 



111 

Todo esto generó como ya se ha señalado, una falta de credibilidad en el 

gobierno, siendo este uno de los peores momentos en la historia política, económica y 

social del pais. Para 1995, la economfa se contrajo alcanzando un -6.2% en términos 

reales (el mayor declive desde 1932) y la actividad económica de igual forma lo_ hizo 

en todos los sectores, el agrícola en un 2%, el industrial 4.6% y el de servicios 6.1 %.loo 

Por tanto, la crisis econórnica de 1994 requirió de la implementación de· medidas 

ele corto plazo para lograr e~t~bilizaria economía y control~r la Inflación en el pafs, 

(Ver gráfica 1) clejm1do'· pa:~~ :iri'ás t¡¡rde problemas eslructu~ales' que México aún 

enfrenta, siendo los )Jrindp~les la pobreza extrema, la b1fraesttuctura social y física 

inadecuada y el defi~ient~ cl~~:rrbi10\í~ los recursos h;_,ma;~os~ . 
r-~~~~~~~~~~ ... 

Grdnca 1 

Evolución de la inflación, 1994-199 
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Fucntc:Jarquc, Curios. "La polltica social en México unte el nuevo milenio", en Economfa Informa, 

Núm. 285, UNA\f. F.icult.ul de í:.conomla, M~xico, nl.ln.o 2<XXJ, p. 9. 

C(ln l1,15ecn cifras de L1SI1 C P Je 1999. 

·wosusan Knufmun Purccll y ~~is RubiO. Afe.'tfco undcr,üdillo, Lymc Ricnhcr Publishcrs, USA, 1998, p. 53. 

·.<:" 
. '·, "> .'·-.-- .: <·'.~:_ ~ ··'·: ·. ~' ._ 
~-~,;.~:<~'--~.i~h~:ú·:,r<);':{'.3,'; ./·h~';;;: ; :·' 
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De está forma, Ernesto Zedillo recibe la presidencia de un pals sum,ido en el caos, 

con poca o nula credibilidad hacia el gobierno y a !ns acciones emprendidas para 

generar una 1nayor co1úinnza tanto política con10 econó1nicn~ 

Debido a los antecedentes ·del sexenio anter.ior ·se convierte en tina tarea casi 

obligada la presentación de. nuevas forn1as jnÍra· alcanzar'.un· mejor nivel de vida, 

deteriorado por los. errores de fos ultimos años.- Es ~si qu~ sci ini~gran como parte 

fundamental del diScurso gub~rnamenial obj<ctivos:.én~aníÍi~ados a m~jorar el 

desarrollo ecc:mÓÍnico y social. 

De cualquier forma, el gobierno. tenla el compromiso de atender las demandas 

sociales, aunque las accion~s se realizarán más tarde, Ernesto Zedillo presentó el 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que incluye un capitulo dedicado a plantear 

los objetivos para el combate a .la pobreza. Respecto al Plan, serla diffcil estar en 

desacuerdo con los principios articulados, pues estos responden a necesidades 

evidentes de la sociedad mexicana. 

Los cinco tópicos centrales_ de' los que se desprenden una serie de metas y estrategias 

son: 

l. Soberanía. 

2. Eslado de Derecho. 

3. Desarrollo democrático. 

4. Desarrollo social. 

5. Crecimiento económico. 

En el presente estudio, el_ rela_tivo. 1)1. desa_rrollo social será el de mayor 

consideración; en 61 se part~ de ci~rt.cis p~eceptos ~ue al finai de los seis años son 

fuertemente cuestionados. El primero de est.os señala una aspiración por la justicia 

'/• . ' ,·.·, 
·:-.·~.:~/: ,>·.-« - ~·_:".' ·-r ,LJ-:>>· -
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social por lo que el gobierno se compromete a disminuir la pobreza y moderar la 

desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la población.· Por tanto, los 

objetivos de la política social consistieron en: 

A. Combatir la inequidad de las actividades productiva~}' ~odal~s en.la~ distintas 

regiones y sectores a lo largo del país. 

B. Propiciar la igualdad ele oportunidades y condicioriesqllc,~se~rena la:rio~lación 

el disfrute de los derechos individuales y sociales c<:msri~'raá~~H~ laConstitudón. 

C. Elevar los niveles de bienestar, la calidad de vida, l~ dl~~fuÜ~ÍÓ~ d~ Ía. pobreza y 
:':'.' --· ·---.. 

la exclusión socia1.101 :;-.;:·;. - '.; ~-~'.).,.· 

Como puede observarse, tale~ objeti~os ro~rririn p~rt~-de las aspiraciones que en 

toda sociedad prevalecen. Sin emba'~g'c;';:'~'~5n p~;t~ tambié~ del discurso oficial que en 

México se ha venido diciei~do y más adel~nt~ podrá conocerse hasta que punto se 

han ré~lizado~stos coillpromÍsos.-Asimismo, el Plan incluyó un conjunto de cinco 

estra t~gias d~ l~ poÍllic~ social: 

1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos. 

2. Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población. 

3. Promover el desarrollo equilibrado de las regiones. 

4. Privilegiar la atención a los grupos y zonas con mayor desventaja económica y 

social. 

5. Construir una polltica integral de desarrollo social_ orientada por los pr¡ncipios _ 

del nuevo federalismo, transfiriendo mayores recursos y. respo~~;abilid'.1~es a los 
,:.:;. 

gobiernos de los estados.102 < '~>:} ·. ·-~~~,. .. ' 

1O1 SI ICl'-Gobicmo de la República. Plan Nacional de Desarrollo, 1995-200(), México, 1995, p. 83. 
102/bldem., p. 84. .. · · 

'('·;, 
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"Ln pobreza se 111n11ifiesln e11 In i11cnpncidnd del i11divid110 11nra generar ele manera ¡1e1wn11e11/e 

el ingreso que le ¡1er111iln solisfocer sus 11ecesiclodes más /1ñsicns. Por lo que, lo 110/ílicn de 

supemció11 de lo pobreza co11sistirñ e11 lo 011licnció11 de occio11es ft111c/0111eutoles de educación, 

salud, nlimentoción y vil•ie11do dirigido a gru¡1os de olla r1u/nern/1i/idnd pam mejorar sus 

condiciones de vida, nprovecha11do la orga11izació11 social y ciudodo11a".10J 

Ante tal definición, ·lo primero que resalta es el hecho de· que en :el pais tal 

organización social es casi inexistente, asimismo, hace fnl;a ~fi~Jir que no sólo es 

necesario encontrar la fórmula con.la cual los individuos log~c~Ó-btener un ingreso, 

sino que además consigan des~brir ~u pcitei't~iai.) e~plota:rlo,·::creando mayores 
• •'' ·' ' e'' ' ' 

oportunidades en los distintos espacios existentes en ¡¡;· so'cicdad, en otras palabras, la 

calidad ele vida qu~ logra alcanzar una persona dep~~de;:ári su capacidad para elegir 

un modo de vida particular que le ~~rritita J'articipm\n .la vidap61Jtica, económica y 

social. 

El planteamiento dirigido a la elaboración de una política social eficaz que 

considere incrementar el gasto social. no parece criticable,. de hecho durante este 

período si se llevó a cabo tal aumento; el presupuesto destinado a cuestiones sociales 

fue mayor que en otros años. (ver Cuadro 3.8. ), pero no garantizó una cobertura de 

todos los sectores y sus necesidades, asegurando entonces que además de un mayor 

presupuesto, se deben plantear estrategias claras para alcanzar resultados reales. 

El gasto programable presupuestario destinado al desarrollo. social se 

concentró principalmente a educación, salud y seguridad social,' a . través de 

estrategias con carácter universal, es decir, destinados a la població.n en general, y 

para los grupos que viven en condiciones de pobreza extrema se eláboraron 

programas dirigidos, basados en el mecanismo de lafocaliznció11, del cual se hablará 

con mayores detalles en las páginas siguientes. 

I03/dcm .• p. 113. 
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Sobre el mismo punto, hay que señalar que una vez que se han seleccionado 

!ns categorlas técnicas para determinar qué sector de la población se encuentra en 

condiciones de pobreza moderada y éualen extreina, se elabó~an ciertas estrategias 

que buscan hacer frente a los problemas, pero corriendo el riesgo 'de dejar fuera de 

los beneficios a algunos grupos, ya que en un pals como México, tan diverso 

económica y culturalmente se requiere de ciertas soluciones particulares. 

Cuadro3.8. 

GASTO PÚBLICO SOCIAL (TOTAL) 

Pcrcápita Como porcentaje del Como porcentaje del Gasto 

(en dólores de 1997) Producto Interno Bruto Público Total 

(PIB) (GPT) 

1990-1991 11996-1997, 1999-200.I 1990-1991, 1996-199711'199-2000 l9'X>-199111996-19971 1999-2000 

432 1 259 1 352 6.4 1 8.5 1 9.4 615 1 40.8 1 51.9 

:ucnte: CEPAL-UNJO:F..SECllJ. Gmstnúr equidad J,-sde la ififaru:ra .1/ Ja ad1ih•somcia en IA!roamérica. Publicadó 

te Lls Nilcionl'S Unidas-CUI' AL, 2001, p. 190. 

3.2.2.1.Programas sociales con base en el modelo de la focalización 

Desde mediados del siglo veinte los gobiernos mexicanos asumieron, a través de 

políticas universales, todas las funciones económicas y socia.les con el· fin de 

c~nsolidar el concepto del Estado nación. Dicho modelo de desarrollo, car~~\erlstico 
del Estado benefactor, ayudó a mejorar él nivel económico de las clases medias y a 

consolidar nuevas estructuras económicas. S~ en1ba~go, también, se coili;~Hdaron 
estados fuertemente centralizados dejando fuera algtmos sectores d~ In· población, 

principalmente aquellos con menores recursos .. 
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Tales circunstancias llevaron a plantear cón10 crear nuevas. políticas que 

logren maximizar beneficios potenciales por habitante, mininúzando la cantidad de 

recursos destinados por área sociaJ,104 para lo cual se promueve la descentralización 

con el fin de privilegiar las decisiones en el ámbito local. Así, la idea es evitar que se 

siga optando por soluciones homogéneas a problemas y realidades heterogéneas. 

En este sentido, la polilica de desarrollo, social durante el sexenio estuvo 

centrada ,en la elaboración de programas dirigidos a\:i~'rios grupos, lo cual puede 

resultar más efectivo debido a que es más fácil que'i'os'g;upós obJetlvo reciban la 

ayuda además ele que los recursos pueden 6ptÍmi~árs~;, < ''' 
: ' , ;::··-.-- / .. ~.· .. -, ~- .. ·;' - ~--:~ .. -

Esto a su vez obedece al hechó de q',,ie, desde ~cidiaclos,~e los'. ochenta, la 
. .·' --. . . . - - -

crisis económica y la inviabilidad fiscal, c!e1 E:~tacio populista pt;sie~on en d~da a las 

polflicas y planes sociales del pasado, ins~me~taclcis, a paiti'r. de ~n c~iterio 
universalista (acceso irrestricto) o vincul;do a la posici~n l~boral d~ja~d6 fuer.; de los 

apoyos sociales a un elevado número de personas; gencrando'a1 rilisi't;ri tiehi~o; un 

efecto en el que los grupos corporativamente organizadbs 'f~erán 16s más 

beneficiados. 

Dado I~ ai;terio~ y ~urladó a I~ reducción gene;alizacla delprnsúpueslo 

público es que la dlS~usi~n:se ~;ientó haclala necesidad defoctÍlizar el gasto social, 

argumenta~do ciue 1a ~~igna~i61i'bA~.;da; en una .cobertura amplia º ~ruversa1 era 
•... " '·"''" ': .•. '· '".; .·_ ._' . .:..i·- .: - ·. ·-··' --, .. •• -;: - · .. _ .. . . ., . --·-.'; ·- ~·- .. " . ._ 

costosa y no conl!ibuiae,n la, disminudón dé la pobreza, y en cambio sipr_omovla el 

patenialisIÍlb ye! ciÍ~~l~ll~1i't6.10ú '., ~ · 
' , :·... ··;.-- ·., 

· Por tanto; una de l~s •principales caracterlsticas de la focalizació~, no· exenta 

de controversias, es dirigir el gasto público hacia las áreas geográficas con mayores, 

necesidades. 

I040NU·CEPAl ... /ndicadorcs básico.f.,. op. cit., p. 8. 
1 OS Ernesto Vclnsco Sánchez. .. Sobre In necesidad de uno visión estratégica en In gestión de programas contra lll 

puhre7..a'\ en Foro lmernaciona/, Vol. XL, Núm. 3-161, HI Colegio de México, México, julio-septiembre de 
2000, p. 491. 
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Atendiendo a esto, en México se han definido zonas prioritarias; sin 

embargo, desde el sexenio ele Carlos Salinas y también con Ernesto Zeclillo se 

consideró suficiente Ja puesta en marcha del ya mencionado Pronasol (1988-1994), y 

del Progresa (1995-2000) del cual se hablará más adelante; añadiendo que eran 

capaces de garantizar la atención hacia los sectores destinados. 

Elaborar tales programas, empicando la focalización de los recursos puede 

ser muy arriesgado ya que existen limitaciones que si no se consideran 

oportunamente desencadenan el descontento social además ele gastos de recursos no 

planeados. En esta lógica, ele modo teórico se dice que existen dos tipos de errores al 

aplicar dicho mecanismo; por una parte, están los errores que se refieren a la 

incapacidad para alcanzar a tocios los miembros del grupo objetivo, conocidos como 

errores tipo "F" (del inglés fnilure), y por otro lado, un segundo tipo de error 

denominado "E" (excessit•e covernge), se refiere a la asignación de beneficios a 

personas que no cumplen con los requisitos establecidos en el, programa.Hl6 Ambos 

afectan el objetivo, ya sea por el hecho de elevar los costos o por no dirigirlos hacia 

quienes los necesitan. 

Al lacio de la focalización se ha prombtid~'1/~artiéipadón social con el fin 

ele disminuir la burocracia; Sin eID.bargo,'~i ~~~~ • i'ilexicanC> mue~tra que el grado de 
.· ... 

marginación demanda una gran cántid~d ",ele· reC:Úrsos - materiales, técnicos y 

humanos-, pero aquellos que p.i~cten recil.Ji'l','ayÚda pocas veces son capaces de 

distribuirlos y administra~los. De ahí que s,e dÍga' ~Úe la responsabilidad estatal no 

puede ser desplazada por la inclusión de los beneficiarios en cuanto a las leyes y la 

movilización del dinero, como pudo observarse en el caso del Pronasol donde aun 

cuando se promovió la participación social, la realidad mostró que los recursos 

siempre se mantuvieron centralizados e incrementó el número de burócratas. 

106/b/tl., p. 493. 
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El problema de la pobreza, por tanto, debe enfrentarse sin que las 

autoridades se deslinden del papel que tienen de brindar ayuda pública permanente 

a los más desprotegidos, pero, evitando al mismo tiempo crear una clase dependiente 

de los programas de bienestar, como ha venido sucediendo desde hace varias 

décadas. De modo que los proyectos destinados a combatir la pobreza extrema 

deben considerar: 

1. Dirigirse.a los extremadamente pobres con objetivos concretos para disminuir la 

fertilidad, la morbilidad, la mortalidad infantil y Ja desnutrición; 

2. Reformas institucionales y cambios en la asignación del gasto público que 

estimule1l'la 'demanda permanente de trabajadores no calificados, así como la 

posterior especialización de estos, y ,que incrementen las rentas de Ja tierra y 
. ' - . 

mejoren el acceso de los pobres a la educación y a la infraestruc.tura soci.al.tº7 · 

Cabe decir que en todo caso el gobierno debe mfo,carse a-~~ci~ ~~Ó~amas, 
pero bien instrumentados, de ahf lo novedoso de los' espéclficÓsodirig¡dps; lo cual 

no significa que se descuide el resto d~ Ia pobláci¿ri; ~~m~,s~·¡:;~~é"~c~~ln1~r;t~, pues 
-, ' .-"--. -· .-. - ··;··- ,_ •. ._ ____ • ·, --·-. ·_-_., - o, '· 

el objetivo es garantizar mcjoresniv~les de
0

~ida ~'todÓs/¡'¡¡:i~yandÓ a .i<>s se;;tores eri 

desventaja.· 
,- .. -·.·· ,>_ 

; ' •Y :·.~-'~ 

Debe r~altarse que los programas de cobertu~~ aihplla' ta~bién 'son útiles, ·. 

:i;;:::: :n;:~,:::::~e;1:~:::.·1:;:~:~:: ~:~6:rJf :C~ff ii~Tu\~~~i~it;ff;~:• 
o no hacían.u~ uso ~d~Úacl6. 

-- . -. ·: ' ,..~-': -- .. ' .,"' . .,.,~. ' ,., 
<. · ~~\~-; <"~?º~-: :n·:,~~ ·~-:~-' -

/~- :-.":> -._·:/r'-~ . .::_." --

En es!Csedlido, lo n~terioi resulta ini!;~;~~t:'}a :~te ··~~n-_Ernesto Zedilla se 

pretende descentr~li:lar tanto I~s r~urs~s c'~mo .. ln ~labora.ció'.' de los planes de 

dcsarr~llo y p~r lo ta~to; e~ 1996 :ir~:~:er~(~(~~~;;~~si~ destinado a aliviar la 

pobreza a los estados y gobiernos foc~lcs; I~ ~1.l!i1 pü'dO. obedecer a la urgencia por 

107Snntingo Lcvy. ºLn pobrc7.a en México". Resumen ilel lrnbajo merecedor del primer lugnr en la catcgor(a de 
invcsligución, en Premio /Janamex de Economfa, México, 1992. p. I 03 . 

. ~ ·;-_ . 
'':.:;:'~~> 't'. 
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generar can1bios importantes en el ten1a como_una respuesta a la crisis cconón1ica, a 

la descentralización del poder polltico y al creciente descrédito del gobierno anterior, 

aunado al severo deterioro del país en todos Jos ámbitos. 

De tal suerte que, en materia de desarrollo social, las acciones principales se 

centraron en la atención a la pobreza cxlTen1a, esto es, en el aprovisionan1icnto de 

infraestructura, servicios para mejorar la salud, la nutrición, la educación y el 

empleo. Y aunque pueden destacarse beneficios concretos, aún no existe una reforma 

social adecuada a las necesidades de la población del pals debido a que uno de los 

riesgos de la focalización es dedicarse a unos cuantos grupos desatendiendo al resto. 

Para cumplir con el papel planteado, desde 1995 se pusieron en marcha 

programas dirigidos a ciertos sectores. En lo que aquí concierne, se resalta el 

Progresa dado el objetivo que perseguía de atacar la pobreza extrema, centrándose 

exclusivamente en los grupos con mayores índices de marginación .. 

3.2.2.2.Programas focalizados: el Progresa 

Los programas focalizados de desarrollo.urbano y rural sé concentraron, como ya se 

ha venido señalando, en el alivio a. la pobreza, elaborando para ello una distinción 

entre las regiones donde Ja pobreza y margina:ción estaban más concentradas, ·10 cual 

ha ido acompañado de constantes . cuestionamientos a raíz de Jos resultados 

registrados en el corto plazo. Los programas fueron: 

•:• Programa de Ampliación de Cobertura: destinado a otorgar servicios de salud a 

personas cuyo acceso a tales se encontraba escaso o nulo. 

•:• Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO): se encargó de 

proporcionar apoyo a Ja producción. 

•:• Programa Tortilla-Gratuita: su objetivo era abastecer diariamente a las familias, 

pero sólo en zonas ~ás necesitadas, ya no como en Ja administración anterior 

que era un apoyo generaliz~do ... 
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•!• Programa Integral para las Regiones. 

•!• Programa de Educación, Salud y Alimentación. 

El Programa de Educación, Salud y Alimentación, (Progresa), entró en vigor 

en el segundo trimestre de 1997. En su etapa inicial dirigió su atención a nueve 

regiones localizadas en doce estados del país donde se concentran los mayores 

rezagos en alimentación, salud y educación.tos Esta primera etapa contó con un 

presupuesto total de 1,350 millones de pesosl09 y la puesta en marcha se hizo en 

conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretarla de Educación Pública y la Secretarla 

de Desarrollo Social, operando a través de subsidios dirigidos en tres áreas 

denominadas complementarias en In formación de capital humano, con el fin de 

romper los círculos intergeneracionnles de pobreza extrema asociados a los altos 

índices de fertilidad, desnutrición, mortalidad infantil y deserción escolar; dichas 

áreas son: 

' - . . 
l. Educación. Proporcionando becas para promover In asiStencia a Ja escuela. 

2. Alimentación. Mediante la tran,sferen¿ia .d~ fonclos para apoyar el consumo 

familiar de alimentos . . . _ - . , . -~ ,· - :.-:' - ,_. -, 

3. Salud. Brindando cobertura básica dé·salÚd.' 

Dentro de la población objetivo del Progresa, se ubicaron: mujeres 
. . 

emba~azadas, niños menores de cinco años y niños en edad escolar (primaria y 
secundaria). En un principio fue creado para atender a 400 mil familias vivii:ndo en 

condiciones de pobreza extrema con la idea de eliminar los subsidios a leche y . 

tortillas, transfiriendo esos recursos a dicho sector (0.5 del PIB).11° 

1081 .. os cstndos que comprenden las nueve regiones son Oaxnca, Pucblu, Vcrncru7., Uidnlgo, Gunnnjunto, Qucrétnro, 
San Luis Potosi, Cumpcchc, Conhuiln, Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Véase lhldem., p.81. 

109/hid., p. 72. 
11 OKnufmnn .•.• op:c11 •• p.90. 
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Para aquellas regiones donde el Progresa no operó, diferentes instituciones 
- . 

realizaron programas de abastecimiento, subsidio y distribución -de productos 

básicos: 

CI 

CI 

CI 

Distribuidora e Impulsora Conasupo, (DICONSA): e-ncar~~da.delaba~t~cimiento 
de prmhtctos básicos a precios más bajos 

harina; 

Leche Industrializada Conasupo, S.A.111 

y de. la comerci~lizadón __ de mali y 

(LICON~Áj: 't'~oporciOna -, leche 
.\,,o,;,;, ·> .· .:.,_ ,·. ,. 

subsidiada dirigida a nit\os menores de 12 años; "'"'·f~'~ ::\> ._,, .... "<t 
:~:: ':'-; 

Fideicomiso para la liquidación del subsidio a la tortilla,· (FIDEL!Sr}: ~ncargada 

de suministrar tortillas a familias con ingresos mer{ores:a:'dó~·sai~rio~ ~hiiíno~, 
ye! 

a Instituto Nacional Indigenista, (!NI): encargadO de~'dar asi~tenJJ~ y alb~rgue a 

niños indlgenas principal~ente .. · 

~:'.,)·' 

En este sentido, el Proáresá correspo;,d~ a imlntento po~poner en marcha el 

mecanismo de la fo~aliza~ióri:d~'. !Ós -~~cur~os dejando atrás los y~ mencionados 

subsidios a leche y tortillas~~~~,~~~~-~~º es;abnn'dirigidos a todá In pÓblaclón, no 

siempre llegaban a los, más necesitádos eÍl Íns zonas rurnles,'aunque ~n la~ urbanas 

significaron un apoyo reál en; los':. hogares .. Sin embargo, en. ningúri: momento 

pretendieron ser eli!merit~s i,11\,Pºrta;,tes para disminuirla situaí::iÓn'd~ pobreza de 

las familias. 

Por tanto, el Progresa buscó en- la teorla :ser ün ·p~ogr~rita efeétivamente 

dirigido a través -d~ : Í:rnnsfe;encias .· ritoricta~i,;,; a . liis ritnctres de-~ !Ós'. ltogares 
' · ..... - , .. 

beneficiarios, minin1izando las desviaciones ele<' recursos n burocracias y a 

proveedores intermediarios.112 No obstante_ que en la práctica estuvo marcado pOr 

serias inconsistencias. 

111 OCDll ••• op.cll .. p. 73. 
l l 2Susan \V. Purkcr y John Scott. Evaluación del Programo de Educación , Salud y Alimentación (Progresa) o 

partir de indicadores de seguimiento, cvoluución y seguimiento, 1998-2001. Encuestas de Evaluación 2000. 
Resumen Ejecutivo y nntcccdcntcs. CIDE, México, 12 de octubre de 2001.p. l. Ver en 
hltp:f/www.progrcsn.gob.mx/CJ DE/cidc.htm 
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Desde su disefio, el programa incluyó un proyecto de .Encuestas de 

Evaluación (ENCEL), basado en encuestas semestrales n Ja población beneficiada y a 

un grupo de control seleccionado aleatoriamente.113 En una de las principales, 

utilizando las bases disponibles hasta 1999 se desarrolló a Jo largo del periodo 1998-

2000 con el apoyo del lnternational Food Policy Resenrch lnstilute, (IFPRI), que se 

denominó: "Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de Resultados 

_del Progresa, primeros avances"; en ella se itúormó Jo siguiente: 

De cada peso que se gastó en el Progresa, seéstiriú1 que 91 centavos 

llegaron a Jos beneficiarios en forma de transferencias:·· 

Los mecanismos de focalización del programa han sid'6·efcclivos al iTicÍuir 
:, '."·. · 1-:}:.<_._ "''. _;_-~ ·:-·· <··· º. ·_ ·. . ; 

n las localidades más pobres del pals y a los hogar~s rilá_s P.!'IJrés_ d~ntro.de 
éstas. Aw1que menos efectivos en excluir ~.',_idc~ÚdácÍ~;c•y ¡;c;gares 

'' :,: ::;t~: -y, _ _;: :~·.: 
moderadamente pobres. .. ,:_:< •·"" .. ·-·• · --·; , .. _ .... 

-;;';;~<' 

Estimaciones indican que el programa reduc~ Já · pob;~za _mbnetária' de los 
- .--:,.é."J_ ~.,,;-:; •• """'--~:;:,, __ , "'"-- • -

beneficiarios de manera importante; npr°cximad~lllentec~O%~/se~n ·el 

indicador de In brecha de pobrez; y :s~~'.0;~~'. ~i'.~{~.0~-~~:sFerid,ad ele 
In pobreza. . ,., :--. . :~{-,\:;;oi_• :;': 

ª~i~:~~~:~~~~til1~;~~ª;~ 
nifias el promedio s~ ubicó,;enti~\P!:YJ14%/ Por otra parte, Jos niños 

beneficiados pr~sent~ro~ .. ~~~}~~~de~'ci~ ~e enfermedad 12% menor en 

com paracióri con nffi~; ~(i';i 'ri~ p~~t'~;ié~1ari itl progrma. 
. .·.. . '¿);:..: ··'!-. ··<:·~:,_. ·::·- ~ _,-. '~· 

-: }.i> ;:·:/);::;::·>:. _,_., 
- .... _1: ___ -;_,;i~1-

Entre otros resultados de Ja'encuestá;'se dice'que: · 
- -- - . -··- - - - _ .. _ - -~·---;-: •!<'3.:·: ~'°'''--:-~::·:o;~-~-'-- .; .,_. -

',-:.,<: • ', /' .,. ·:·>~;·::.- '-·>:~. 

L.-\. disttibuciói{':de '.las 'tra;,sferencias monetarias del programa eran 
'"-·,. 

· congruerites cori 1"a'd~tribución entre Jos estados. 

113/blc/em, p. 2. 
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Los seis estados más pobres obtuvi.eron 54.6% de las. transferencias 

monetarias del programa. 

En el caso de la educación, aún existe úna brecha significativa' entre los 

beneficiarios del programa y los promedios estatales. 

Los niños y niñas del nivel seclÍnda~ia q~é ~e~ibi.<;roribecas Jcigrriron en 
• 1 • -

promedio 0.15 y 0.38 años más de es.col~ridád; rcspectivanientc, qi:te los 

que no recibieron.114 <<'' ~ 

~· ·' 

As! las cosas, se. inteiltó aba~éar gra~Ja1dtente a.· un-' n1ayo.Í' · mimero de 

familias; para el año 2000, cerca de 2 millones 600 mil fn°inilias (14 millones de 

personas) eran beneficiarios,115 No obstante; lo a·nterior se basa en estimaciones 

oficiales, : por lo que se omiten las limitaciones estructurales del programa que 

coincidiendo con lo planteado por Julio Boltvinik, especialista en el tema de la 

pobreza; es necesario considerar cambios cualitativos y cuantitativos para obtener 

un mejor resultado, si es que en verdad se busca romper con el proceso 

bitergeneracional de la pobreza. Entre tales limitaciones se pueden enumerar: 

1. El programa deberla ser rediseñado para incluir la educación preescolar y para 

adultos. 

2. Introduce grandes desigualdades entre los hogares "pobres extremos", porque la 

metodología p·ara seleccionar primero determina cuáles son las. · localidades de 

alta o inuy alta margilmción, por lo que si un.hogar muy necesitado se .encuentra 

en una locaHdad de marginación media es .. déscártad~ del programa, generándo 

cierto resentimiento de los no beneficiarios hacia los beneficiarios. 

3. Existe una desigualdad en los montos que· han recibido las familias ya que 

dependiendo de la edad de los niños, según cálculos de Boltvmik, basados en 

una metodología de Santiago . Levy, .entonces subsecretario de Egresos,. en .el 

medio rural exisUan para el año 2000, 36 millones de pobres extremos y de ellos 

114/b/d, pp.3-4. 
11 Sl'rcsi<lcncia de la República ... La polftica social. Un conlpromiso con los mexicanos .. , en 

http://www.prcsidcncia.gob.mx 
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sólo 6.1 millones se beneficiaron del programa, es decir-. que el 83% de quienes 

cumplen con los requisitos quedaron fuera.116 

4. En este sentido, del total de municipios y localidades existentes en· el país, el 

porcentaje de la cobertura para el año 2000 fue el siguiente: 

Asimismo: 

Cuadro3.9, 

Cobertura de municipios y localidades por parte de Progres01 

r\1unicipk>S- MuniciJ;fQS-
----- --------- -------------

% de Loc¡¡lidadcs Localidades % de cobertura 

totales atendidos por cobertura totales atendidas por nacional 

Progresa Progresa 

2,412 2, 166 89.8 199. 565 53, 152 26.67 

:uenle: JNECI. (p.igina consult.itl.i el 7 de enero de 2002), .. l listórico de la cobertura de municipios 

oc.,Jid,ldcs por p.ute de l'rugn.>s.1 ... http:/ ''"'ww.pnwrc-s.1.1•nl1.mx 

1. Para Bollvinik la educación y la salud deben reforzarse no por medio de becas 

sino vía Ja ampliación y disposición de servicios y sin condicionar Jos apoyos a Ja 

ásistencia de Ja gente a las clinicas o a Ja escuela ya que las familias seleccionadas 

recibían una mensualidad al igual que el accesc;i a servicios médicos en clínicas. Sin 

embargo, sólo se les daba Ja remuneración mientras Jos niños permanecieran en la 

escuela. 

2. Un porcentaje significativo de los beneficiarios sentían condicionado su voto al 

PRJ, ya que entre el 12 y 22 de mayo del año 2000, se realizó una encuesta levantada 

por algm1as organizaciones no gubernamentales, con el patrocinio del Dallas 

Morui11g New;, en ésta, de 4,634 entrevistas en todo el país con mayores de 18 años 

pudo mostrarse que el 36% de los participantes pensaba que si el PRI perdía la 

elección presidencial de ese año ya no contarían con el apoyo del Progresa, y en 

general desaparecerían los programas sociales,. decidiendo por lo tanto votar por 

dicho partido polilico,117 

1 t 6 Loun..lcs Edith Rudino. ºDistorsiones y mala cobertura marginan a 'miles de pobres'\ en El Fiuanclero, Sección 
Econom(a, México, domingo 2 de julio de 2000 p. 34. 

117/bldem., p. 35. 
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3. Considerando que se ha optado por un mecanismo de focalización de los 

recursos, una vez más se P.lantea . que entonces los programas deben ser bien 

instrumentados,. ya que. pueden' aplicarse· gradualmente en las localidades más 

necesitadas de los estados, 'hasta lograr la cobertura total, sin seleccionar a la 

población dentro decada un.ay ei1·g~~1~ral que todos tengan acceso a los servicios 

básicos. 

Lo antedor muestra que, de los dos errores ya señalados, la instrumentación 

del programa ·se enfrentó principalmente el "F" volviéndolo limitado por la 

incapacidad de dar una mayor y mejor cobertura, ya que sólo un pequeño porcentaje 

de la población recibió el apoyo del programa, incluso la mayoría de las familias que 

cubrían los requisitos no formaron parte del grupo objetivo. Dicha falta de atención 

pudo obedecer al hecho de que durante su administración, Zedilla se enfocó por lo 

menos en la primera mitad de su sexenio a superar los problemas causados por la 

crisis económica, dejando en un segundo plano la creación de estrategias para 

mejorar el desarrollo social, e incluso aplazando las correcciones necesarias para las 

ya elaboradas. 

De igual forma, hay que señalar que quiénes, si fueron beneficiarios, pese a 

los bajos montos recibidos, éstos· si constitüyeron lina' parte importante de sus 
' . . • ' " .. · '¡~· ' • ' . . 

ingresos; pero aun· cuando.· cada añcí se increme'rttara, la reálidád es que son mínimos 

y. sólo aquella~. fri'~~ili~s i:cm · d~s ~· Ü..ás l~ij~s. p~~ie~on contar con mayores recursos 
, ... -,- -·"'/ .. --.•- :-····,. , ... : .... . :· ,-_, __ .·, . 

(Ver Cuadros 3.10. y 3:Ú.). . 
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Cuadro ilO.-~--------------------

APOYOS MONETARIOS DEL PllOGRESA 

l\.lonto mensual en pesos 

l9'JR 1998 11H:J l9'J9 2000 21KXJ 

19'J7 (JS..m) (11 Sern) (15.?m) (JI S..m) (JS..m) (llSem) 

Apoyo alimentario 90 95 100 115 125 130 135 

Primaria 

Año 

1º 

Sccun-

da ria 2º 

Año 

3º 

1997 

M' L• 

3 60 65 70 75 80 - 85 90 

4 

5 

6 

70 75 80 90 95 100 105 

90 95 100 115 125 130 135 

120 130 135 150 165 170 180 

JI 175 190 200 220 240 250 260 

M 185 200 210 235 250 265 275 

JI 185 200 210 235 250 265 275 

M 205 220 235 260 280 295 -- __ -305 

JI 195 210 245 265 -280 - 290 

M 225 285 305" 

fucnlc: ProgrL'St.1.. (pt\gina c~nsul1ad01 el 7 Je encrO de 2002), "'Histórico llf:! montos 

lle ~pOyos--t.>eonómicos de los componcnlcs nlimcntárias·y L~ucativos"' 
.http://www.progrl'Sa.goh.mx 

Cuadro 3.11. 

Cobertura de municipios, localidades y familias beneficiaria s 

1998 1999 2000 

M J. Fil M J. FU 

357 6, 33-1 :\00, iUS 1, 750 .W, 711 1, 'IJO,O.U 2. 155 SJ, 215 2. JOb, 325 2. lí.C. SJ, 152 2. 455, i'B3 

ola: • M• Municipios. L• l.ocalid1uk•s, FU• Famili.u btondic.ui.1s 

:uentc: ProgrL'sa ... Información f!t'lll'r.il llio;lórico dt• J,1 coher1tir.1 dt.' municipios, loc.1lidadl'S y fomili.1s lx•nl'fici.lri..1s .. 

htlp://www.propn>s..1 rnh.mll. 
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Lo anterior correspondió a las acciones dirigidas hacia un sector ~speclfico de la 

población, pero ni mismo tiempo se van realizando otras en las que la población total 

se vuelve el grupo objetivo ya que el gobierno también debe centrarse en cuestiones 

que involucran a toda la sociedad. Los avances y retrocesos registrados en el país en 

!ns diferentes materias componentes del desarrollo humano, es decir, educación, 

salud, y el nivel de vida representado por la participación y distribución del ingreso 

además de otros ejes fundamentales como la seguridad social, el empico, y la 

situación regional pueden conocerse de manera particular en las páginas 

subsecuentes. 

Se prese~tnn tales aspectos característicos del proceso de desarrollo con el fin de 

ampliar el horizonte . de lo ya expuesto. Cabe aclarar que el orden elegido no 

pretende dnr mayor o meno~ im.portimci~ a .la~ diferent.es cuestiones pues se parte de 

que todas constituyen un eje fo~damentáJ dé'· dicho proceso, por Jo tanto no se puede 

omitir o privilegiar a algunod~ ~IJC>sY · " 
•' 

-,. , .. 
3.3.Los 'ejes del desarroúC> hu~aJC> .e~ Mé~lco durante 1994-2000 

Primeramente, !asé éondiciones. generales.' d~l país muestran una serie de 

incoi15istencias ipro:ducto d~ la. politié~ ~ocia!' y ~conómica que durante varias 

décad~s s~ h;{.'des'ar~~llado sin contemplar el ciscenario nacional de una manera 

articu.lada; real y objetiva, de las cuales se déri~~.nproblemns estructurales que hasta .. 

la. fecha parecen no encontrar solución. En páginas posteriores se .presenta un 

panorama sobre Jos logros y los obstáculos en materia de educación, salud y en lo 

que se refiere al nivel de vida, que se enfoca en la distribución del ingreso, además de 

que se consideran aspectos claves como el empleo y la seguridad s'ocial para dar un 

mayor alcance de la situación. 

TESlS CON 
Fhl.LA DE ORIGEN 
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3.3.1. EDUCACIÓN 

En México y en genernl en el mundo se le ha dndo mayor importnncin al pnpel de In 

educnción, de este modo, In búsqueda .de nuevos modelos de nprendiznje se 

convierte en unn necesidnd, sobre todo en le tiempo en que las condiciones 

tccnológicns y productivns exigen capital 11umano cnlificado, pues se ha visto que Ja 

nusencin de él ha sido uno de los frenos pn.ra que un país logre crecer a un nivel en el 

que los beneficios puednn distribuirse entre su poblnción de una manera más 

equilibrnda. 

Ante esto, In UNESCO. ha . promovido In educación como un derecho 
. . 

fundnmentnl que necesitn mejorar su calidad y no terner . a experimentar e inÍ10var 

con el fin de encontrar nuevas' práctic~s y técnicas en los métodos de enseñanza~ 
aprendiznje.ns 

. . 

Sin embnrg~, nun cunlld~ los obj~~vos quednn clnros, nadn. garantizn que; el 
' • ' • • o - •• • 

sistema educntivo próporcione el nivél cualitntivo requerido, ya que no basta con 

incrementar In matricula y _dismilluir la deserción, q·ue si bien ~on Ú1~porta'ntes; Ja 

experiencin muestra que el caso mexicano demanda además infraestructura, es 

decir, escuelas en buen estado, caminos y accesos a éstas, y por. supuesto,' unn 

mayor capacitación a maestros y a los padres para poder romper .la ~ad~ll~ que h~ 
mnntenido a In pobreza como un problema intergeneracional. 

Es ns! que como ya lo ha manifestado el PNUD, el proceso de ~rradicaclón de Ja 

pobrezn requiere de objetivos multidimensionales que consideren todos ~qu~llos 
·espacios.~volucrados en la consecución de unn meta, que en ~ste.·caso es lograr en el 

_largo. plnz.o un pueblo cuyo nivel educativo pueda co115idera;se adecuado a las 

necesidades del pals y que finalmente disminuya la brecha ·existente· generada por 

los distintos niveles de calificación dentro del pnls. 

1l8UNESCO, ht1p://www.uncsco.org/cducntion/lndcx.shtml 
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A grandes rasgos, la política social, en materia de educación, . mediante el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, buscó que el 

gobierno federal y los estados llevaran a cabo una labor consistente en ampliar la 

cobertura de los servidos en todos los niveles y tipos educaliv?s, de acuerdo con las 

necesidades regionales y de los grupos más rezagados. Los resultados en el período 

1995-2000 basados en dicho acuerdo la pres.idencia los resumió de la siguiente 

forma: 

Hubo más de 29 millones de alumnos inscritos' en el Sistema Educativo 

Escolarizado; durante el período se incorporaron 3.3 millones, 'es'decir, casi tres 

veces n1ás que eii los seis atlas anteriores. 

Más del 93% de la población de 6 a 14 afias de edad asistió a la escuela .• 

Aumentó el número de universidades tecnológicas, de 7 a 44, se constrúyeron 62 

instituciones tecnológicas, pasando de 121 a 183. 

Durante el ciclo 1999-2000 la distribución de libros 

.. '-' . . 

fue de.· alred~d~;. de 160 

millones (incluyendo libros para maestros y libros de texto·' gra'tutios~·::~ara 
preescolar, primaria y secundaria), lo cual significa, 13 millones más que en el 

ciclo pasado.tt9 

Cuadro 3.12. 

Distribución de Libros de Texto 1994-2000 

(millones) 

1994-1995 1 1995-1996 ... 1 _2996-~~~7 __ , ~~~.9! -+~9~1.:_9.:'._¡_2~99-2000 
100.5 

., 114 123 143 147.3 160 

Fuente: Presidencia de In f{cpúblicn. "Polftica social. un compromiso con lo 

mexicanos", p. 4 http:/ /www.prcsidcncia.gob.mx. 

Finalmente, 9 de cada 10 nifios en edad escolar cursaron la educación básica y se 

elevó la matricula en los niveles medio y superior. 

l l 9Prcsidcncia de In Rcpúblicu. ••polfticn social, un compromiso con los mexicanos... p. 4, 
ht1p://\\'W\\'.prcsidcncin.gob.mx. 
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Sin embargo, aún existen problemas ya que no ha sido posible abatir la tasa de 

analfabetismo de la población mayor de 15 años, de hecho, son pocos los adultos que 

tienen In oportunidad de estudiar y concluir la educación básica (primaria y 

secundaria). Durante el año 2000, el !NEA atendió a un total de 1,100, 962 adultos, 

principalmente en los estados de Veracruz (10.7%), Chiapas (8.6%), Oaxacn(5.7%) y el 

Distrito Federal (5.4%). Los adultos alfabetizados o que concluyeron In primaria o In 

secundaria fueron 664, 872 siendo en su mayorfn de los estados ya mencionndos.120 

Por otra parte, en la política social puede afirmarse que· las áreas más 

consideradas (en cuanto a In asignación de recursos se refiere), han sido la educación 

y la salud. A nivel nacional el gasto público destinado a la educación, denominado 

Gasto Educativo Nacional (GEN)l21, ha incrementado en los últimos 10 años, ya sea 

como porcentaje del PIB, per cápita o como porcentaje del gasto público total (véase 

Cuadro 3.13.) aunque una vez desglosadas las áreas .que debe cubrir la suma deja de: 

ser muy grande. 

En millones de pesos se habla de que en· 1990 era de $27,321.7 millones y para el 

2000 de 258,691.7 millonesl22, · 1os cuales se d~tribuyen entre el gasto del ~lstema 
escolarizado (eduta~ión básica, lll~cli~ supe~lor y superior, estatal, municipal. y 

federal) y en el sistema e~traescofar q1;1ese co~orma por la educación para adultos, 

In cultura y el deporte. 

1201NEA.http://W\\1v.incu.scp.goh.mx. 
121Bl GEN cslá intcgrudo por el presupuesto de los gobiernos fcdcrul (SEP y otrus sccrc1arlas), estatales y 

municipales, usl como por el gusto que realizan los particulares en cscuclus públicas y privadas. A partir del 
Quinto Informe de Gobierno (1999) se modificaron las cifras en ulgunos rubros en Jos que se divide en GEN 
con el fin de huccr una cutcgorización más estricta del gosto propiamente educativo. 1>aru mayores detalles vénsc 
César Ortiz y Guillermo Bctnncourt. "'Explicación de los ajustes del gasto nucionnl e educación reportndos en 
los lnfonncs de Gobierno'\ en SEP, hup://www.scp.gob.mx/wb/distribuidor.jsp'! 

122 INEGI, .. Gasto público en Jos sistemas escolarizados y cxtrncscola.r por nivel cduca1ivo, 1990-2000" 
ht1p://www.incgi.gob.mx/cstadfslica.Vcsparlol/sociodem/cducacion/cdu 
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Gasto Público Social en Educación 

Pcr c.'ipita Como porcentaje del Como porcentaje del 

(en dólares de 1997) Producto Interno Bruto Gasto público total (GPT) , 

r.¡°"'990"'""'.1"'99'°'1" ¡1~9%=-"~¡99~7"'·1--:1"'9'1"'¡.°"2<~KK~l+-l~'1~!0,-·'°J<J9•t f 19'-J6-1997 ! 1999-2CXXJ 1lJ90-1991j19%-111'fll1999-2000 1 

104 1 153_J~ª ____ ::".._J~~:9 16.4 1 22.6 1 24.8 
:m•nte: CEPAL-UNICEF-SECIH. Comtruir 1·1¡1111/ad 1lt•!>d1· la u~(1111ria .V la a,/11lt•!oo'11n11 l'" l111.•n1amirim 

N.1ciunes Unid,,s, CEl'AL, S.mli.11!º dl'Chill-. 2001, p. 192. 

Sin embargo, el incremento continua estando muy alejado de lo recomendado 

por la UNESCO (el 8% del PIB), suficiente para garantizar el acceso a la educación 

de calidad a toda la población, así como para fomentar la investigación y la 

formación de capital humano. 

Asimismo, aun cuando en todos los niveles asciende el gasto, en el caso de la 

educación básica, es hasta 1999 que se incluye la educación en la etapa inicial, Ja 

rural y· 1a indígena. Por lo tanto, si el incremento se considera como un avance 

importante, no hay que dejar de lado las deficiencias del sistema educativo, sobre 

todo. las limitantes para lograr una cobertura total en el nivel básico ya que para el 

año 2000, el 8.2% de la población de entre 6 y 14 años no asistió a la escuela123 (y que 

posiblemente no lo hará en la edad adulta) lo cual deriva en resultados negativos y 

en mayores obstáculos para alcanzar las metas que cualquier país debería. buscar, 

como la disminución o erradicación del analfabetismo. 

El Cuadro 3.14. muestra algunos de los principal~s indicadores sobre 

característicás educativas de la población mexicana durante la déc~dade los miventa: 

123/bldem. 
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Cu.adroJ.14. 

Indicadores sobre características 

educativas de la población mC!xicana, 1990 y 2000 

ndicador 1990 o/ 2000 b/ 

¡J>orccntajc de la población de IS ai1os y más analfabeta 
' 

12.4 9.5 

~:>orccntajc de hombres de 15 años y más analfabetas 9.6 7.4 

Porcentaje de mujeres de 15 años y más analfabetas 
1 

15 11.3 

Porccntiljc de la población de 6 a 14 años que no asiste 14.2 8.2 

a la escuela 

Porcentaje lfo lo población de 15 a1ios y más sin 37 28.2 

nstrucción y con instrucción primaria incontpleta ' 
Porcentaje de la población de 15 años y más con 1 43.4 5·1.8 

1 
¡postprimaria 

lnorccntajc de la población de 18 años y más con 9.4 12.1 

·nstrucción superior 

Promedio de escolaridad de la población de.15 años y 6.6 7.6 

pmls 
1 
1 

' 
~/ Cifras al 12 de m.irz.o. 

~/Cifras al 14 de (cbrcro. 

:ucnle: INl!GJ, .. Indicadores sobre caracteristicns ellucativas de la pobL1ción , 1990 y 2000", e11 

iltp://www.inegi.gob.mx/est.1disUcas/espan.ol/sociodem/eJucadon/edu_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Cuadro 3.15. 

Principales indicadores sobre educación 

(por ciento) 

ndicador 1990/1991 1998/1999 1999/2000 
--------tendón de Ja demanda 

recscolar 61.4 75.8 81.8 

Eficiencfo terminal 

rima ria 70.1 85.6 84.5 E/ 

cunda ria 73.9 73.2 75.7E/ 

rofesional medio 37.8 39.5 42.4 E/ 

achillcrnto 60.1 58.1 59.1 E/ 

cundaria 82.3 90.0 91.0 

rofcsional medio 14.4 14.7 12.3 

achillcrnto 61.0 79.8 80.7 

69.7 86.5° 87.1 

64.4 76.4. 77.7 

arma) licenciatura 5.3 :10.1: 9 .. 4 

4.6 2.3 

cundaria 8.8 8.5 

rofcsional medio 25.1 ·.28.0. 27.5 

17.4 17.2: 17.1 

asa de reprobación 

10.1 7.1 · 6.4 E/ 

cundaria 26.S 22.0 20.7E/ 

rofosional medio 28.3 31.4 28.7E/ 

47.6 41.2 36.8 E/ 

~¡ Cifra.'i <..'Stimadas. 

·ucntc: INEGJ, (página consultada el 19 de abril de 2002), "'Prindpalcs indicadores 

obre cduc&1ción 19'-J0/1991·1999/2000'', en 

ll I ,; I / www .incgl.gob.mx/ estadística/ csp.1001/ sociodcm/ <..'llucacion/ cdu_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Cuantitativamente parece ser que lentamente se han obtenido buenos resultados, 

cualitativamente no es del todo cierto, la realidad de la educación en México es que 

se ha conseguido incorporar a un mayor número de personas a dicho sistema. Sin 

embargo, existen serios obstáculos que al parecer no han recibido la atención 

adecuada, ejemplo claro de ello son los datos ocultados durante el sexenio por el 

entonces Secretario de Educación Pública , Miguel Limón Rojas, respecto a las 

pruebas aplicadas a alumnos de educación básica por la Asociación Internacional 

para la Evaluación del Logro Educativo, (!EA, por sus siglas en :i.ngIÓs),. que es 

considerada como un mecanismo confiable e i.mportanté sobre el aproy¿chamiento 

educativo en el mundo.124 

. . 
En tales pruebas realizadas en 1995 baJo. el no~brede .Tercer Estudio .de 

Mnlemñticns y Cie11cins, se calificaron .i:17 pal;~~ e~el~ivelprÍmaria (de tercero y 

cuarto afio) y 28 en secundaria (de :primero. y segundo ·afio). México obtuvo 

resultados reprobatorios en ambos niveles (con cuatro últimos lugares y dos 

penúltimos), colocándose incluso muy por debajo de la media mundial , siendo 

países asiáticos, como Singapur y Corea los mejor calificados. 125 

Otro ejemplo del bajo clesempefio escolar es el informe que presentó el 

Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante (PISA) en el afio· 2000, 

dirigido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

en el que se mostró una amplia diferencia entre .estud_íanles de secundaria. y 

bachillerato de los paises miembros y México, que. es ~no: ~le ~llos, ocupó el 

penúltimo lugar en habilidades ele lectura y de conocimiento ele matemáticas y 

cicncias.126 

124 Dicha información se dio a conocer husta octubre del 2001 a través de la prensa gcncrJ.ndo un ambiente de 
descontento y tensión entre la sociedad por haber ocullado los datos mds de cinco unos. Véase Ivonnc 
Mclgar:·Rcprucba México calidad educativa•'. en Reforma, Sección Nacional. México. lunes 15 de octubre de 
2001, p. 7A. 

125J>ara efectos de evaluaciones internacionales. los datos de 1995 continúan vigentes puesto que la próxima 
evaluación de la IEA está progmmada ha.'>ta el 2003. Véa.fe lvvonc Melgar ... Son orientales los .. nerds" y 
mexicanos los "hurras ... en Reforma, Sección Nacional, México, lunes IS de octubre de 2001, p. 8A. 

l 26Fcmnndo Rumfrez Aguilur. ·•Dalos frfos de OCDE: el nbismo educativo''. en 1-.. ·1 Pimmcicro, sección Sociedad. 
M~xico. 7 Je agosto de 2002, p. 36. 
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De acuerdo con la OCDE, los rcsullados de ntatemfHicas y ciencias sirven para 

hacer predicciones de las carreras elegidas por los estudiantes, y en particular, del 

desarrnllo tecnológico posterior, lo cual deja muchas dudas respecto a la futura 

competitividad del país, además de que pone en evidencia la falta de interés para 

invertir en In ciencia. En este sentido, queda claro el panoran1a ntcxicano, pues la 

deficiente calificación en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias no sólo es 

producto del bajo aprovechamiento de niños y jóvenes, sino que además refleja las 

deficiencias en el desempeño de maestros, de la calidad de los planes de estudio y de 

libros de texto, as! como las características familiares y escolares en las que se forman 

los estudiantes. 

As! las cosas, estos y otra serie de problemas de carácter estructural han 

·entorpecido ·el avance real en la materia, una muestra más de ello es que. México 

sigue siendo un país dependiente de lns innovaciones del exterior, pese a ·que existe 

un ·círculo de profesionistas· altamente capacitados, pero que no. reciben el apoyo 

material y económico que les permita trabajar en beneficio del país. La tasa de 

estudiantes de nivel profesional matriculado en estudios de ciendas, matemáticas e 

ingenierías es reducido, esto es, sólo el 5%, que en comparación con otros paises cuyo 

desarrollo tecnológico es elevado resulta mínimo, por ejemplo, en el Informe sobre 

Desarrollo Humano 2001 del PNUD, se destacan casos con~o Finlandia donde el 

promedio es de 27.4%; Singapur 24.2% y Estados Unidos 13.9%.127 Y en cuanto al 

gasto en Investigación y Desarrollo del país, como porcentajé del PIB en la década de 

los noventa fue de 0.4%.128 

Pero puede afirmarse abiertamente que .una de las razones por las que ello 
' . . . 

sucede radica en la falta de articulación en.el sistema educativo, desde el nivel básico 

hasta el posgrado, aunque s.i bien es cierto, se le ha dado mucha importancia a la 

educación primaria, la secundaria~ que desde 1993 se considera obligatoria, es el 

l 27Murtln Luviuno Gnrcfa (5 de mayo de 2002) "Reducida la matrfcula en cicncins, ingcnicrfas y mntcmáticns••, 
Novedades, sección Nacional, hltp://www.novcdndcs.com.mx 

128UNDP. l lumnn Dcvclopmcnt Rcport 2002, "Iñc stntc nnd progrcss ofhumnn dcvclopmcnt, UNDP, 2002, p. 251, 
http://www.undp.org. 
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eslabón más débil del sistema de educación básica y en cuanto a los niveles 

posteriores, el descuido ha sido mayor. 

En los tres años de secundaria se_ pre~entan nivel~s d.; d~serción significativos, 

sobre lodo por las causas, ya que en su m~yorla abandonan la escu~lá p<Jr p;oblemas 

económico~, por la inseguridad dentro y fuera dci 1()~ pla~telci~, do~d~ se regis,tran 

altos Indices de violencia, abusos sexuales y consumo d.e d~ogasr. a~·¡ co.mo por 

dificultades en el aprendizaje y en el aprovechamiento, pruc?ba ele ello i;s que el 

promedio de lectura de los alumnos de secundaria es de un libro por año. 

Cabe aclarar que tal situación no es exclusiva de dicho sector de la población ya 

que, de acuerdo con la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. (Caniém) se 

calcula que en México el promedio de lectura es de aproximadamente un libro por 

año, que representa el 25% de lo recomendado como minimo por la UNESCQ129 ·y 

ello en buena medida se debe, por un lado, al problema del analfabetismo, asf como _ 

al analfobclismo funcional (personas que aun sabiendo leer no lo :practican' o cuyo· 

grado de comprensión de la lectura es muy bajo) y por otra parte, a _la faÍta de-.inte~és 

por adquirir el hábito debido a la concentración en otro tipo de entreti!ni~entos }' en 

.general, de formas para accesar a la información. De tal súe;te,.qu~'. aLaño,, se 

consumen cerca de 300 millones de libros, incluyendo ios de .texto gratuitos.130 

' . ..,, ' > << 
As! las cosas, aunado a estos problemas que va~ <Jb~ta~uÍ~ahdo}a ;rieta del . 

clesarrollo humano para cubrir necesidades y aproveci~~;. op<Jrtüriict~'de~: en México 

se enfrenta además a una situación en la que los nÍtios se ha;{v'isib'<l~~¡;;()i¿g¡ci<Js, 
lema que por cierto, pone en entredicho el comprornisopac~~d~.·~e~de~rJicí~iosde. 
los noventa de la Convención sobre los Derech<Js d~l ¡:;IÍ~~:-~~n :datCJ~·dci la 

UNESCO, en el pais, alrededor de 16 mil niños cle entri:i3 ;17 a~<Js\~·~ explotados. 

sexualmente y consumen algún tipo de drogas,131 

129Mnrtln Luviano Garcfa. (5 de mayo de 2002) "Los mexicanos Icen menos de un librO ni nfto", Novctladcs, 
sección. Nacional, México, http://\\'Ww.novcdadcs.com.mx. 

130/hlcit'ltl. 
131 UNESCO, hup://w\\'W,uncsco.org/cducación 
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De igual forma, se destaca el hecho ele que 3.5 millones trabajan en tocio el país, de 

los cuales, 170 mil menores laboran en las· calles de 100 ciudades mexicanas.132 

OJras fuentes señalan que tan sólo en la Ciudad de México, 14 mil niñost33 

trabajan en las calles, siendo las niñas las más explotadas, pero en general, todos ellos 

son castigados por igual en rubros fundamentales para su desarrollo, como la salud, 

la educación, y en aspectos psicológicos y emocionales, pues se trata de niños que en 

el futuro difícilmente lograrán romper con el circulo de pobreza en el que se 

desenvuelven, heredando el m.ismo patrón a generaciones futuras, en caso de llegar a 

la edad adulta. 

Es así que la lista. de necesidades en materia educativa se hace cada dla más· 

grande, unas de. ellas son co11vertlr la enseñanza y el aprendizaje en los :ej~s claves 

del desarrollo; e; po~ el!.() que ·se insiste en fomentar nuevos procesos de. ~nseñanza, 
. aé:tualiznnétC> o cai11biando si ~~¡ se req~iere, los métodos p~d~gógi~~s para el 

apreridiz~j~. 

Asintlsm.o, el pa~s no.sólo requiere de una cobertura total sino además d~ lograr 

capacitar . a · Íá > gente>,' para generar una, mayor productividad, un mejor 

aprovechamiento ele .. los recursos ·materiales, naturales y humanos y una 

combinndórienttc eÚo y~l pr~pio crecimiento macroeconómico. 

132Normu Patino Villalobos. (5 de mayo de 2002) .. 0cnuncian negligencia en defender los derechos de los nii\os''. 
Novedades, sección. Nacional. http://www.novcdadcs.com.mx. 

l JJFcrnundo Rumfn:z ... Estancada. la secundaria es el eslabón mús débil del sistema educativo .. , en El Financiero. 
sección Sociedad, México, lunes 29 de abril de 2002, pp. 78·79. ' 
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3.3.2. SALUD 

Con anterioridad se ha sefialado que el rubro de Ja salud ha sido de Jos más 

favorecidos en Jo que respecta a la polltica social, lo cual no es razón suficiente para 

que exista una cobertura de calidad, pese a los cuestionados beneficios del Progresa, 

Ja realidad muestra, como en el caso de la educación, que en México existe un serio 

problema de carácter estructural generado durante varias décadas cargadas de 

corrupción, malos manejos de los recursos y el constante crecimiento del aparato 

burocrático que provocaron bajos niveles en la prestación de los servicios. 

La consecuencia .de ello ha derivado en que los más afectados sean aquellos 

cuyos empleos están fuera del sector formal y por tanto no son beneficiarios del 

sistema de salud ni tienen posibilidades de acudir a servicios privados, pero Jo 

mismo ocurre a quienes cuentan con el servicio de seguridad social público debido a 

la saturación y finalmente, quienes viven en comunidades más apartadas donde los 

centros de salud no logran satisfacer la demanda de Ja población debido a la falta de 

infraestructura, de personal y de abastecimiento de medicamentos. 

Tales circunstancias, aparentemente fueron comprendidas por . el gobierno de 

Zedilla, por tal razón, se continuó con el proceso de descentralización de Jos 

recursos, transfiriendo su manejo, asl como Ja dirección de hospitales y trabajadores 

a los gobiernos estatales. Sin embargo, la reforma emprendida en el sistema de salud 

se mantuvo centrada la reestructuración del sistema de seguridad social que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provee. De tal modo que Ja atención a Ja 

salud, quedó rezagada aun cuando algunas medidas introducidas, como las del 

Progresa proporcionaron el servicio a familias de bajos ingresos, sólo un pequeño 

sector de la población se benefició. Por Jo tanto, una reforma completa sigue 

pendiente. 
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3.3.2.1. Gasto público social en salud. 

En primer lugar, el gasto público social en salud a lo largo ele la década ele los 

noventa fue cada vez menor, incluso que el destinado .a la educación, no obstante 

qué como porcentaje del PIB no ha tenido variaciones, en términos de gasto público 

total si se alcanza a percibir la reducción en el año 2000 comparado con 1990. Pero 

aun así, uno de los rubros que más atención reciben en la política social es el relativo 

a la salud, lo cual no hace más que mostrar un panorama negativo para el resto ele los 

servicios básicos del país. En el siguiente cuadro se presenta la variación de la 

asignación ele los recursos: 

Percápita 

(en dólares de 1997) 

Cuadro 3.16. 

Gasto J'úblico Social en Salud 

Como porcentaje del 

Producto Interno Bruto 

(PIB) 

Como porcentaje del 

Gasto Público Total 

(GPT) 

990-1991 996-1997 999.2(X)() 990-1991 199(,.¡997 199'J-20CXJ 1990-1991 IJ9<:t-1997 9'J9-2CXXJ 
__ 11_8_ --.. 

;ucntc: CEPAL-UNICEF-SECIH. G.iiulnlir t'quida1I 1fr!>1lt• la infancia .Y la a1folescencia ~" lbc.·rw1m11rica 

.1ciones Unidas, CEPAL S..1nHago de Otile, 2001, p. 191. 

Es importante considerar la disminución del gasto ya que México es un pals cuya 

población ha ido en aumento y ello implica una mayor demanda de los servicios. En 

este sentido, se trata de incrementos significativos de una década a otra: en los años 
. . 

ochenta vivfan cerca de 67 millones de personás .,en el pals y para 1990 la cifra 

ascendió hasta 81 millon~s; fin~lmente, en ei'afio'~óoo; ei número de mexicanos fue 

de casi 98 millones (según dat~s prell~a~~~ d~iceriso Nacional de pobl~ción y 

vivienda realizado por el INEGI).134 

1341NEGI, (póginn consultada el 14 de ubril de 2002); ••1toblnción cstimndn en México,1980 .. 2000''.cn 
http://www.incgi.gob.mx/cstudistica 
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Asimismo, el tema de la salud se ha convertido en un factor determinante para el 

desarrollo económico debido a Ja correlación existente entre elementos conio . la tasa 

de esperanza de vida que funciona en la predicción de futura fuerza laboral y de su 

nivel de ingreso o.de las subsecuentes tasas de crecimiento y Jo mismo suc.ide en el 

caso de los nifios, ya qu~ tanto el abuso como el maltrato infantil af~ct~¡l'nosÓlo su 

salud, sino además, su desempeño en Ja escuela, aunado al correspondi~71te i~1pá¿tó 
en su. productivldad al insertarse al mercado de trabai()·' 

'. . ; '.:, . .: 

Por otra parte, de acuerdo con un 'esh.idio'conjunto'de tres i~stituciories, CEPAL

UNlCEF y la Secretarla. de Cooperació~ Iberó;~m,~rica~á {sECI~), 'se comprobó que 

aquellas mujeres que sufren de la violencia do~éstt.ca son inenos productivas en sus 

Jugares de trabajo; en el caso de la.ciJdad ·d~1\1é~ico, dur~nte la segunda mitad de 

Jos años noventa se constató que dicho problema fUe la tercera mayor causante de 

Años de Vida Saludables Perdidos (A VISA) ¡:ia~a mujeres, despué~ de in diabetes y 

las infecciones perinatales.135 

Lo anterior se convierte en u.na p1.dC:l1ª de rcp~rcusiones que van desde recibir 

salarios más bajos, lo CIJales ÜllP.IÍc~Ü IllC:rior consumo y por consiguiente un nivel 

inferior de deinanda agr~g~daj h1~t~ ;ge~erar altos costos en la erosión del capital 
. -· . . ........ -..... · ;- . . - . 

social. La gravedad d.cl as11nt~~ en ~l ¿áso de Méxko es t()davfa mayor si se considera 

que un porcent~je ele~ado dé ca~o's de este tipo se han mantenido ocultos por las 

familias. No obs.t~nte; elclese111peñ~ ~n el trabajo o en la escuela reflejan los signos de 

tal deterior(). 

3.3.2.2: Avaric~s./r.;~~~e~os ~n Ja salud 
,_;-_')" .. ·.· ,.-.. 

Pese a Jos an,terior, ~·'1()Ia~go .. d~i p~~lodo estudiado, a nivel n~cional se registraron 

cie~tos logros ;en'~a'tf;i~cl;e~~I;;Cl;-~ri;o q~~cl~saf~~funácl~~ent~ ri~gara~tiz~n una 

reducdón d~l cfrcuió ~icl~¡~·d~ la pÓb~e;a: 
, ~ ,_ . ,. -· ' --'· ., - . 

. -~-~ .: ,- - - ¡ • • 

·., 

l 35CEPAL-UNICEF-SllClll •. Con.f/ruir equláaádesde ; .• op.cit .. p. 125, 
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De 111ancrn gcncrnl, los nvanccs tnás destacados que se registraron en el rubro se 

ubicnron en sectores vulnerables como los niiios y las mujeres embarazndas. En una 

serie de promedios estimndos, elnborados por las tres instituciones nntes 

n1cncionadasl3<1 se pueden rcsu1nir clnran1cntc: 

l)Aumento de la espernnzn de vidn (afias): 

llombrcs Mujeres Total Promcclio 

1997 1997 1999 1995-2000 

70.4 76.7 72.4 72.2 

2) Reducción de In tnsn de mortalidnd de nifios menores a 5 afias,(%): 

1 

¡ O/o rctl11cció11 

~¡ __ 1_9~9~º--1--1~9~9_9_.¡ __ 1_9_9_0~-1~9_9_9__, 
1 74 1 46 33 28 

3)Reducción del bajo peso ni nncer. (Porcentaje de recién nacidos con un peso 

inferior a 2.5 kg.) 

%rcd11cció11 

1990 1995-1990 ¡1crfo1lo 

12 7 41.7 

4)Reducción de la desnutrición de nifios menores de 5 niios cuyo peso para la 

ednd es inferior a la medin de una población de referencia, (% ). · 

%rcd11cció11 

1980-1991 1995-2000 11crfo1lo 

14 8 42.9 

5)Reclucción de In desnutrición de nifios menores de 5 nfios (24-59 meses de 

edncl) por cortednd de tnlla, (%). 

1980-1991 1995-2000 % rc1l11cció11 

periodo 

22 18 18.2 

l 36Pura obtener mayor informución al respecto, y poder rcali7..ar un estudio comparnlivo en los pufsc.o¡ que 
conforman Jbcrownéricu ver documcn10 completo en http:l/www.ccluc.cl. Jbldcm. 



6)Rcducción de In desnutrición en menores de 5 afias (12-23 meses) por 

e1nacinción: nif'ios cuyo peso para la talla es inferior a la media de una 

población de referencia, {% ). 

- -1980-1991 1995-2000 o/o rc1l11cció11 

¡1crfodo 

6 2 66.7 

7)Reducción de la mortalidad infantil, nifios menores n 1 afio por 

mil nacidos vivos, {%). 

% rcd11cci611 

1980 1990 2000 periodo 

56 36 28 23 

S)Reducción de In tasa de mortalidad materna: número de defunciones 

maternas por cnda 100,000 nacidos vivos, en que la defunción de la madre 

(cualquier causa, excepto accidentes) ocurre durante el embarazo o 

dentro de los 42 días al término de este,(%). 

1980-1990 1990-1999 % rcd11cció11 

J'Crlo1lo 

110 55 50 

9)Disminución de la atención especializada del embarazo: partos 

atendidos por personal especializado, {% ). 

1983-1990 1995-2000 o/o rc1lucció11 

pcrfo1fo 

94 86 -8.5 

142 
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lO)Logros en lactancia materna exclusiva: proporción de infantes menores 

de 4 meses de edad que no reciben alimento o liquidas a excepción de leche 

n1aterna: 

1986-1991 1995-2000 %a11111c11to 

pcrfoilo 

38 38 o 

ll)Logros en lactancia materna complementaria: porcentaje de infantes 

de más de 3 meses de edad que además de recibir alimentos o 

líquidos, consumen leche materna. 

%a11111c11to 

1996-1991 1995-2000 periodo 

36 36 o 

12)Logros en la cobertura de vacunación a mujeres embarazadas y que han 

sido inmunizadas contra tétanos neonatal y proporción de niños menores 

a un año que han recibido vacunas contra tuberculosis (fBC); difteria, 

perlusis y tétanos (DP1); poliomelitis y sarampión. 

Cuadro 3.17. 

Logros en la cobertura de vacunacJón 

(por ciento) 

Inmunización Niños de un ano con inmunización Aumento porcentual 

contra tétanos completa en el período 

neonatal en 

cmbaraZildas 1990 1999 

' TUC l lWT j f'oliu 1 S...r•m· TBC 1 Dl'T l l'ulio 1 S.~o1m· Ti'tanos 1 TUC l IJPf l l'oho ¡s.ir.uupk'an 
1 

1 r•ón llf'OJ\ott.ll l'l'JO 1 1997-199'1 pión 

42 i 67 84166~ 87 1 82 99,96,961 94 60 1 18 1 45 1 to 1 15 

:uente: CEPAl ... UNICEF-SECIH. C'"'-~lr111r etpmlad 1/1·sJ,• la ilifa,,cia y la adol~crncia, Naciones UnirlM, Ct:J>AL S.1nti.1gci 

h.• OtilL•, 2001, p. U\5. 
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Con10 puede observarse, los avances son importantes; aunque lodavíu se 

presentó durante esos afios Ja falla de atención especializada a una proporción 

considerable de n1ujercs e111barazadas, lo cual se convierte en una seria dificultad si 

se considera que, en Jos últimos afios se ha presenciado un aumento constante de la 

fecundidad adolescente registrándose un número alto en partos de jóvenes menores 

de '19 afios. Cada afio, en el país se registran en promedio 2.1 millones de partos, de 

los cuales poco más de 400 mil son de jóvenes,137 que en su mayoría deben 

abandonar sus estudios, además de que en muchos casos no reciben ninguna clase de 

apoyo, frenando con ello Ja posibilidad de desarrollar proyectos alternativos de vida. 

Por otra parte, todavía prevalecen problemas que históricamente no han recibido 

Ja atención necesaria, tal es el caso de la desnutrición en los diferentes grupos de la 

población que es quizá uno de Jos más graves obstáculos para el desarrollo humano, 

ya que de él se derivan una serie de complicaciones futuras que van desde la 

cortedad de talla, el bajo peso e incluso hasta dificultades en el aprendizaje y en el 

rendimiento físico de las personas que no cuentan con los nutrientes básicos para su 

formación. Ejemplo claro de ello es el caso de las mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia, pues México es un país donde Ja prevalencia de anemia en dicho sector 

es alta, en 1997 el 21 % la padeció, afectando seriamente Ja salud de la madre y la 

del infante.ns 

Para abril del afio 2002, según la Encuesta Nacional de Nutrición, el 18% de los 

nifios presentó talla baja respecto a su edad y al promedio de la pÓblación, de tal 

porcentaje, el 45% de los nifios habitaba en el sur del país y el 8% en el norte. 

Relacionado a tal situación, 49% de los menores de 12 afios pndecfa anemia; en el 

caso de la población indígena afectó a un 36% y en el norte 25 % de menores entre 5 y 

11 afios. A nivel nacional, el promedio de personas que presentan dicho padecimiento 

es del 27%.139 

137Lourdcs Quintanilla ... Alarmante aumento de partos en menores de 19 ui\os", en El Financiero, Sección 
Sociedad, México, 29 de abril de 2002, p. 80. 

138CEl'Al.·UNICEF-SECllJ ••.. op.clt .• p. 181. 
1391..cunardo Vnlcro.(páginn consultada el Iª de mayo de 2002) "Alcrtn Sl!DESOL por desnutrición .. , en Ri!/orma, 

sección. Nacional. México, hup://www.rcforma.com.mx. 
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Por otro lado, el cuadro de mortalidad indica que en el país no existe la 

infraestructura con capacidad de atender a personas cuyas enfermedades podrlan 

controlarse a tiempo, o incluso evitarse a través de c.onstantes visitas al médico, 

aunado al acompai'iamiento de un desarrollo personal y a un medio saludable. Es 

entonces que, si en el afio 2000 se registraron un total de 2,798,339 nacimientos en el 

país y 437,667 defunciones "º las principales causas de estas últimas fueron las 

siguientes: 

Cuadro 3.18. % 

Defunciones 2000 

Enfermedades del aparato 

circulatorio 22.43 

Tumores malignos 12.42 

Diabetes mellitus 9.41 

Enfermedades aparato 

digestivo 9.38 

Enr;;;Jñ-~da~TcS ____ apñ-ral~ --~----

respiratorio 9.34 

Accidentes )' efectos 

m.Jvcrsos B.78 

Enfermedades infecciosas 

intestinales 4.72 

Suicidios y lesiones 

&1utoiníligidas 0.75 

Resto de causas 22.78 

Fucnle:INEGI. l.>t.•fundoncs pur prindp.1l~s c.1us.1s ti 

111ortalid.1d. ano 2(X)(), hllp:/ /www.iney,i.w1b.mx 

En el cuadro aparece el estimado de resto de causas entre las cuales no deben 

omitirse las defunciones por SIDA, puesto que como en el resto del mundo, dicha 

enfermedad se ha convertido en un complejo problema de salud pública, con 

múltiples repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económicas y . pollticas que 

rebasan el ámbito de la salud. 

140Dl!I total de nacimientos registrados en el afto 2000, 1,398,877 correspondieron ul sexo masculino y el reste;>. 
1,398,703 fueron del sexo femenino. Ver INEGI, Hstndfslicns sociodcmogn\flcas en hllp:~/www.incgi.gob.mx. 
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De acuerdo con la tipologfa propuesta por ONUSIDA, Méxic,; puede clasificarse 

como un país con una epidemia de SIDA concentrada, la cual se caracteriza por una 

prevalencia de infección por VIH que se ha difundido rápidamente en un subgrupo 

de la población, pero que aún no sc establece en la población en generaJ.141 El primer 

caso reportado en el pals fue en el año de 1983, según datos de la Secretarla de 

Salud, después de éste, se registró un crecimiento inicial lento, pero a partir de la 

segunda mitad de los ochenta hubo un incremento exponencial; para 1994 y hasta el 

afio 2000, la tendencia fue de estabilización, notificándose anualmente cerca de 4,100 

cnsos nuevos. 

De tal modo que desde 1983 hasta el 30 de diciembre de 2000 se han registrado 

47,617 casos de SIDA, cifra que incluso podría ser mayor debido a fenómenos de. 

retraso de notificación o a subregistro,142 por lo que el número ascendería hasta 64 

mi!.143 Asimismo, considerando en número de casos reportados, el pals se encuentra 

en el tercer lugar en el continente americano, después de Estados Unidos y Brasil. 

Asociado a ello, existen entre 116 y 117144 mil personas infectadas por el VIH, 

siendo las entidades más afectadas, con tasas acumuladas de SIDA, el Distrito 

Federal, Jalisco y Morelos. Es as! que durante el periodo que comprendió los años de. 

1988 a 1998, las defunciones p_or SIDA ascendieron a 31,108, - ocupando el lugar 16. 

como causa de muerte-, de los cuales el 86% eran hombres y el 13.7% mujeres. Para 

las mujeres, en 1998 se convirtió en la séptima causa y en el caso de los hombres se 

situó en la cuarta.145 

141Sccrclurla de Salud. El SIDA en México en el ano 2000, SSA-ONUSIDA, México, 2001, p.I en 
llllp://www.ssa.gob.mx 

l.t:!Por 1wtijic:ación se entiende que son aquellos casos de SISA ocurridos en un allo dctcrminndo que son 
notificudos ;1 Ja uu1oridad sanitaria meses o incluso ui'ios después de que fueron diagnosticados y por .mbrcgistro, 
se refiere ti los casos que nunca fueron objeto de reporte cpidcm iológico. Para mayor infonnación véase Mug(s 
Rm.Jrfgucz, Curios. ''l.a situación del SIDA en México u finales de 1998", en Enfermr!dadcs infecciosas y 
microbiológicas novicmhrc-dicicmbrc-Dic de 1998, mlo 18, no. 6 pp. 236-244. 

1..f3SSA, op.cil .. p. 2. 
l..t..tDcl total de casos de personas infectadas paru el allo 2002 por el VIII entre 42 mil y 60 mil se concentran en el 

grupo de hombres c.1uc mantienen relaciones sexuales con hombres (1-ISH); entre 69 mil y I09,350 son 
hc1croscxu::1lcs udultos; de 190 u 230 en mujeres que han recibido tr.msfusioncs sangulncus (TS); de 1,900 a 
2,890 sun usuarios de drogas inyectables (UDI)¡ entre 3,000 y 4,SSO son reclusos y Jinalmcntc, 1,280 nii'los han 
sido infcctaos por vfa perinatul, transfusión sangufnca y por ubuso sexual. Véase lbldem. p. 4 y Diario Reforma 
JO de uhril de 2002, "Ni nos con VIII en México: victimas en desamparo''. en, http://\\'\\'w.rcfonnu.com.mx. 

l..t5/dem.p.7. 
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Finalmente, el pais en general enfrenta otra serie de problemáticas que pueden 

considerarse también de salud pública, esto es, según información proveniente de la 

Secretarla de Salud (SSA), las adicciones en el pais han involucrado a buena 

parte de la. población; 13.5 millones de personas son fumadores, (el promedio de 

cigarros fumados por adultos entre 1993 y 1998 fue de 821146); seis millones tienen 

dependencia o abusan en el consumo de alcohol, y niás de dos millones han probado 

alguna droga ilicita. 

Asimismo, ·se estima que diariamenté mueren 144 personas a causa del 

tabaquismo; perdiendo más de un millón de años de vida saludable por el consumo 

de alcohol y de igual forma, existen.diversos problemas causados por la adicción a 

las drogas. Por último, la SSA ha destacado que tal situación se· acentúa en las zonas 

de alta marginación, ya que 60 % de los mexicanos indigenas ingieren alcohol por lo 

menos una vez a la semana.147 

Lo antes expuesto presenta sólo algunos de Jos obstáculos que enfrenta el pais en 

materia de salud; muchos de los problemas se derivan no sólo de Ja falta de acceso a 

los servicios médicos. Existe otra serie de situaciones que pueden ir desde la falta de 

recursos materiales y humanos hasta la falta de información de la población para 

prevenir posibles padecimientos que en el futuro pueden no tener solución, o bien, 

su cura se vuelve más costosa. 

En cuanto a los recursos con que se cuenta en el pais para otorgar el servicio de 

salud a la población se trata de los siguientes: 

146PNUD. Informe sobre desarrollo J111mano, 2001. Poner Ja /ecno/ogla al alcance del desarrollo humano. 
Naciones Unidas-PNUD, Mundi-Prcnso, Madrid, en http://www.undp.org/hdr2001/indicodor/cty .. 

147 SSA. ••Frente de Ju SSA pura combatir las udiccioncs"1 en El Financiero, Sección Sociedad, México, 29 de 
abril de 2002, p. 79. 



Cu.droJ.19. Pro111e11io 
Rec11rsos métlicos, 2000 

·ror cada 100,000 habitantes -------

::'amas 77.5 

[(:onsultorios 51.7 

Médicos 120 

Odontólogos 9.0 

•nfermcras 191 

Por cada 1000 habitantes 

Consultas gcricrales 1665.1 

cupación hospitalaria 68.4 

1:uente:l~'EGI. http:/ /www.lnegi.gob.mx 

3.3.2.3. Deficiencias de las viviendas mexicanas 

El problema de las condiciones de las viviendas en México en muchas ocasiones se 

ha ido postergando, provocando que en no muy largo plazo aparezcan focos de 

infección que habrían podido evitarse desHnando una mayor atención al 

saneamiento e higiene fuera y dentro de.éstas. En el cuadro 3.20. se presentan cifras 

que muestran el porcentaje de vivienda~ qtie c~cmtan con Jos servicios básicos. No 

obstante, aunque resulta ligera~ci~te.'~~~s-id~~~bl~ el avance, el porcentaje sin acceso 

denota que el clesa~roUo se' h~·~erí'~~aclo''de llmllera desigual tanto a nivel regional 

como ele Íos hogares y.~~~~ue l~s ~~~~d~~ párezcan elevados, estos tienden a ser . . . . "., ·:, . ···' ,-_. ''.·,;_._., ·- . . 
engafiosos, pues c~lltabiliz~n el s~~icio', pero.rio su estado real. 
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Cuadro 3.20. 

Condiciones de las viviendas mexicanas 

1990, 2000 

1990 2000 

Total 1/c vivicn,fas 16, 035, 233 21, 513, 235 
--------- - -·--

(%) (%) 

Con piso diferente de tierra 79.9 86.2 

Con agua entubada 79.4 84.3 

Con drenaje 63.6 78.1 

Con encrgfíl eléctrica 87.5 95.0 

,...on cocina exclusiva 74.2 78.0 

,....on excusado 74.8 85.9 
1---~-~~~~~--!-~~~~!--o~~~~---< 

Fumte: INEGI (p.'\ginil consultada el 19 de abril de 2002), i 
"'C1racterfstic.is de l.ls vivil'nifas partkuLues habi1ad.1s, 1990 y 2tM10", ; 

INEGJ, f\lloxico, hllp:/ /www.iner,i.ub.mx/estadislicas/esp.uml 
'------------·----·-------- -----

Asimismo, según datos de In CEPAL y del UNICEF, de 1988 n 1999 el porcentaje 

de In población que no contaba con medios sanitarios de eliminación de excretas se 

ha reducido muy lentamente, de tal modo que si en el período 1988-1990, el 42% de 

In población no tenía acceso a tales, para 1999 fue el 27%. Sin embargo, cabe señalar 

que los más afectados han sido los pobladores de áreas rurales en donde las cifras 

para esos mismos años fueron del 87 y 68%, respectivamente.t48 

3.3.3. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Como ya se señalo, durante el sexenio, se registró una-reforma enmnteria de salud 
- ··, - -

centrada fundamentalmente en la reestruc~raciÓn de In.seguridad social que el 

IMSS ofrecl?.Se dice que Ernesto Zedillo'í~ p'ro~~vló ~on In fir..;.,~ Ídea de liberar_ ni 
. - . - ,- -- ,.. . .._.,_ . .., ' 

Est~do de la carga de las pensiones, garantlzanclo al. mismo tie111po que los 

·. -tr~bajaclores re~uper~ra~ efecti;,;n-hte~te ~na. penliión que en su valor représentam 

una proporción semejante a la que en activo cobraron. 

148En cuanto ni snncnmicnto y el acceso n medios de eliminación de excretas se refiere n In proporción de la 
población que tiene dentro de la viviendo o el sitio, sanitario conectado ni sistema de alcantarillado, sanitario 
con descarga (privado o público), letrina mejorada o tradicional. V~nsc CEPAl.-UNICEF-SECllJ. op.clt .• p.177. 
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Dicha reforma se elaboró en 1995 e incluyó una transformación de los fondos de 

seguridad así como la privatización de las pensiones para lo cual se establecieron las 

Aseguradoras de Fondos para el Retiro (Afores), cuyo papel es administrar las 

cuentas individuales de los trabajadores con el fin de generar tasas de intereses más 

atractivas, (a través de la inversión de dichas aportaciones en instrumentos 

gubernamentales). En ese mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

una Nueva Ley del Seguro Social, la cual entró en vigor a partir de julio de 1997, con 

la que las personas físicas tienen posibilidad de asegurarse bajo dos esquemas: el 

régimen obligatorio y el aseguramiento voluntario al obligatorio ,149 

En el cuadro 3.21. se presenta el promedi() de ·personas qu~ cuentan con el 

servicio de alguna de las principales institucione~ prestadoras>y refleja'el estado de 

la cobertura de este servicio, ya que nó toda la. pobl~~iÓ~ dienta con él, tan sólo el 

número de derechohabientes y beneficiarios del síslema nacional de salud.en el año· 

2000 fue de 59, 321, 330.1so 

·~~~~~~~~~~~~~c-u-.~~.~32~1-.~~~~~~~~--~--~-

Población dcrechohabicntc del Sistema Nacional 

de Salud por institución, 2000 

nstituto Mexicano del Seguro Social (JMSS) 

nslituto de Seguridad}' Servicios Sociales, (ISSSfE) 

Petróleos Mcxic¡¡nos (PEMEX) 

nstituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas (JSSFAM) 

Servicios ofrecidos por Jos diferentes entidades del país 

H6, 533, 924 

íl0,065,861 

647,036 

676,505 

1, 308,004 

FUl-iliC:-1NEGr(pjj~ña coñSU1tiliGcl19Jt.a1;¡.¡¡-;_¡c-2002j'HJ'Obía-ción dei1..;cf\Oitd-bien1c p0r

in.'ititución ~~~u~,-~~~~~'~!~~~~~~~~~·~ h_1_1r://ww~!~l·gi.1~~~~~-s1.1dis1~~cspan~!__ 

149Gonltllo l lcmándcz Liconn. ''Polfticas pnru promover unn umplinción de In cobertura de los sistemas de 
pensiones: el caso de México''. en Serie Financlamienlo del desarrollo 107, Naciones Unidas,· CEPAL~ Unidad 
de Estudios Especiales, Santiago de Chile, enero de 2001, p. 13. 
ISOJNEGl.(página consultada el 19 de abril de 2002) "Población dcrcchohnbientc por institución según ámbito 

gcográlico. 2000" en http://www.incgi.gob.mx/esludislica/cspanol 
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En lo relativo a la seguridad social, vale la pena entrar en n1ayorcs detalles 

puesto que debido a las condiciones demográficas de México, todo indica que In 

población está envejeciendo, lo que conlleva a tales instituciones a requerir de 

mayores fondos para el retiro y para continuar otorgando el servicio médico a los 

pensionados, jubilados y a sus beneficiarios. 

Aunado a ello, a pesar de los cambios efectuados, el ser.vicio de salud que los 

afiliados reciben de las diferentes instituciones se ha visto caracterizado· por una . .. . . 

baja calidad en In ·atención.:inédÍca, producto dc!"la sobresaturación/ la ineficiencia 
/ .. - . .. . -

administrativa, .la• córntpciórÍ y la falta de coordinación interna.: 

Po.r timt~,, durant~ el periodo que aquí se estudia y . hasta: nuestros días,· el 

sistema de ·salud' y de pensiones se ha distinguido por enfrentar contiflurís 

dific'ultade~, as! como severas criticas, derivadas sobre todó, de .la falta dé acceso al 

servido para un buen número de. personas, y .entre tales. problem~ticas puede 

destacarse que: 

o En México casi una tercera parte de las personas en edad avanzada tienen que 

seguir trabajando, debido en buena medida a la falta cle ahorro.durant~fos años 

previos; 

o Se estima que para el año 2005, aprox~adamen.te 300 mil p~;~onas en t~do .el 

pais habrán llegado a los 65 años de edad, ; si cot~r~n -~~'el Jk1ss o en el 
.~· -~_-:::,. ··~ ~·.'·":·-'··· .... ;'· .:;e.::·t . -

ISSSTE, estarán en tiempo y forma para recibir unrí.pensión;.1o:eual ~one en 
-\····:'· .. ;-:", -"" ·-

jaque a ambas instituciones. · .. ·~· .. ,;· · , . 

o Tanto el IMSS como el lSSSTE atraviesan por un perfodci cl~··~~isls cinanéier~, 
derivada en buena medida de lo anterior. Par~ : ~l l.M'~/.: c~y~s :r~servas 

"'-'', , .. __ .. _,, - - .. '. 

económicas no son suficientes para garantizar el pago a j'ubilacl~s y:pellSiorÍados · 
- ; -· - ___ ,.,_,_.,- ';·f~: -'·. <--=-------'-'·-..:,;-,-. :-· ___ , 

actuales, es decir, a principios del 2002 sumab.an 92 mH 288; ys:e estifl,a que.en el 

2010 sean 104 mil personas. En el caso del ISSSTE la situadón ~s ~imll~r; i>ucis los. 

más de 400 mil pensionados representan un alto cléfi~it p~;~ ~i.Inslitutci. Esto se 

combina con In llamada "transición demográfica", una· de: C::iiy~s.·p~Íllcipales 



152 

manifestaciones es el envej~Í:imieí1_to paÜiatin'a' d~ ia pol;l;clón y el impadode la· 

transición epidemiológica, qu·e ~~~;iSte· en · · I~- aparición. de. nuevas 

enformedades.151 

o Un porcentaje reducido de la.PEA c~tiza~n el sistema público'de pensiones; en· 

1997, sólo el 30% lo hacía y_únicame~te el lS.4% de Jos m~yores de 65 años, que 

estaban fuera de la fuerza laboral recibían alguna pensión. 

o Los asalariados han disminuido en los últimos años, (como porcentaje 'de la 

PEA), y se ha incrementado el número de empleados sin JMSS o 155SfE. Es asf 

que más de la mitad de los trabajadores asalariados del pafs no pertenece a 

ningún sistema público de pensiones.152 

Algunas de las razones que_ explican la baja cobertura de los ~istemas'públicos 

de pensiones pueden ser: 

a) El sesgo urbano, debido a que el siste-llla favon!ce la cobertura de los asalariados; 

cuyo porcentaje disminuye en el área foral; 

b) La falta de apoyo institucional a trabájadores independientes; 

c) Grandes períodos de cotización, dada la movilidad laboral, cotizar por lo menos 

1,250 semanas puede ser un horizonte muy lejano para algunos grupos; 

d) Falta de credibilidad del sistema de pensiones y en el destino final de los fondos; 

e) Falta de continuidad en la antigüedad al haber un cambio de un sistema a otro, 

IMSS a ISSSTE y viceversa. 

1) Poca flexibilidad al retirar las aportaciones voluntarias; 

g) La baja escolaridad es una razón estructural por la que existe una baja cobertura; 

h) La situación económica del pafs ha generado una baja en la demanda defuerza 

de trabajo,, lo cual implica menores empleos con cobertura; y 

i) Existen grupos donde la cobertura es menor como en el sector agr!colá, ya sea 

por el bajo nivel educativo o por la lejanía con las inslituci~nes'enca,rgadas del 

servicio; y en otros casos, son las mujeres y los j~~eÜ~s qttie'íies ti;ne~ meno~ 

151 Jorge Garcln Mcndoza. (página con su liada el S de mayo de 2002)"EI futuro de las pcns~oncs causa 
incertidumbre••, en Novedades, http://ww\\'.novcdadcs.com.mx. 

152Gonzalo l lcrnúndcz. Licona .... op.cil.,p. S. 
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estabilidad en el empleo, así como el cambio del sector formal al informal, que 

reducen las oportunidades de cotizar en el sistema de pensiones. 

En síntesis, el proceso que conlleva a mejorar los niveles de vida de la población 

adquiere una visión multidimensional en la que cada esfera del desarrollo loma un 

papel primordial, tal es el caso de la salud y especlficamenle del sistema de 

seguridad social en donde aún prevalecen una serie de obstáculos que no permiten 

a la población accesar a ellas. 

Finalmente, las deficiencias de los servicios públicos y más aún, Ja falta de éstos 

en grandes dimensiones van agudizando la ~ftuil~i,óll de lós ltogare~, rrin~i~almente ' 
por la poca información sobre prevención'cié enfermedades que podrían· evitarse 

fácilmente, como ejemplo se encuentrat el.caso, de l~s problem~s gastroifltésÍinalcs 

:::~;~:=:~:~~::~s:&'[~[~~t~I:~~~~b~~t: .. · 
sanitarios, viviendas adecuadas y ,· i~i:ursos ·~~é:irió~~(:,~ ¡,;~;~ ~Í.Íbrl; ¡~;¡ necesÍd~dcs' 
nulricionnlcs que el organismo requi~~c;;: ;,;, ,,: ·~ \ . . . 

Por otra parle, en buena medida;~l'~ia·;a'en matcii~ de ~~sarrollo de México se 

debe a In falta de planeacióll y, al;d~~lih<l~' de responsabilidades, así también, el 
' - . ..:• ,,, ,_::-;- -~ ·.• , - : ·, , 

Estado ha mostrado su incapacidad par~·generar tina distribución de la.riqueza que 

busque el equilibrio, propordonand~;/~J~~icios bá;icos a todas las personas, así como 
: ' . : .. '., ..... ·,· •. 0c:.,:·· ·.·. . .. ' . 

lnmbién en generar los canales para):¡úe_ estas aprendan a retribuir los beneficios, 

para lo cual existen muchas ~lterllativas que por principio se basan en la educación 

y en aspectos más especlfi~cis ~~m-é:i la recaudación fiscal y la transparencia en la 

utilización de los recursos. 
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Sin c1nbnrgo, para cun1plir con ello, lodavin se necesita alcrinzar un grado 

elevado de madurez como país, ya que por un Indo, e.I Estado mexicano no está en 

posibilidades de desligarse del nprovisionamiénto de. servicios a la población y 

lrnspasnrlos al sector privado, pero sí podrían trabajar en. conjunto puesto que In 

evidencia empírica demuestra que, él por' su part~; sólédrn encontrado un camino 

marcado por la corrupción, el clicritclismo : y la. ineficácia de las instituciones 

encargadas en In' práCtica de otorgar los servi'¡:i6;. 

~ :. :.:· :i . ' :, ' :·.·.(·, >·.:.- > -

Aut1que talpnrcce que las lecciones_ dejadas porva~ias décadas atrás en las que 

se han sncr~icadogra.ndes sectores dela. pobfoci(>t'.t no·Í~~'n ~~rvl<l,o de' m_uch~, dado 

que los errores se cometen din a din an~lando la po~ibiIÍcÍdd cl~ qtic · I~~ compromisos 

con la gente -c~ncluya'n en 'vcrdad~~as rice~~~~~~-.:'.'.\ ' ·\'.~ . .)r 
. -.<·~. 

:_•' 

Asl las cosas, en México los retos son~a~~ vczmayorcsy IoS/óithtl~~ cinS~ añ.os 

de In década de los noventa dejaron uhii clara prÚcba de ello. Los efectos' de ·Ja crisis 

económica de 1994 a su vez fu~ron ~~Ú~~ cl~I saldo ~égatlvo en el campo d~ Io;soci~I, 
que como resultado final ha cread~ .··~n .aniplio sector sin oportunidades de empico; 

ante lo cual las soluciones han marchado ell-dos vertientes: la economía informal y la 

migración internacional. -As! tan1bién, ·a· partí~ de esos años, la composición del 
--- ,.·::.; 

mercado laboral sufrió ciertas·_, transformaciones entre las que se destacan la mayor 

participación de la mujer y el c;eeimiento del comercio Informal. . 

-- >' '. • 

Hoy por hoy, cn_cl pitls; la sitúación del desempleo y del constante aumc;nto del 

sector informal son cl~s de las consecuencias de la implcmentaciÓ'n de lln modelo 

económico que no ha considerado a grandes scctorc~ de '1d · p~bla~ióll, ni ha 

encontrado la. forma ~e insertarlos en la dinámica del proccs~ cotl;·el flll de remediar 

algo de lo mucho que ha sido dañado. 
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3.3.4. EMPLEO, DESEMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

El carácter .importaríti; y á la vez alarmante del empleo radica en el hecho de que las 

remuneraciones al factor trabajo son cada día menores en términos reales, lo cual, 

conlleva a generar un deterioro de las condiciones del sector laboral en el que es 

más complicado máfllenerse, aun para aquellos cuyos niveles de instrucción son 

considerables, créándose entonces un fenómeno caracterizado por la ocupación de 

puestos no acordés al campo de estudio de los solicitantes; y en el caso de quienes 

lict~en un bajo nivel educativo, desempeñando tareas poco remuneradas, además de 

. que no cuentan con una permanencia asegurada ni con los beneficios que otorga el 

siste.ína de seguridad social que sólo el empleo formal ofrece. 

Asimismo, en· el país otros de los fenómenos, que si bien no son nuevos, han 

adquirido un matiz diferente acentuando las carencias y la falta de oportunidades 

dentro .de las difcrente's localidades, estos son, la migración internacional y· el 

~ iÍ1cremento del sector iiúormal de la economía; Aunado a otra se.rie de problemas . . 
derivádós del.deterioro social como lo son la delincuencia organizada, el trabajo de 

menores. de edad, sobre todo en las calles y la misma violencia. 

3.3.4.1. La PEA ocupada e ingresos obtenidos 

Ligado al lema de la seguridad social,, la generación de un mayor número de 

empleos fue uno de los grandes r.eto~ que se enfrentaron durant~ el sexenio de 

Ernesto Zedilla, sobre todo a raíz de la crisis económica. Respecto a los. estimados, 

según propios datos de la Presidencia, el resultado indica que si bien en el año de 

1995 en 6.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba desempleada, 

para el año 2000 el promedio se ubicó en 2.3%.m 

l 53J>rcsidcncin de In República. 41 Economfn de México, fortalecimiento económico'', en 
httr:l/www.nrcsidcncla.gob.mx. 
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Aunque dalos de una encuesta realizada por el Centro de Estudios del Sector 

Privado (CEESP) plantean que la población efectivamente ocupada, en rel~ción con 

In que está en ·edad de trabajar, {69.2 millones), representó únicamente 48.7 % de los 

mexicanos, e~ ,decir,; el soporte económico de las deis terceras prirtes de la población 

tota•l r~cae .sobre un tercio de los habita.11t~s.1-5:i &~o significa que uno de cada tres 

• mexicanos •• ~ón~ibuye ªI~ generiici~n de ~iqu~~a}u~~ de cada dos de los que están 

' enedad de trabaja~ ¡for~ibe ~l~n tipo de r~mune~ación. 

México ha sido .. considerado dentro del grupo de paises que se encuentran en 

transición demográfica lo cual significa que a pesar de una creciente participación 

femenina, la oferta labmal ha ejercido menor presión sobre el mercado de trabajo 

debido a una tasa de crecimiento menor a la de la PEA.155 Asf las cosas, durante el 

período 1990-1999 el crecimiento de la población en edad de trabajar fue del 2.6% y el 

de la PEA en total se situó en 3.0%. Sin embargo, vale destacar que el promedio de 

mujeres superó al de los hombres siendo de 4.5% y 2.4% respectivamente.156 

Para el afio 2000, la población ocupada, independientemente deÍ ~eé:tor d~ 
aclivi<la<l econó'Il1ica eII et q~e se desempefió, abarcó 38, 983, 855; cifra cjue v.iríasi se. 

conside~a el~greso que percibi~ron, reducié,;dose a 33,730,210 pers~nas 'lJé en~U: 
" . . . ,· . ;,··· .. 

·mayor1a recibicro11 Cf!tre,urio :Y cinco salarios m1nimos; el resto no 'obtuvo' 11ins1ma 

,remuneración: ~n el caso dé Ja actividad, el sector terciario (comprell~id<;>1 ·por 
".comercio, tl'ansporte; gobierno y otros servicios) fue el que ocupó a la niayór piírte , . ) ., ·;:. . . 
. de la población, sumando un total de 21.5 millones de personas aproximádamente: 

En el sector secundario (minerfa, extracción de petróleo y ga~~ hi'c!Js.~ia 
manufacturera, electricidad, agua y construcción) a poco más de ici: millones. 

Fiilalmenle, el primario (agricultura, ganaderia, pesca y caza) ocupó á 7 nliÍ1011es._1S7 

154Jsabcl Becerril ... Vigente durante SO nf\os, In desigual distribución de riqueza", El_ FinanCiero, sección 
Economln, México, jueves 25 de octubre de 2001, p. JS. 

1 SSCEl'AL. Indicadores socia/es básicos ... op.cit., 12. 
156/bldcm. 
1571NEGI .. Población ocupada por sector de actividad cconómicn scglm entidad federativo, 2000", en 

http://www.incgi.gob.mx. 
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En lo que·sc refiere ni ingreso obtenido; la tendencia registrada hasta el año 2000 

mostró que la población ocupada por grupos de ingreso se ha concentrado, como ya 

se ha mencionado, en el grupo que recibe de uno hasta cinco salarios mínimos,. lo 

cual indica que en su mayoría, los empleos existentes en el país no han exigido 

elevados niveles de capacitación. El Cuadro 3.22. hace constar las lineas anteriores. 

Tomando en consideración que en su mayoría, las personas ocupadas desempeñan 

cargos de empicados y obreros. 

Cuadro 3.22. 

Población ocupada por grupos dl? ingrcso, 2000 

Población [No rL-cibicron Menos de De 1hasta2 Más de 2y Másdc5 No 

!Ocupada total ingreso J salario salarios hasta 5 salarios espcciíicado 

mínimo mfnimos salarios minirnos 

minimos 

33, 730,210 2,817,566 4, 154. 778 10,228,834 JO, 69'.533 3, 998, 828 1, 835, 671 

~uenle: INEGI, . Pobl.Jdón ocur.1Ja por grupos d• ingreso SCf~tln enlidad foderaliva, 2000- . 
11tp:/ /www.inegi.gob.mx/L>stallL'ilica. 

En cuanto a los pueblos indígenas, la situación del empleo se vuelve seria 

sobre todo si se considera que en el país existen alrededor de 51,343 localidades 

dentro de las cuales habita dicho sector. Aunque varia la densidad de población en 

cada una, en las que el rango es del 70% o más, los ingresos oscilan en menos de un 

salario núnimo y máximo dos, por consiguiente, las actividades a las que se dedican 

forman parle del ·sector primario Y' en menor proporción al secundario. Es en 

aquella~ localidades cuya densidrid de habÍantes de lengua indígena es del 1 % al 29% 

són l~s que registran más de 2 _ y hasta 10 salarios; predominando actividades del 

seclo-r -lerciario,1s8 lo cual htdica,qu~ un número reducido de indígenas participa en 

. ellas. 

1581NI. (pág. consulrnda el 19 de abril de 2002) Indicadores sociocconómicos de Jos pueblos indígenas de México, 
'"Poblnción ocupada por sector de ocupación en Jocnlidndcs según densidad de hablantes de lengua indlgenn" y 
.. Población ocupada según ingresos por trabajo en localidades según densidad de.hablantes de lengua indfgeno", 
en http://www.ini.gob.mx/indicn2000/indicn. 
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Bajo esta lógica, la tendencia de los salarios, ·dcpcnd icndo del área geográfica a 

la que se refieran, a nivel nacional han aument~do,·1·0 cual no sigilifica. qu~. gCneren 

posibilidades para mejorar el nivel y Ja calid~d de. vida, ya q¿e en términos reales, no 

es posible cubrir el costo de una dicta básica, y· mucl~o·m~;Í~s ,árli~ulos qué estén 

fuera de ella considerados como no ese~ci~Í~s. :.·: · ·:: 
.J.<' 

,'.' ·. , . .:···. 
El cuadro 3.23. muestra dichos inc:eme'l1tos sal~~iai~s desde 1990 l1a'sta el año 

2000, aunque no hay que dejar de lado la coyuÜtilr~/~s ded;; los ~ño~ el~ ~risis . que .. '' · .. · , . 
exigieron tales aumentos (a partir de· 1994 y, toclavfa én ·el. WQO). No obstante, 

resultaron insuficientes dada· la gravedad' del momento· qu.c el pafs vivió y de las 

elevadas tasas de inflación registradas. Asf las cosas, rcsulla que 1a·média d.cl ingreso 

familiar se situó apenas en 3.8 salarios mínimos generales.159 

En sfntesis, Jos retos cada año son mayores y ya no basta.el hecho de.mantener 

un crecimiento económico como el presenciado durante el pedodo dcbid~ a qu~ Ja 

démandas, en este. ca~o laborales. sup~ran. a la ofe,'ta. De tal modo que México 

necesitaba generar cuando menos, 1.1 millones de nuevos empleos para cubrir las 

expectativas de la población eri edad de trabajar, a fin ele satisfacer la demanda que 

impone la densidad demográfica, puesto que eran aproximadamente 2.2 millones de 

personas las que anualmente cumplen 15 años y que en su mayorfa aspiran a 

ocuparse en alguna actividad producliva.160 

IS91sabcl Ucccrril. op.c//. 
160/bldem. 



tncríodo 

1990 

Cuadro3.23. 

Salario mfnimo general nacional 

(en pesos diarios) 

Del 1., dl' enero al 15 de novil'ntbre 

Del 16 de noviembre al 31 de diciembw 

1991 

locl 1 .. de enero al 10 de noviembre 

Del 11 de noviemhre al 31 dl' diciL•mbn.• 

1992 

Del , .. de enero al 31 de diciembre 

íl993 

Del 1 .. de enero al 31 de diciembre 

1994 

Del 1 .. de enero al 31 de diciembre 

Del 1º de enero al 31 de marzo 

Del 1º de abril al 3 de diciembre 

Del 4 al 31 de diciembre 

h996 

Del 1° de enero al 31 de marzo 

Del 1º de abril al 3 de diciembre 

Del 4 al 31 de diciembre 

h997 

Del 1° de enero al 31 de diciembre 

l:i998 

Del 1° de enero al 2 de diciembre 

Del 3 al 31 de diciembre 

l:i999 

!A partir del 1° de enero 

12000 
IA partir del 1° de enero 

Pesos 

9.14 

10.79 

10.79 

12.118 

12.08 

13.06 

13.97 

14.95 

16.74 

18.43 

18.43 

20.66 

24.30 

24.30 

27.99 

31.91 

31.91 

35.12 

159 

Ful.'nle: INEGI. .. S.--.lario mínimo l~cneral nacional por árl'a gt.'t>y,rMica, 

1999·2001 (pesos di.uios)". en http://www.incgi.gob.nn:/t.-stadlslica 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3.3.4.2. Desempleo y economía informal 

Asimismo, olro de los grandes obstáculos para alcanzar mejores niveles de 

desarrollo humano en México, además de los bajos salarios, ha sido el desempleo, 

sobre todo duranle los años 1995y1996 ya que desde 1990 no se habla registrado una 

lasa tan elevada que sin eluda repercutió en los hogares ele tal modo que pasarán 

muchos años para que las familias recuperen o mejoren el nivel de vida previo n los 

años ele crisis. 

"' en 
~ 

GrMico 2 

Tasa de desempleo abierto urbano, 1990-2000 

6.5 -
6~ .. 

5.5 / \s -· 
/ \ -
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/ '\ 

3.5 ~· 
3.7 "9,,, 

--------· 

-~ ~3,l., 

.~· "2 

:: ~------------------------.._;-"!.í' 
199 199 199 199 199 199 1997 199 199 2000 

Año 
Fuente: INECI (pJt~· consult.:1d.l el 19 de abril de 2002) "Tas..1 Je dL-scmplL'O abiL•rlo por grupo 

de edad y sexo, 199ll-2'XKY", en http:/ /www.inegi.gob.mx/L>sladi.o;lii:'.1/L'SJlolOOI 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Cuadro 3.24. 

Tasa de desempleo abierto por sexo 

1990-2000 

Período Total llombres Mujeres 

1990 2.8 2.6 3.1 

1991 2.6 2.5 2.9 

1992 2.8 2.8 3.2 

1993 3.4 3.4 3.9 

1994 3.7 3.7 
·-~--

·------- -·--
1995 6.2 6.2 6.4 

·------~ 
1996 5.5 5.5 

1997 3.7 3.7 4.2 

1998 3.2 3.2 3.6 
-------:¡m- 2.5 2.5 2.7 

2000 2.2 2.2 2.4 

:ucnte: INEGI (p.1g commltad.1 el 19 dc ahril de 2002) .. Tas 

le dl'!.empll•o .1bierto por ¡~ruro Je edad y sexo, llJ90..2CXXJH 

•n http://www.inegi.gob.mx/l-slaJi..'itic.1/csp.1nol 

El desempleo, especificnmente urbano, atendiendo al grado de instrucción, ha 

afectado considerablemente n los grupos de la población con más años _de 

escolaridad, debido n que en su mayoría, los empleos ofertados no requieren un nivel 

de conocimientos muy elevado, como en el caso de las manufacturas, que ocupnrori a 

un porcentaje considerable de In población pagándole ingresos bajos por 

desempeñar las tareas. Es así que sectores cuyo nivel de instrucción se ubicaba en 10 

y 12 años, y en 13 o más fueron perjudicados de tal modo que en muchos casos 

tuvieron que aceptar puestos no acordes a sus conocimientos. 

161 
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Cuadro 3.25. 

Desempleo abier1o urbano según años de instrucción a/ 
(rasas medias anuales) 

Desempleo abierto urbano AJlos de instrucción b/ 

Oa5 

1 

6a9 l 10a12113y más 

59 52 4~ 

;ucnlc: CEPAL. /mlka,fon.•s W<iaf,•s Msrms 1/e 111 s11lm.'gió11ni1rk•1/t• Amhint l..al11111 .Y t'l Cnrdlt'. r- 13 

1/ Se refieren l.1 pohlación de 15 m'w.> de cdatJ en miel.lote. 

1/ Cifra corn'SJl<.lnlli1mte a 1998. 

Por lo tanto, se vuelve fundamental considerar Wl componente que ha 

definido las condiciones del mercado laboral en México, es decir, el subempleo o el 

comportamiento del sector informal de la economla, fenómeno que en general en 

toda América Latina ha ido creciendo en menos de diez años, lo cual se debe en 

'buena medida n In -·fnltn de oportunidades pnra insertarse ni ámbito formal; 

q~.id~11cl~ -u~ s;;.,númer;, de personas privadas no sólo de ~ empleo permanente, 
. - ··,. - . ~ 

sin~ tnn1bién del sistema de seguridad social para ellas y sus familias. 

-De acuerdo con un estudio de la CEPAL, durante la década de los noventa, la 

rnayor parle de, los empleos se generaron dentro del sector informal, ya sea como 

trabajadores por cuenta propia no calificados, que incluyen a los trabajadores en 

agricultura, silvicultura, caza y pesca; empleo doméstico o en núcroempresas con 

cinco o menos asalariados. El promedio de la informalidad, así como la contribución 

de cada calegoria laboral en la zonas urbanas del pais se expresa en el Cuad_ro 3.26, 

.con el fin presentar cuantitativamente la precaria situación de un pais en el que In 

participación de profesionales y técnicos ha sido reducida. 

As! las cosas, mientras que en el caso de México, entre 1990 y 1997 el_59% del 

empleo se situó dentro de1 sector mforma1, en e1 caso de América Latina e1 promedio 

fue del 69.8% durante los mismos añost6t y en general, la participación de In mujer 

' "• -e ,,,' 

161 lncluyc Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, l-lónduraS •. MéXico, runGmá, 
Pnrnguuy, República Dominicana, Uruguay y Vcnczuclu. Véase, CEPA L. IA brecha de /a'equidad." Una segunda 
ew1/uació11. CEPAL,Snntiago de Chile. 2000. · " 
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ha jugado un papel primordial en dicho campo. En su mayoría se trata de mujeres 

con antecedentes de rupturas nmlrimoninles; madres solteras y adolescentes; y 

mujeres que contribuyen ni hogar mm cuando no son las jefas de éste. 

Cuadro 3.26. 

Variación del empleo en zonas urbanas de México, 1990· 1997 

(porcentajes) 
· ---·---·-----------sector-cOm\jí ___ --------- ------·-scc10r iñfOrmaf _________ _ 

Emplt>,1dores y As.-,1.uiados Trabajadores 

Tot.11 Seclm 1 profosimt.llcs Pro!L•sion..1les y No Tot.11 Micnll'm- Empk>o por cuenta 

Sl"Clclr pliblicn 

1 

11.~nko:. tl't.-nK:os profosion.1lesy sector prl'S..1 dom~lico propia no 

formal imlcpl•ndil'nles liX"nkos informal •/ calific,utos b/ 

41 3.6 -5.7 0.6 42.5 59 27 7 25 

:ucnll': CEl'AL l111licail1m•s sociaks bJsinr.. 111· la subn•g1án 11orl1' Je Ami!rica !Atina .Y l'I Carilti.". Publicación dt• l,15 N.1cioncs Unidas 

EPAL. S.mti,1r,o dl• Olilc, 2001, p lfi. 

[

clU)'C t•mpleadon•s y 01s.1l.iri.ldos t•n empn.•s.1!i nm cinco o menos oc11p,1dns. 

tl'fil'tC .1 lr.ib.1j.ulores por l'UL'nl.1 prupi.i y fomiliarcs no remunerados sin c.1lificación prufcsion.11o1t\i..,1ica. Incluye lrabaj.idore. 

rn .igrirullur.i, silvicultur.i, casa y JX'SC'o1. 

El caso de las microempresast62 resulta de gran importancia ya que dentro de 

estas se ocupó un elevado número de personas, hasta 1998, 24.5 millones de 

personas, de las cuales el 15% no recibió salario. En su mayoría se trata de pequeñas 

empresas que son negocios familiares en los que oficialmente sólo perciben s.~lario el 
. . . .. . . . 

patrón y algunos empleados ·ajenos a la familia, mientras que los familiares 'que" 

participan en el negocio no reciben ~~muneración por t;.atarse de una· forma de 

organización para hacerle frente a la situación económica por la qU~h~ a'ti-m;E'.sado el 

pais. 

l62Scgún datos del JNEGJ, para el afta 2001, en México cxistlan 2 millones BSS mil empresas, de lns cuales sólo el 
0.2% pueden curactcrizarsc como grandes cmpresns, es decir, casi todas son micro, pcquenos y medianas 
(Mpyme). Las llamadas microcmprcsas, sumaron 2 millones 760 mil cstnblccimicntos y son las que tienen 
menos de cinco empicados si están en el comercio; menos de 20 si estdn en los servicios y menos de 30 en el 
cuso de la industria. Sin embargo, u pesar de que constituyeron el 99.8% de las empresas, sólo participaron con 
el 6.4% de la.<> exponacioncs directa'i. Véase, Enrique Quintana. ºEl diagnóstico de las empresas'\ en Reforma, 
Sección Negocios, México, l S de octubre de 200 I, p. 6A. 
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En este ámbito, entre las actividades que captan mayor número de empicados 

figuran el comercio al menudeo y el informal, así como tareas consistentes en la 

Claboración de tejidos e hilados, gelatinas, sombreros de palma, molienda de 

nixtamal y producción de tabiques, entre otros, pero que en su mayoría se trata de 

actividades en las que el nivel de escolaridad es bajo, toda vez que en este sector la 

mayoría de los empleados no tienen terminada la educación primaria.U•' 

L,s ·páginas anteriores han tenido como propósito presentar el fenómeno del 

empico, el cual a su vez ha dcscncaclcnaclo una.serie de problemas que con el paso 

de los años Iian ·determinado el .lento crecimiento.de la productividad en .el país 

marcado a su vez por grandes diferencias regionales. 

Aunado a ello, la escasa participación· tributaria de la población en edad de 

trabajar, ya que sólo una pequeña proporción de ésta contribuye con el p~go de 

impuestos, -fundamentales para generar los servicios sociales ele los que depen.de.l;:¡ 

gente-; han desvirtuado el proceso del desarrollo, convirtiéndolo. en un círculo 

vicioso lleno de fallas estructurales muy difíciles ele reparar en las. próximas. di;éadas 

orillando a miles de personas a buscar otros caminos que consideran rcn~ablcs en el 

corto o mediano plazo. 

Otra de la·s alternativas, -además del crnpl~o Ínforrnal-, para hacer frente a los 

problemas económicos ele Jos hogares ha si.do ''.1a migración internacional, opción 

que da la solución a familias enteras pará ·¡;,ej~~ar .. su nivel de vida que el propio 

E~tado mexicano no les ha concedido. Debido e.n.tonces a esta falta de oportunidades 

se ha desencadenado un intenso movimiento· migratorio hacia otros países, siendo 

Estados Unidos el principal destino, elegido por alrededor del 98.18% de las personas 

que abandonan completa o temporalmente México,164 Y a lo cual se le deben sumar 

los desplazamientos dentro del país, de zonas rurales a urbanas. 

l63Miriarn Posada Garcla ... En microcmprcsas, 24 millones de lrahajadorcs; 15% sin salario'\ en la Jornada, 
Sección Economfa, México, 6 de mur.lo de 2002, p. 28. 

164En el pcrfodo que comprendió los u11os 1990-1995, las principales entidades fcdcrutivus expulsoras fueron 
Guunajuato, Michuacán, Jalisco, Estado de México, Zncutecus y Chihuahua. Véase, INEGI (pág. consultndu el S 
de uhril de 2002), "Principales entidades federativas expulsoras de migrantcs internacionales por lugar de 
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El balance de las condiciones sociales del país rcsufla alarmante después de 

conocer lo que vendría a ser el catálogo de avances, y el cual parece que se queda 

muy corlo al lado de el de errores y otras tantas omisiones a problemáticas que 

desde hace ya varias décadas se han presenciado y que en estos últimos aíios -

caracterizados por una mayor participación del país a escala global- no se ha sabido 

elaborar una estrategia capaz de permitirle a cada individuo elegir un modo de vida 

que satisfaga sus necesidades y contribuya a la sociedad. 

Asimismo, encontramos que mientras que en México no se genere un proceso en 

el que el crecimiento económico se vea.acompaíiado de. una mejor distribución del 

ingreso, difícilmente se habrá avanzado en materia de desarrollo, pues no sirve de 

mucho que sólo un porcentaje minúsculo de. la población tenga acceso a las 

oportunidades que el mercado y la sociedad •han creado. Es por lo tan lo que la 

pobreza en todas sus manifestaciones; humana y de ingreso, ha predominado a lo 

largo y ancho del país y se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar el 

desarrollo de México. 

De este modo, el número de asuntos que esperan respuesta es intermina.Me y, 

. aunque la base del d~sarrollo se encuentre en la educación y una b.uena. salud, la 

. participación: en el ingreso reflejado en la capacidad de consumo, .no ha sido 

proporcional para la población privando a grandes sectores de éste i por. ende 

también de los demás componentes del proceso . 
. ~, - . -

. . 

Méxi~o todnvfa n6 es capaz 

de deposi~Ur l~.trirea fÚndamental de otorgar ~~rvi~i6s bá~i~o~ i:~l m~rcado, sobre 

lodo et~ elca~ode fa ~duc~~ión pues ~O ex'isl¿kla~cd~dicÍ~n~s p;;!' actqu'.irir con un 

ingreso mhtimo (qúe impide la posibilida~ ~~·d~~ti~¡¡~ ~n p6rcentaje al ahorro) l;;s 
,. . ·. - "".. . . - - -.~:- -.- - "' ·o.-:.· .. :·~ ":.: .. '-'- :~.:..;o-:,;,c:,~!:c;:y·:::_-~·,-,,;-,·- -__,;_':,_ . -

satisfncfores que permitan vivir una vida'largá y:snluclable: 
~'.', '' 

destino y número de movimientos -_(Migración · internacional de 1990 1995)"', 
httn://www.incgi.goh.mx/csuu.llsticu/ 
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Desde .hnce 50 nfios, In distribución del ingreso hn sido. mnrcádn por grandes 

desigunldndes. A pesar de que n escnln mundial el pnls juega un papel significativo 

en el comercio internacionnl, y de que se cuentn con unn vasta cantidad de recursos 

naturales y humanos In renlidnd sefinln que un bnjo porcentaje puede actunr 

nclivnmente en el mantenimiento del crecimiento económico. 

Durante el afio 2000, el 20% de la población de mayores ingresos en el pals 

concentró el 55% de la riqueza total, lo cual demuestra que su distribución hn 

empeorado, pues como lo sefiala la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2000, en 

los últimos dos afias del sexenio de Zedilla (1998-2000), sólo un grupo reducido de 

la población se benefició. En dicha encuesta quedó sentada la información siguiente: 

a En el bienio, 70% de la población vivfn con 30% del ingreso nacional; 

a El decil X,165 participó con 38.7% de la riqueza en el 2000, (el mayor promedio 

desde 1984), mientras que en 1998 concentró el 38.1 %; 

a En cambio, los deciles comprendidos por estratos de ingreso medio ·(IVy VIII), 

en 1998 tuvieron una participación del 38.1, y dos afias niás ·tarde, fue del 

37%.166 

En términos reales, en esos años el ingreso monetario de los hogares incr.ementó 

15.5%. Sin embargo, esto se debió al aumento del sector u1formal y no en si a los 
; 

empleos creados dentro del formal. Por lo tanto, el crecimiento económico logrado 

(5.4% como promedio anual) no impidió que se agravara la distribución. 

1651..o mctodologfu de In Encuesta ordena Ja población del pufs en forma nscendcntc según su nivel de ingreso y 
asimismo, divide el número de hogares en diez partes iguales. El dccil 1 se refiere al 10% de lu población con 
menores ingresos y el dccil X ni 10% de los que cuentan con mayores ingresos. . 

l 6fü.auru Carrillo ... EmpcorJ distribución del ingreso", en Reforma, sección Negocios, miércoles 11 de julio de 
2001 0 p. IA. 
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En cuanto a In participación en el ingreso de los hogal'es, dividiendo a la 

población entre deciles, -que es uno de los métodos más comunes para estudiar lo 

i·elalivo a la distribución de la riqueza-, las diferencias son más claras. Al respecto, 

existen otros indicadores como lo son el coeficiente de Gini, del que ya se ha hablado 

en apartados anteriores y el correspondiente al PIB per cápila (ver gráfica 3 y 

cuadros 3.27 y 3.28.). 

Gráfica 3 

Distribución del ingreso en México, 1984 y 2000 

(porcentaje de participación por deciles 
5 i . -- -------5Ú 

-¡-.. ------------

198 200 

54.B 

; 30% más 
pobre(Deciles 1-111) 

. iJ Estratos medios 
(Deciles IV-VIII) 

' • 20% de mayor 
ingreso_ (Decil_~ _I~.:_~~-

Ful•nlt•: l~ura Carrillo. "Empt.>ora distribución del in¡~rC'Ml .. , l.'n Rt•/omra, 

sección Ncltocios, Mé:tirol l de julio de 2001, St'C'Cit'ln N'-'ttocios p. 11\. 

En lo relativo al coeficiente de Gini y al PIB per cñpita, también es preciso 

retomarlos en esta sección puesto que manifiestan otras tendencias sobre la 

distribución del ingreso; en el caso del coeficiente, resalta la brecha existente entre la 

equidad y la realidad, (en el año 2000 fue de 0.57167); en cuanto al ~greso per cñpita 

la· situación es similar, sólo que con éste quedá 'etáro que el país no sólo necesita 

elevar la tasa de crecimiento real sino que. ade~á~debe mejorar e incrementar su 

distribución. 

l67Luis F. Lópcz.·Cnlvu y Miguel Székcli Pardo. Rlo Group· PoverfySlmu/ation Projcct: Targct ofthe Alillcnlum, 
Alexico cmdCosta Rica, CEPAI .. , abril de 2002, p. 2.'. · ·· · 
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c"uadro" 3:21: 

Distribución del ingreso (llagares) 

Coeficiente de Giniª Participación en el ingreso 

1989/1991 

Participación en el ingreso 

1998/1999 

1989/1991 1998/1999 Del 40% más Del 10% más Del 40% más i Del 10% más 

pobre rico pobre rico 

Urli.1nu 1 !foral Urli.mo 1 Ruml Urli.mo j -~~ Urli.m-~-~- Urlmno ¡ 1~uml ' Urli.um 1 Hur.il 

0.42 1 0.35 041 1 O.JK '" 1 IK7_ - '"·"I27.4 17.2 1 IK ; 34K 1 31~ 
·uentc: CEJ>AL, Panorama social en AmCrica Lltina, 1999-2000, Publicación de las Nacionc 

Unidas, CEP AL .Sanliago de Chile. 2000. 

ªCalculado a partir de Ja distribución por dccilcs del ingreso pcr cápita de Jos hogares. 

Finalmente, en lo referente a la distribución del PIB por habitante, en América 

Latina y el Caribe, se han registrado cifras de crecimiento muy bajas o incluso 

negativas durante la década de los noventa, por ejemplo, en conjunto, la tasa media 

estimada para 1990 fue de (-2.4) y en 1999 de (-1.0), siendo los únicos años con cifras 

positivas 1996y1997. En México el comportamiento fue el siguiente: 

Cuadro 3.28. 

Crecimiento del PID por habitante en México 

(a precios constantes de mercado) 

(lasas medi.1s anuilll's) 

Sobre la base Je cifras a precios constantes de 1995 

_2~9()_!_1_~95_ 11996 11997 119981--~-
3.1 1 -7.8 3.7 5.1 3.4 2.1 

':uentc: Cl!PAI. A11u11no t'St111/ist1m dt• Amhm1 LAtm11 y l'I Carll:rc.•, 2001 

2001, rublic.1ción dt• l.1s N,1t·ioncs Unid.1s-CEPAI_ • 5.-tnti.1go de Chile 

1.69. 

Para concluir este apartado, sólo cabe sefialar que el caso mexicano ha mostrado 

un conjunto de problemáticas que se han i<lo postergando; obteniendo como 

resultado grandes desigualdades económicosociales que con el paso de los afias son 

más difíciles de solucionar, desenganchando los diferentes eslabémes ·de lo que 

podrla denominarse la cadena del desarrollo. De tal modo que la mejor solución 



.. 169 

para aliviar Ja pobreza recae ·¡,~iricipahnente en .la educación, pues sólo esta 

garantiza, cuando las ~ondlciC>.ne~ l~ pe~inilen, mayor ~roductMdad ~.ing~eso en un 

fu tu ro cercm1o. 

Sin embargo, miéntras .que la tendencia ·canlin·ú.;· brijo :el mismo esquema 

caracterizado por un bajo nivel de conocimiento, las. expectativas esperadas serán 

mtiyparécidns n las actuales; ejemplo de ello file el ; ~ño 2000, cuando el 20% de Jos 

hogares con menores ingresos, estaban constituidos por un jefe de familia cuyo 

nivel educativo era de 4.9 años, en tanto que para el 10% de Jos hogares más ricos, el 

promedio referido fue de 13.4 años.168 

Esto último demuestra que las desigualdades distributivas, coexisten con una 

marcada concentración del capital educativo y del patrimonio financiero y físico, que 

junto a otros factores de carácter demográfico y socioeconómico, determinan grandes 

diferencias entre los niveles de bienestar de los hogares de ingresos bajos y altos, 

factores cuya caracterfslica común es su alta transnúsibilidad intergeneracional de la 

pobreza. 

Por lo tanto, de cualquier forma, el :capital educácional de las personas: cantidad 

de arios de estudio cursados y caÜ·d~d y. pertin~~cia de la educación recibida, es el 
' ., ' - • - ' • ,r, ',-,, ; • 

principal factor que incide ensus oporh:'nid~des de bienestar, tanto materiales como 

no materiales, y qtie d~termina.el ~baÜi~o;cfo oportunidades presentes y futuras, y 

por tanto, Ja posiéión rclati~a q~e ¡'~ col'ies~o~derá a cada persona y a su familia en 

la distribución del ingreso. 

En esta lógica, Ja heren~ia d~Ja educación es la principal condición.sobre lri que 

descansa la transmisión de las ~portunidades de bienestar en ¡~ sodetlnd ~·;,la que el 

acervo educacional es, además del patrimonio - quese c~ricentrarÍ en 1C>s estratos de 

nitos ingresos - el principal activo con que una pobJaéfonpuede c:O~tar;. 

168 /blc/cm. 
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Herencia que se expresa en la cantidad y la calidad de la ecÍ"itca~ÍÓri que logran 

acumular , sobre lodo los jóvenes, y que a su vez depend~ 'cin.· buena medida de 

factores que no pueden modificarse como el nivel educacional de' Iris padres y los 

recursos económicos del hogar de origen. 

En el siguiente y último capllulo se establecerá con mayor detaÍle el siinificado 

real del proceso educativo con el objetivo de alcan?~,r el desarrollo humano y así 

romper con la marcada situación de pobreza predominante en un país como México, 

en donde el crecimiento económico no basta, ya que tanto o más importante que la 

cantidad o ritmo de éste, es la cn/idnd y_ su cnpncidnd para generar aumentos 
. . . 

sistemáticos en la productividad,. y- que además· se· vinculen con incrementos y . . . ' ' 

mejoras sistemáticas de los ingresos y ,condiciones de vida de toda la población. 

Asl también, se explié:ará como e; que · tíí'.' educación también se ha visto 

condicionada de moto tal que en:el. éintorno,.actJaÍs~ 'éncuentra casi imposibilitada 
,_·, ... - ·-·- ' '·. . .. ~.. ,~,. 

para lograr por si núsma la ~uphtra ~-el:cíi~ló liltergeneracional de la pobreza, ello 

se debe a que aunado a ~11 mayÓr n1Í~1~i6'cie~fi';;5 de es~dioes necesario cónstruir 

un ambiente que pernúta dci.Sarr~Uar Íós'~ono~illli~ntos adquiridos y que brinde la 

libertad de elegir y de' ~n1¡)Íi; ciíi-i la~ ~!Íliga~iones y los derechos pollticos, 

económicos y sociales con q;,i~ c~da indi~iCÍuo cuenta. 
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Capítulo 4 

Balance y retos del desarrollo humano en México 

Los avances en el proceso de desarrollo. sólo se P'!eden apreciar desde una 

perspectiva de mediano y largo plazo, ya que las grandes transformaciones 

económicas, sociales e institucionales que requiere el desarrollo ocurren en forma 

lenta y a menudo discontinua169• Claro ejemplo de ello ha sido el caso mexicano, 

caracterizado por un lento avance en n1atcria de desarrollo, ya sea econónúco, social 

o humano, el número de logros alcanzados es mínimo una vez que se conoce el 

·cúmulo de rezagos heredados durante varias décadas. 

Es así que a lo largo de este último apartado se pretende analizar el conjunto de 

factores que han obstaculizado el buen funcionamiento del proceso de desarrollo 

humano en México. Estos en buena medida son .derivados .de políticas públicas 

· inadecuadas y de un mal manejo de los recursos que han.dejado coti10 resultado, una 

creciente falta de alternativas para In població~ ... Así, se ha ido acumulando un serio 
:: .:_,'_· '-. 

déficit en materia social caracterizado muchos.años por el clásico paternnlismo y en 

nuestros días por el constante abandono a q~ci cor.úeva la innovación de diseños en 

las políticas públicas, que han resultado.ser de corto alcance, tanto por su cobertura 

como por las miras de corlo plazo. 

4.1. Factores que frenan el proceso de .. desarrollo humano en México 

Los factores antes señalacl?s puedcin ~IásÍ~i~arse de la siguiente manera: 

A. Ausencia de visi~n Y.del ccinceplo de desarrollo humanoen México. 

B. ·Problemas ~n Ía;~~ÍeillentaciÓ~ ~fe poUticris y' programa~. 
C. CoinpeliÍi~i~·ndgs:~a~Jyd~s~'¡.[¡clliada delos demás componentes del desarrollo. 

D. Orientación equivocadá del crecimiento cé:onómlco; 

l 69Uanco lnlcramcricano de Desarrollo (lllD),Dcsarrollo mds allá de la cconomla. Progreso eco11ómico y social en 
América latina, Informe 2nno. \Vushlnglon, D.C. 2000, p. 1. 
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4.1.1. Ausencia de visión y d~I i:cmcepto d~ dC:s~rrollo huma;,o 
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México es un pals en el que él desarrl'.llloI;tim .... no ~o.ha·cn~t~r~ct6 ia atención de los 

e1iéargados de elaborar 1.i políti~ ... social, queen s~"núÍyorlá ~st~n centradas en ideas 

alternativas como ;~,~'rgin~ciÓh y, pobrei.i, pero.> no como un' • fcnÓmcno 

mullidimensionáL ro~ tale; circi.illSta'~é:i~s, vaie 1á pe~ª ~esaií'ar er hecho de que 
. .·'. . - ' > . • . . ..• . -'. .. · : : < ."'·_. - "''., "-::;.· ' .. ; ._·, ·.. .. , __ 

durante el gobierno de Zedillo, comó ya se' señaló. con anterioridad, la política social 

se centró en el alivio de la pobreza exttenm en eÍ s~to~ rur~Í, d·~jandd si;.;'protección 
. -, ,e',' • • 

a la población que vive en condiciones de pobreza en ·á~cas'·'urbanas; donde· la 
, <r .• - .• :., ·, 

marginación esta muy acentuada, lo cual refleja una visión limitada 'de la situación. 

Esto puede explicarse partiendo de una base: en México el concep\o de desarrollo 

humano no ha s.ido considerado en la elaboración de· 1.os~··pla~Í~s y objetivos 

gúbernamentales, pues es claro notar que no existe unit prioridad por construir el 

bienestar general con base en dicho planteamiento. 

De tal modo que para las düerentes administraciones y en el caso particular la de 

Ernesto Zedillo se consideraba a la obtención de un ingreso monetario como la única 

allernaliva para lograr un nivel decente de vida y para accesar a los bienes y 

servicios. No obstante, aun cuando pareciera que Pronasol y Progresa constnifan los 

cimientos hacia el proceso de desarrollo, el caso del primero no resultó ser más que 

la base en la que sustentarla su popularidad el entonces presidente, Carlos Salinas de · 

Gortari; y en el caso del Progresa, pese a lo novedoso, todavía viene .. ·a . ;·s¿r 

insuficiente, además del costo que implicó para todos aquellos que' no. fue~éin 
incluidos en él pues, l~s subsidios y demás apoyos disminuyeron o. desa~areci~~~n.·' . 

Es de éste mo~o que eigobie~no nunca ha r~conocido la vcrJ;~e1~di2~J~~n ~de . 
· 1a pobreza, porque no tiene. recurso; suficie~t~s nié v~rdacfer~s"Íll;én~irin'~s p~~a 

. '..__ .: - :_- - __ ._, .. _--_.__- __ ,_. __ ,'•_-,_ ':;},-•i- ... ".-·;'_::.~O-',;.:E.:'-~";?~c:_='.-':"-"!.=:}-'.-,"'-00,''"-<--:¿.;:'-. .--.---:--

aiemlcr a toda la población que vive en tales condicil'.lnes:· 1arual cofillevn a elaborar 

políticas y programas desarticulados que sólo~e~cra,"t ben~fi~ios 1m:i;,1entáneos y 

están alejados de toda visión multidimensional. 
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Mientras tanto, a eséáJa mundi~l, la décad~ cl~ Jos noventa - estuvo marcada por 

una idea diferente sobre el dcsarr<)uo que ya venia pla;;l[!áridose varios afias atrás, 

pero que es hasta ~I primer inform~ d~ desarrollo J1~ir:ano_ dei PNUD, que el 
' -_- - . ,· ··- "'. ·:. . 

concepto basado en Ja -propuesta de Amartyá Sen , bajo -la cual se considera al 

desarrollo desde un piano iildividual en· donde cada persona-> puede seleccionar 

entre diferentes oportÚnidades las alternativas con ei fin último dedegl~ un modo 

determinado de vida no impuesto por In propia condiéi~nhistÓrica; '10 cual sólo se 

.- lograría si existiera una serie de factores externos capaces de proplciarlo como lo son 

mantener el ·empleo, contar con acceso a servicios sciciales, educ~ción y a un 

ambiente que, garantice el cumplimiento de las necesida,des -personales y los 

_ c6mpromisos sociales: 

Sin embargo, una idea de tal na~raleza;es dUlcil dec<lm~render en un pals lleno 

de vicios. e il~co;~sistendas c¡ue sólo; l1a~ idó"Üt~fgáricto benéfi~io~- a unos sectores y 

mientras tanto, podría afirmarse qu~ en ~éxico ri 10:1iirgo de todo el siglo XX 

únicamente se ha pre~1iad6 a aqticllci ~~~-~{d~-¡~ ~~~tldad de vida y no la calidad, 
, : . · ·_ · .. ::·:_· ·. ·: .é.;_· >::e~- e~ -'.::··.-.-··:·· \ -~- ·-- · ~ 

siendo así que en vez~de_ poil~r Úabl~~~clel Oésarrollo; necesariamente hay que 

remitirse al tema de In p6breza que'~s'1d <i'~~:dA''iéa'lidnd prevalece y caracteriza al 

país. :-:.~· 

- .- ~·<· ·-; -
Finalmente, el proceso de desarrollo_:q~~ conlleva tres parles, una económica y 

que es In más problemática dadas las grandes disparidades en Ja distribución de Ja 

riqueza, opaca y resta importancia a las :dtras_'-do~; es decir, las relativas a lo social y a 

lo humano, razón por In cual tal vez se h-~tÍ 'cÍ~salendido durante décadas a esta~ d6s 

últimas cuestiones, siendo que cnd~ .un~ ~s ~6mplemento de Ja otra. Pero a pe~ar de 

que In atención se centra en '16- re!ativ·() ~1-ingreso,- no existen mecanismos que 

mejoren su repartición y que sean reflejados c6ri ~quidad. 
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4.1.2. Problemas en la implementació;; ele.políticas y progiamas. 
- . . ' ' -. ; - " ' ' ~-. ' : .. - . . ..... ~. ':. ' . . - ' 

Durante Jos año; 1994~2000, con el objeti~o el~ aÚviar Ja· ppbrezll, se establecieron 

programas. conipensalorios, careciendo dé. niétodos integrales para afrontar los 

problen~ás deriv.ados de tal condición; El~ ~ste~b~nticlo; Ja "focalización", propuesta 

porel Banco Mundial y cuyo objetivo ftin'cia;n~nt~! es' Ja optimización de recursos 

. para dirigirlos a aquellos grupos que se co~siclerllh más necesitados, generó por un 

lado, falta de atención hacia una par·t~ importllnte de la población~ -principalmente 

urbana, donde se concentra el mayor porcentaje ·de pobres, aunque si bien es cierto, 

es en el campo donde las condicion.es de. vida son más precarias-, la cual fue 

descartada como beneficiaria ya que no.reunfa las caracterfsticas de Jos denominados 

pobres extremos, sin importar que:- se · enc:ontÍ'aban en una situación de alta 

marginación. 

Por otra parle, se emprendió una'·sustitució.n de los programas que otorgaban 

· ~~bsidios a tortiUas, asiniÍsmo, dism~~yó l~ cÓbert'ura de LICONSA y F~DELIST en 

las zonas urbanas y; si se considera que dos ierceras partes de Jos pobres vivenén las 

ciud~des, entonces la i~plementación de t~les pr'c,grarnas.;i'lo só!o ~~ convierte en 

impopular sino que además genera ben~fibios ~~t~cf~s'~~¡¡;¡n~Jcis para el mediano 

y largo plazo, ya que Incluso dentro de las f~milias·qi:te·~.;.;iberi los ~poyos, 1~ada les 
-., - - ·.'..··-.. ' 

gara;1tiza que saldrán con1pletarnenle de .Ja pobreza· .. 

En el caso del Progresa, éste mostró que ha.disminuido ~lnúmt?ro de personas 

con ingresos menores a la linea de pobreza casi en un .10% (en'comp-~raciÓn con los 

que no formaron parle del programa),además de que se IOgiÓ una rria}'~r .cobertura a 

servicios de salud y educación para los niños y mejores ·condiciones de salud para 

estos y para sus madrest7o. 

170 IFPRI. Progresa: brcaklng the cyc/e o/ povcrty, lntcmntionnl f'ood Policy Rcscarch lnstitutc1 Sustninublc 
options fbr cnding hunscr & povcrty, f'u1urc l lnrvcst Ccntcr, Washington, o.e., USA, 2002, p.8. 
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Sin embargo, aunque dicho programa sí fue eficaz seleccionando a los hogares en 

pobreza extren1a, l10 sucedió lo mismo con aquellos moderadamente p~bres, además 

de que pese al itüpacto significativo en el número de personas atendidas en su salud 

y de .los niñÓs qt.Íei~gre~aron a la escuela, los logros personales son difíciles de 
.. - ' -- ~ - .,, - -_ ' 

cuantificar Y: por .tanto, no existe un balance del impacto personal de cada uno de 

ello~. 

Aurique:' para el gobierno mexicano, este tipo de programas otorgan cierta 

~op~lar.ldad e.n la clase baja e implican menores. gastos administrativos. Además, se 

ha afirmado que el principal objetivo es aminorar ·Jos efectos provocados por ·el 

analfabetismo o la desnutrición con el fin prevenir desórdenes sociales y desastres 
. ' 

electorales y con ello, ha quedado claro que no se pretende acabar con la pob.reza. 

Así las cosas, lo que se puede concluir es que las politicas encaminadas a aliviar 

la pobreza han mantenido un carácter asistencialista y compensatorio basadas en 

programas o estrategias que cada seis a!los son modificadas pero que sus metas aúl1 

no son capaces de superar la barrera sexenal (dado lo limitado de sus objetivos, 

recursos y las propias diferencias políticas entre gobiernos que los llevan a 

deslindarse del pasado y a asumir el problema bajo otro supuesto enfoque mejor 

disef'iado). 

Por lo tanto, un gran obstáculo estructural ha sido el mal disef'io y 

funcionamiento de tales polllicas públicas, aunado a la falta de integración entre la 

política económica y la social, pues pareciera como si no existiese relación alguna. 

D"I mismo modo, puede afirmarse. que .. existen serias fallas en la cobertura, 

aunque es preciso reconocer quí:iia i.nstrume~Ía~ión de tales programas, basados en 

las transferencias monetarias di~eá~~ generan ciertos resultados positivos durante el 
,,',:·.e 

periodo en que aplica .. dicha· 'ayuda, el resto de las condiciones de pobreza 

difícilmente varfan con el tiempo. 
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Una alternativa p_ara frenar el descuido de grandes sectores y ayudar a toda la 

población es la implementación de programas preventivos más que curativos y que 

no siempre dejan. ~aldos positivos dados los elevados· índices de corrupción y 

malversación de los recursos. Los programas preventivos pueden producir ahorros al 

reducir la necesidad de una costosa atención de salud curativa, mejorar la eficacia de 

los sistemas educativos para aminorar las tasas de deserción y repetición escolar, por 

mencionar algunas de las acciones que podrían traer mejores resultados. 

As! por ejemplo, una atención temprana de Ja desnutrición, puede estimular las 

habilidades.intelectuales y sociales de los niños, su creatividad e iniciativa, o bien, no 

ocuparse sólo de la inversión educativa, sino de hacerla eficiente y oportuna ya que 

una vez que se deja pasar la ocasión de educar a la población en las edades idóneas, 

el costo de recuperar ese rezago mediante programas educativos compensatorios es 

mucho más alto de lo que habría costado evitarlo.171 

Bajo tal lógica, es necesario poner en marcha pocos_progrnmas y_ aplicarlos de 

manera gradual dada la disponibilidad de recursos en los que participen todos los 

sectores de la sociedad y que den cobertura a tod()s aquellos que los necesitan, sin 

establecer distinciones de ningún tipo., 

4.1.3. Baja competitividad. 

La baja competitividad que ha caracterizado al país y que durante algunos años· ha 

sido útil para la ocupación de empleos que no requieren de un elevado conocimiento 

o especialización, actualmente es uno de los principales problemas que se enfrentan 

no sólo.por la falta de oportunidades para acceder a alternativas que permitan salir 

de la pobreza, sino porque además es el reflejo de una serie de inconsistencias en la 

propia pol!tica social que repercuten en el nivel de productividad del mercado 

interno. Entre esas inconsistencias se pueden señalar: 

171 CEPAL-UNJCEF-SECID. Construir eqwclad desde la /lifcmcia y la adolescencia en lheroamérlca, Publicación 
de lu.'i Nucioncs Unidas, 2001, p. 123. · 
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La lejanía entre la educación, Ja salud, la recreación, etc., con la formación de 

capital humano, de ahí la importancia económica del desarrollo temprano ya que no 

siempre se ha reconocido la relación existente entre la productividad y las 

condiciones de vida de Ja población, de tal modo que se considera a los individuos u 

hogares como unidades de consumo y productoras, descuidándose aspectos claves 

como "el tiempo" que cada individuo dentro o fuera del hogar destina a otras 

actividades que no generan un ingreso cuando se realizan, pero que si lo pueden 

hacer en el futuro, como sucede en el caso de la educación. 

En este sentido, el tiempo,- como parte fundamental del bienestar~, destinado 

a tareas domésticas, recreación, educación y salud; en un país como México ha sido 

en su mayoría suplantado por tareas que aportan ingresos de modo q·ue entre el año 

1996 y el 2000 el número de trabajadores y aquellos que ·participab.an en el mercado 

laboral intensificaron su esfuerzo.t72 

Esa necesidad por insertarse en la vida productiva, incluso desde edades 

tempranas, aunado a la reproducción de patrones en los que el bajo nivel educativo 

de los jefes de hogares pobres y el mismo origen social, han determinado las 

oportunidades, sobre todo de los jóvenes para crear un capital educacional que les 

permita romper el circulo de pobreza y tener posibilidades de acceder a mejores 

empleos y mayores salarios. Al respecto, una investigación realizada por la CEPAL 

en 1994, identificó la importancia de la inversión social, en particular en la 

educación para enfrentar Ja pobreza. Señala que al inicio de los años noventa eran 

necesarios por lo menos diez años de educación para contar con posibilidades 

aceptables para acceder al. bie.ne.star y alcanzar cierta inmunidad frente al riesgo de la 

pobrezat73. 

172 Julio Oohvinik ... Pobreza de licmpo en Mé."Cico", en la Jornada. Sección Economfa. Economfa moral, 26 de 
ahril de 2002. 

173 Op.cil .• p. 124. 
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En el .caso de los niños, el. impacto . del trabajo infantil en el acceso a las 

oportunidades,' tie11e un costo ~~onóntic.; pará el futuro no muy lejano. Se estima que 

entre los 13 y los i7. años de ed~cl los Í1u1os y jóvenes que tr~bajan tienen un rezago 
.,-". ·; ,,•';.,•'"'• ·:.-.- .. , .. ·." ,.,. . ' 

educadonal el~ 1 ii i ~ñbsÜ1e~o~ que los qi.í~ no,t~abajan y termiriarán acumulando 

. m~ d.:;ficÍt, ~cl~11;Úci~ ~Ü~:i~i;ienclrÓn e~ p~Ó;neclio, un 20% menos de ingresos 
, · ... -.:-:'' ;-:.::, -~,.:.~.:. ·-'.·."<·~':'. >-:.·,·:_·t' <·-'.. -. '., . 

rnei1sualés dura;1tc la :...¿«ía 'á'C:Úva qu~ aquellos que no trabajaronl74 .. 

' ; .... -~ ·.:~~\· :,,,'._,_\ ~-i>,: 
.. } - ' ~ ... 

· De ;n1odci •que. éadn a'fio. adicional ele educación se traducé en mayores 

retribu,cior~es en el ~er~ádÓ laboral, por lo que el rélativo.nivel ~c. in~uniclad. ª· la 

sih.iacióndé p~brciz~que otcirga el logro ele a lo menos entre 10Y,12afibs d~ estudio 

(en zonas tirba~as) y, habiendo completado la educa~ió~'.;ne~i~ s~~éti~~.'.~~eiuran 
mejores posibiliclades.175 --.,·. 

Es por tanto que existe una fuerte relación entre el 
0hive1/'e<l'Ü~~tt~ó y . el 

.- ;.·.~ .. 

clesempciio laboral, sm olvidar por su puesto que tal dinámica'c.lel:Je'.ifácoi;;pañáda,•· 

ele otros aspectos tales como una buena salud, alimentación yde:Ü:, ·!!~taa~:/!Sí~o y . 
_- -· ·-.. ':.;.· .. · .. --,--... --"- .--·-· . 

psicológico acorde a los propios códigos sociales y culturales;; ¡)e '1C>''contr~rio; la 

tendencia seguirá apuntando hacia empleos poco calificados con salari~s. bajos que 
. . ·-:~.:-~;; "-: 

no permiten adquirir bienes y servicios básicos. ; __ ._,. 

Otra de las inconsistencias, es la heterogeneidad estructúra(de'Ia economía. 

Junto a un polo moderno con altos niveles de productividad y articrdado al mercado 

internacional, existe un sector "tradicional" que no es arrastrado por el moderno, 

pues incluso éste último requiere que parte de la población se mantenga en los 

ámbitos atrasados. 

174 lbtélcm., p. 123. 
175 Arturo León. "Lus encuestas de hogares como fuente de informnción para el análisis de lu educnción y sus 

vfnculos con el hicncstnr y In equidad''. en Serie ele pollticas sociales 22, Nociones UnidnS. CEPAL, ~nntingo de 
Chile. 1998, p.26. 
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Y como ya se apuntó en el capflulo llf, en general en América Latina se ha 

caracterizado por postergar las posibles soluciones a problemdlicas que hoy por hoy 

han condicionado a un vasto sector de la población a vivir bajo condiciones 

impuestas más que elegidas por la falta de oportunidades. De tal modo que las 

expectativas esperadas en la economía han fallado al no hacer frente a situaciones 

como la baja productividad generada por el difícil acceso a la tecnología, el uso 

inadecuado e insuficiente de ésta, la dispersión salarial, la abundancia de mano de 

obra poco calificada, lo cual ha cerrado el paso para la construcción de un n1ercado 

interno dinámico, capaz de producir con calidad y favorecer el consumo. 

Estas son sólo algunas de las razones por las que el desarrollo del país ha 

avanzado lentamente pues, no es suficiente decir que los logros coyunturales -en 

vez de estructurales-, son el ejemplo de lo bien que va marcada su tendencia. 

Aunque si han favorecido a In población, -como en el caso de las mejoras en la 

esperanza de vida y en el acceso a In educación básica-, la realidad demuestra que 

son mínimos, pues no es lo único que espera la gente. De tal suerte que aun cuando 

las áreas más elementales captadas por el IDH en salud y educación básica hayan 

registrado avances, todavía es necesario coordinarlos con el tercer componente del 

índice: generar un nivel decente de vida que se cumple sólo con el combate a las 

disparidades en la repartición de los ingresos. 

4.1.4. Orientación equivocada del crecimiento económico 

El crecimiento .económico . del país durante la década de los noventa, logró 

mantenerse con cierta estnbilidad,.exceptuando los periodos de cr~is ha ·presentado 

cifras positivas, lo ·que ·no significa que sea suficiente para atender . todas las 

demandas del pals. 
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Durante décadas han existido serias complicaciones, heredadas de gobiernos 

populistas y otros más interesados en partic,ipar activamente en el mercado global, 

pero que en ambos casos se han precipitado en la elaboración de la polltica 

económica, de tal suerte que si bien hari, buscado .mantener el crecimiento y la 

estabilidad, nunca han encontradó una fórmula 'correcta o el mecanismo para hacer 

que éstos permitan aumentar el empleo, el gasto social con una mayor recaudación 

fiscal, y disminuir las diferenciris regionales, sociales y entre los hogares. 

Asinúsmo, se habla de que serán necesarias varias décadas de crecimiento 

sostenido para disnúnuir la pobreza por lo menos a la mitad. En un estudio 

elaborado por Nora Lustig y Miguel Székely se dice que si la economía mexicana 

crece al 5% anual entre 1997 y el año 2033 (es decir, por 37 años seguidos), la pobreza 

extrema en el país sería totalmente eliminada a consecuencia del crecimiento 

económico, y para erradicar la pobreza moderada se requieren 54 años bajo la misma 

lógica.110 

Sin embargo, tal parece que no se ha encontrado una relación simétrica entre 

crecimiento y desarrollo, de manera que el primero garantice que los estratos de 

menores ingresos tengan mayor acceso a los beneficios del desarrollo y a su vez, que 

se incremente el porcentaje destinado al gasto social de manera que permita lograr lo 

anterior. 

Es claro que el crecinúento econónúco puedci , ser . un· el~mento vital, p,ara, la· 

reducción de la pobreza, pues provee de' una dÓtici?~ ma~o~;cle bien~s/servkios 
con los que seria posible elevar las C()J1dici~~es'.1de vida de io~ mielr{bros irienos 

aventajados de la sociedad. No obstante, la e~lden{Ía d~ja·i~afu;eil:ci ~llda~o q"ue ci1 
crecimiento no basta. Tanto o más importa~t~

0

~'u~ Í~ ca'iitict~d b~~¡;~,~s la cnlitinli de , 

ese Crecimiento: su capacidad para genera;'amnentos siStci~átiéÓs e~ la' ' 

176 Nora C. l..uslig y Miguel Székcly ... México: evolución económica. pobreza y desigualdad'\ en Enrique 
Ganu1.a, Luncc Tuylor y Sumucl Morlcy. /'olltica macroeconómlc:a y pobreza cm Am,,rica /..orina y el Caribe. · 
PNUD-lllD-CIWAL, Mundi-Prcnsu, Madrid, 1998, p. 597. 
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productividad y vinc.:il~rlos.con mejoras ~regresivas en los ingresos y condiciones de 

vida de toda la pÓ.blación, poniendo · particular .énfasis en In reducción de las 

disparidades existentesP7 

Aunque en México,.durante el periodo 1994-2000, como resultado de Ja violenta 

crisis e·conómica. y tras J1aberse registfado una caída del PIB en 1995, situándose en (-

6.2% ),178 Ja urgencia fue recuperar la estabilidad macroeconómica, Jo cual fue 

logrado, pese al costo social ya que en esos años prevalecieron dos obstáculos, el 

primero consistió en la postergación de asuntos relacionados al fortalecimiento del 

desarrollo, negándose incrementos importantes para el gasto social. 

Un segundo obstáculo ha correspondido al hecho de que ui:ia vez destinado 

dicho gasto, el uso que se hace de él manifiesta serias faJJa·s, el alto porcentaje 

destinado a la burocracia y la repartición para proyectos que o no· están bien 

formulados o nunca son concluidos, dejando as! descubiertas las. árcás• •.que lo, 

requieren para asuntos realmente urgentes. . . 

. - , ... ~;: j· ".·· :'..' .'",r:. ·--

La tarea entonces consiste en lograr el predominio ~fectj".~ ~e las prÍoridade~ en 

In elaboración de la polftica socinl y en_ In asignacióh d
0

~Jg~~tó.~~h '~i fi;1de plantear 

objetiva y oportunamente cuáles son .los .verdaderos c6stos y bélleficios · sociálcs •de 

lnrgo plazo que entrañan · Ías diversas opi:ione{ d~ «1signa~Í~n de recursos y 

planeación de estrategias; 

Por lo tanto, es necesario.saber con clai-idad a que se está renunciando cuando no. 

existe una visión necesaria en la construcción de ~~pita) social, dcl que. depende el 

desarrollo al que se aspira. No sólo hace falta c~nocer el efecto esperado :- el viiior 

presente- de Jos gastos y las inversiones' qué· se van· reali~ancio, sino sobre lodo, 

reconocer el impacto que ~e puede esperar, cieaquellas inversiones a las que se está 

renunciando y están sie~d()- posl:ergada¡,· leniendo un severo impacto sobre ~I 
bienestar y el crecimiento económico.· 

177 CEl'AL-UNICllF·SEClll. Con.<trulrcquldaddesdc .... op.clt., p. 119. 
178 /bid., p. 190. ' 
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Así las cosas, el crecimiento económico es un factor importante para la reducción 

de la· pobreza. Pero sólo si éste, va acompañado de una mejor distribución del gasto 

público por parte del Estado, tanto en educación como en salud, así como de 

medidas que favorezcan a los más pobres de la sociedad, el desarrollo humano como 

la! se logrará y el crecimiento económico se potenciará a largo plazo.17• 

4.2. ¿Qué revela el IDH? Los indicadores avanzan, pero la realidad no 

Como ya se ha apuntado en continuas ocasiones, el concepto de desarroll~ humano 
; . ' . : . .. 

es más profundo de lo que se púede captar en un indice compuesto, o:incluso en un 

conjunto detallado de indicadores estadísticos; pero es úliÍ pa~~ 'si11lpllfi~~r la 

realidad compleja, y eso es lo que el IDH ha procurado ha~~~' i1:~n;'~()n' t~clas las 

deficiencias que pueda contener, ya que esa misma. realid¡{d ~~es.~~ª:.qtie'al 'tí-atarde 

captar la mayor cantidad de aspectos en un país, <licitó úldic~· no (c's ·c~~~i. de 

especificar detalladamente · las condiciones particuiares cte::itro 5:cté c:ada lugar, 

omitiendo por lo tanto, :diSparidades tales com? las qti~- s~ pres.el'.;tan 'entre diferentes 

grupos étnicos o regiones. 

De mcido qÚe, aunque se trata dé un indicador provechoso, ha quedado rebasado 

por s~ mi;mo campo de estucÍio: el de la c~tidl~nid~d, ~ue~to que la gente y el 

entorno cambian. No obstante, si consigue representar los progresos y retrocesos de 
', . . . ', . , 

, manera muy general permitiendo con ello la comparación internacional. El IDH 

in;!ica lo que un país debe avanzar para lograr ciertos objetivos definidos hasta llegar 

a un valor máximo de (1).180 

179 Marla del Mnr Holgado Molino e Ignacio Tnmayo Torres. "Pobreza con crccimicnlo económico: el caso de In 
República Dominicnnn''. en Comercio Exterior, llnncomcxt, México, Noviembre de 2002, vol. 52, n(arfa, t 1, p. 
1026. ' 

180 La diferencia entre el valor máximo posible del 1011 igual o 1 y el valor del JDll logrado por.un pnfs indica la 
insulicicncia de éste en cuanto ni desarrollo humuno. PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 1997. ONU-
l'NlJD,Mundi-Prcnsa,. Madrid, 1997, p. 52. · 
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Esto es, si en México Ja tendencia del Indice se ha ubicado entre el 0,732 en 1980 y 

0,796 para Cl 20~0,1s1 significa quC han trmlscurrido veinte afios para a_lcai1zar ciertas 

mejoras en el bienestar de la gente (en mayor cobertura de Jos servicios de educación 

y ~nlud y. en 111~110r medida en _vivienda, ~ en cuan lo a los estándares de vida, los 

resultados no han sido muy favorables) que equivalen al 0,064, pero que no se han 

reflejado en mejores· oportunidades para adoptar un estilo de vida deseado. 

- ... 

Asl las cosas, los estimados parecen estar en el eje positivo mo.strándo los aciertos 

. en la política social. Sin embargo, los logros sust~nciale~ y perdurables conel paso 

deIHempo ~e ubican en el negativo, ~s decir, aunque ~~iste un ~ontinuó incremento 

del PIB per cápita (PPA en dólares), dUlciÍmente se réfleja dentro de los hogares. De 

lo anterior es que surge Ja necesidad de'ar.ticular pollticas y conceptos apegándose ri 

. Ja realidad histórica, pues de otra fórma, la dinámica puede seguir siendo.la ntlsrn~; 

. . 

En el mismo .;entido, México se.ubicó en la categoría de alto desarrollo h~mano 
' . ' ~ ' . . . - . -

en el informe. del PNUD. cle Í994, posteriormente fue_ descendiendo hast¿; ubicarse 

entre Ja lista de pálsesde ~1edÍa~odesarrollo,- en la queperman~ce actúa!m'~~te-:Tal. 
variación; puede explicars~ d~·;;- mrine~a~: ' 

1. Comci y~~fue señalad~ ene! pfÍm~~ ~apltulo l~ comp~sició1~ dci1101-{h~ sufrido 

cambios en s¿ metod?logla y por lo tanto lrn variado el ;eso d~ cada l1no de los 

componentes que se mide con él. 

2. Una serie de paises han superado a México en la lista, ya que se han presenciado 

avances en alguna de las vertientes del IDH (educación,: salud, o nivel de vida), 

que al simplificarse para presentar el índice compuesto, los coloca en una mejor 

posición dentro de la clasificación. Hay que resáltar el hecho de que la 

clasificación de los paises difiere significativamente de una basada,en el PIB real 

per cápita. Existen paises que se ubican se~n·~n IDH en uh'IÍlcjei~ 'iugar qu~ 'si 
. ·· .. _;,, '. . . ,- '. 

lo hicieran de acuerdo a su PIB, incluso superior hasta· en 20 puestos,_ lo cual 

181 Datos ohtcnidos de PNUO, en varios Informes sobre el dcsurrotlo humano., de 1996 u 2002. 
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indica que han encontrado los mecanismos para ·plasmar efectivamente los 

hcineficios del crecÍmieÍÍlo económico y su utilizáci6°n. 

Respecto a los paíSes cuya ubicación según el PIB es niayor que la del JDH, 

expresan un ampÚomargen para distribuirlos beneficios del creclrniento de manera 

equitativa,' Por lanfo, aunque haya paises con un IDH similar, los ingresos pueden 

ser muy distintos)82J>or ejemplo, Granada y Seychelles desplazaron a México en el 

informe del año 2000, como puede verse a continuación. 

Cuadro4.t. 

1011 similares, ingresos diferentes 1998 

Pals Valor IDH PIB per cápita (PPA 

en dls.) 

Seychelles º· 786 10. 600 

--· Granada- º· 785 
------- -·-

5,838 

México O, 784 7,7().¡ 

=ul'ntc: PNUD. l11Jon11l' :>lllw J~·snrrttllo liuma110, 2000, ONU-PNUD, Mundi 

'rcn.c;.1, M.1drid. 2000. 

México al ser medianamente desarrollado y pese a que su PIB per cápita (PPA en 

dólares) puede ubicarse en una categorin de medianos ingresos,183 los cuales 

representan menos de la cuarta parte de lo se ha establecido como el límite máximo 

del IDH (40 mil dólares), y que dada la densidad de su población, en la práctica es 

uno de los paises en los que la concentración de la riqueza es tan elevada que incluso 

para muchos hogares es inalcanzable poseer una cüra parecida a los 7 mil 704 dólares 

anuales, viviendo en condiciones de subsistencia. 

IR2 PNUD. /11for111e sobre dcsorrollo humano /996. ONU-PNUD, Mundl-Prensa, Madrid, 1996, p. 53. 
183 El l'NUD rcnli7.a unu clnsilicnción según el ingreso;· atendiendo a lns clnsificacioncs del Bunco Mundial: 

ingreso clcvndo significu contar con un l'lll pcr cdpitn superior o .9. 266 dólares en J 999; mediano: de 756 o 9, 
265 y bqju: 755 dólares n menos. PNUD. biforme sobre desarrollo humano 200/, ONU·PNUD. Mundi-Prcnsa, 
Madrid, 2001. 
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Atendiendo a los límites inferiores y superiores del Indice, los resultados se 

vuelven cada vez más pr~ocupantes, alcanzar el limite superior al paso que se ha ido 

marchando tardará (bajo el mismo ritmo y con la continuidad de las mismas 

polflicas) aproximadamente 60 o 65 afios,1114 pero si los últimos cambios son 

superficiales y no estructurales, los resultados tal vez tarden más o incluso sólo sean 

imaginarios. Tal apreciación puede parecer muy pesimista, pero el camino recorrido 

hasta nuestros días no parece orientarse hacia otra dirección; 

En el siguiente cuadro se presentan los diferentes indicadores que miden el 

desarrollo humano durante el período 1994 -2000. 185 

Cuadro4.2. 

Evolución del IDH 1994-2000 

~-.1s.i de .1lfabcliz.1clón¡ "fosa bruta dc 

Clasificación/ Ana• Espt.•rJnz.1 de vid,1 íldullos (% 15 anos dt.j m.1tricul.u:ión 

al n.1cl'r (afias) L'll.ld y supt>riores) l{prim..u1.1, St."\."Und.ui.1 y 

¡terci.1ri.1 mmhinada %) 

Dt•s.arrollo ntL'dio 

Plllrt.•,11 fll'tCo'lpit.1 

(l'l'At.•nllls.) 

Valor del 

1011 

Limites Lfmilt.'li (.111os) Llm;:t.'S 1 Limih'S Limites (dls) 

~-H-5 __ ,_0_.1-Xl_'!ú_r_l_IX-l.OO-')(,__,_! -l-l.O'._l_'!ú--l-CIO-.O'.-l-')(,-+-I00-.00-~,~-0-,()(-X-l-+-0-.-5-~,I0-,79-< 

>--5-0->--l-,J<-~.J-1 72.0 -- 89,2 ---í-,6---+---7~, 38-4----+---0-,-H~53--l 

55 1998 72.3 '10,8 70 7, 704 º· 7S.t 

'----s¡-- • 999 · --yz., 
-5-.,-~. 72.6 

91,t l 71 8, ~7 º· 790 

91,4 ) 71 9, 2fl\ º· 796 

ll\lot.1: •i:n 1._·,ul.1 infnrnw, lns .11ltl!> y l.t 111fumMci6n prcsenl.1d,1 correspondl•n a ,ú.1tos Je Jos .ii'los atr.'ls a L1 fl"cha d 

1ub1ic.1cil'Jn por lnlJlll' el cu.1dru h.1ce n•forenci.1 a ellos y no al de 1.1 eilkión. 

:lll'l\ll': l'NUD. Informe sobre d,•s.urollo humano, ONU- PNUO, Mundi-l'rensa, P..fadrid, \'.irios .1ños, 1996, 2000, 2001 

~lkl2. 

J 84 Este periodo se eulcula tomando en cuenta los rcsullados registrados en las últimus dos décadas, tiempo en el 
tJUC el avance real del JDll fue de 0,064, (de 0,732 en 1980 a 0,796 en el ano 2000). En cslc sentido, ul mismo 
ritmo follarla crecer un 0,204 parn alcanwr el límite má.'<imo que equivale a l. Este enfoque es muy 
cuestionable, pues presenta un sentido lineal de la hisloria, en el que el ohjetivo es cumplir ciertas metas, que 
coloquen ul pals en los mismos niveles de los más avanzudos en un de1erminado tiempo. pero sin atender a las 
condiciones histt\ricas de unos y otros. 

185 Jluy tJUe considemr que en el m'n 1994 el valor del IDll fue muy superior a los rcgistrudos posteriormente por 
lo t¡uc se uhic6 en la calegorfu de desarrollo humano alto. Sin embargo, en términos reales las cifrus indican 
mayores avances en los infonnes siguientes a dicho ano, por lo que In diferencia puede ser producto de cambios 
metmJológicos y por la movilidad de otros paises hacia mejores puestos ya que incluso aunque en 1999 y 2000 
Jos resultados son similures, con excepción del PIB pcr cápitu que en este último uumcn16, México cayó en tres 
lugares dentro de 1<1 clasificación. pero el valor del IDll incrementó su valor. De nhf que sur:ian dudas en cuanto n 
h1 efectividad del 1011 pura cvaluur lu realidad complcju dentro de un pals cun enormes disparidades 
económicas, sociales y regionules. 
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Asi1nisn10, existe otra serie de indicudorcs que reflejan avances en cuestiones 

relativas al género, de los cuales puede decirse que si bien las mujeres han accedido 

más equitativamente a los bienes y servicios que componen las variables del IDH, 

pero en lo que respecta a su participación en la toma de decisiones pollticas 

económicas y sociales, los resultados han sido lentos. Para medir ambas situaciones 

~e elaboraron dos Indices más, en el primer caso se trata del Índice relativo al géi1ero, 

(IDG), y en el segundo el Indice de potenciación de género (IPG). 

Cuadro 4.3. 

Logros en 101 equidad y pobrczoi humiln.J. 

según el Informe sobre desarrollo humano 

Afio Clasificación IDG Clasific01ción u•c Clasificación IPH-1 

IDG (valor) !PG (valor) 11'11-1 (valor) 

1994 so o,no -3, 0:473 

1998 so 0,77S 3S O,Sl4 12 10.4 

1999 49 o, 782 3-;¡----- O,S07 JO 9.5 

2000 49 0,789 38 O,S17 JI 9.4 

:uente: PNUD. lnfornw sobre dc!i.urollo hum.mu, l'ublicación de J,1s N,1cium'!i Unid.u - l'NUD. Mumli·l'nm .... 1 

IM•ulrid, v1trios m'os: 1996, 2000, 2001 y 2tXJ2. 

1No1.1: Los d.11os dt• 1994 correspondt•n al Informe dt.> tll•s.urollo hum.um 19W1; klS de 199K al del .1ño 2tXXJ, los tk 

~ 999 .11 Informe de 2001 y los de 2000 al Informe publicado cn el a110 2002. 

Finalmente, lo que vale rescatar del IDH y demás indicadores es que posicionan 

al individuo como el elemento central en lodos los aspectos relacionados con del 

desarrollo de una localidad, región o país. Por ende, sobre todo el IDH cuenta con 

una dualidad, ya que forma parle de un proceso y al mismo tiempo es un objetivo. 

Pese a las deficiencias encontradas en un indice compuest~ c01m:1tal,1a'ide,;_d~I 

desarrollo planteada desde la perspectiva del PNUD, ha servido como contrapeso Íl 

l~s análisis comunes basados en el ingr~so y_ en el co115umo, como los propuestos 

durante años por el Banco Mundial, y que- es hasta fochas recientes cuando empie_za a 

considerar los conceptos de desarrollo humano sustentable, pobreza, desigualdad y 

crechniento económico como factores determinantes del desarrollo. 
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En el cnsomexicnno queda claro que los compromisos contrnldos en el exterior, 

como. la Estrateg.ia 2000-2005 entre México y el RBLAC-PNUD, en colaboración con el 

BID y la CEPAL, que b~sca reducir la pobreza y la desigualdad con el fin de mejorar 

lns condiciones de vida de In población del pafs no sirven de mucho si al interior no 

existe .unri Cstra"l~gia ·orienta-da para: 

n) Hacer un buen ·uso del gasto público social, equilibrando su distribución en lns 

diferentes á~cas:pa;a que trabajen de maneraéoordinada; 
. ' ,., .·- ' 

b) Elevar In productiviclady fortalecer .el consumo p~oplciando un mejor y mayor . ·. '_,, .. , . ·, ,:.· .:•;· ··. '' •.. . 
uso de la tecnologfa disponible y buscando íii formh'gelle~arla para articular el 

111crcad~ interno;, 
-«>-~::: : 

',· 

c) Generar un manejo ~~stelltable deios ~ec"~;~~~ nattlralé~, ); 
d) Fomentar el crecin1fcint0 <lcil capital 1i~rii~n~ para ~l~var la calidad .de vida bajo 

una visión multidrr;~ci~i,ona( ·· 

~ :::':,. ·-;;e 

4.3. Retos para alcanza; el• de~~;:r~iJb h¿mano·~~ México 

Considerar al desarrollo I1üm~nb <:<>n,1o urÍobjetivo y ~orno un proceso es uno de los 

::::::fü;if l~5€~~~~~~~;~~J~;:±;:;,:,::;:::,~; 1omMlo on 

' ·~· ·. " ·- ' . ,- ·~ ;;,. ·' ~:,:.·~ 

' j\ut1qu~ est~''no')Ígñuii~ ~c!fpt<ir tal cual el IDH para evaluhr l(JS l(Jgr()S y 

.. ·::~:;::·~:~~~:~tit~1l~~b :ir:·ri~;;~;~:t;1a b~:ee::éc~: :ii~ec~~~d·::· Jº::::,;: 
y producU: sinoa;unserquc puede participar y decidir sobre su propia vida y delltro 

de Ía sociedad'. ;Óe alt'i la importancia del caráct~r 1;1ultidim~nslo~al que el 

·resguarda. 
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Pero entonces se cuestiona si México tiene posibilidades de alcanzar el 

desarrollo humano a lo largo y ancho de su territorio. Por sup.uesto que la respüesta 

es su1na111enlc con1plicada una vez que se conocen l<:>s anl~ccdcntes·ya ~lcncionados 

y que a lo largo de décadas han frenado el tránsito hacia una mayor prosperidad, 

haciendo más grande el circulo intergcneracional de la pobreza. 

Lo que se requiere por lo tanto· es, generar avances· sustanciales, transexenalés 

con caráéter preventivo y no curativo. No obstante, debe reconocerse que no se parte 

Lle'cer~, los avances obtenidos en materia educativa, enla e~pe~anza de vida y la 

disminución de la mortalidad, por mencionar los más notabl~s, han sido. benéficos 

para la población que en otras circunstancias tal vez no· hnbrla ·cantado con· tales 

garantías. 

Sin embargo, no puede afirmarse que sean suficientes si se toma en cuenta que 

apenas se trata de aspectos elementales y a los que obligatoriamente todos deben 

tener acceso, pues son intrinsecos del bienestar, pero que gracias a las políticas 

públicas orientadas al ámbito social sin atender oportunamente los distintos 

requerimientos de la gente y las localidades, han creado una inmensa brecha que lo 

único que hace es acrecentar las desigualdades y que aquello que teóricamente es 

básico se convierta en un as1:1nto pendiente para buena parte de la población. 

Ejemplo de lo anterior es ,el· acceso· a · 1a educación, que si bien es un derecho 

constitucional pa~a ,tod~s,.I.os. 111exicanos, las oportunidades de ingresar y 

permanecer no van a'.la' par dé la' ley.:':' 
' ,_,, .... '·.•;.-., .... :·--

'.:-·7:'-· 

De modo tal qu~ (!;~e1'1r?~ e~ ~ig~~te ~~~~iormarJ~mecánica seguida para 

reorientar el desarrollo; pof:lo 'que exi!M ~~¡¡ sé~ie'd~ retos y objetivos a corto y 

largo plazo que buscan· cub'rir las de111aiulás áfiejas de los mexicanos. 
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4.3.1. Una apuesta al futuro 

C~mo .Yn se ha s.eñnl~do,. nctunlmente el pals requiere de un serio análisis que 

explique con .dnridnd :por ·qué se ha se hn .renunciado o postergado la verdadera 

construcción de capital humnno y de un entorno sano al definir las supuestas 

prioridaci'~s dé la política económica y social, de modo que siempre se piensa en el 

~~lar pres~nte de los ~astas y los resultados, pero se desconoce el impacto que podría 

es¡)er'rirse de. todas aquellas inversiones que han quedado pendientes, razón por la 
. . ; - . . . 

cual a.qui se· defiende la idea de que no existen compromisos reales para generar 

niveles más óptimos del bienestar y del crecimiento económico de México .. 
- ... - -,··::.,;« . 

Por lo. tanto, en primer lugar, es preciso regenerar· 1a visión.· d~( p~Í~, basada 

siempre .en el presente, en los asuntos coyunturales, que sl bien son importantes.y es 

imposibh!:dejar de actuar en ellos, es mucho mejor comprende~ qué i1age~erndo esa 

coyuritura y qué se espera de éstn, por lo que no hay que limitarse a un sólo tiempo, 

e.S ún. err~rbo;rar el pnsado, pero igunlmente lo es anular el futuro. Una apuesta renl 

. por el fut;:iro de México no debe formar parte del discurso oficial repetitivo, pero si 

ti~1~e que ser.la. báse de los objetivos posiblemente alcanznbles, es decir, convértir el 

· d·~~arr~Úo ·en. el bien absoluto, ante el cual ningún otro bien deseable podría 

. superarlo sino sólo ser parte de él. 

Así las ·cosas, a continuación se plantean algun()S de los asuntos por reso.lver, 

que desde él p~nto el~ vista del presente estudio: s~ consideran bá~lcod ~~r~ alcanz~r 
el desarrollo h~mnno de manera gradÚaly con ello amino~ar las difer~~cÍas que ha~ 

. _.. . . ·-·' --·.. "- · .. - .. · . 

caracterizndo a la poblaciÓn. · 
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4.3.2. Análisis y coniprensión de significados: 

el verdadero papel de Ja educación en el proceso de desarrollo humano 

En irummerables ocasiones se ha argumentado sobre el papel crucial de Ja 

educación como el medio para obtener mayores ingresos, mejor nivel y calidad de 

vida. Sin embargo, pocas veces se tiene en cuenta el hecho de que por si mismri no es 

capaz de tern1inar con Ja pobreza y los problemas que de ella derivan. La educación 

es una herramienta útil siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para 

hacer uso de ella en tres niveles esenciales: 

. i º. Personal/ itldividual; 
. . 

2º'. Dentro del hogar; y 

.3º. En la sociedad. 

Cuando esta tercia se conjuga, entonces si es posible hablar de la educación como 

la única alternativa para salir clel atraso económico, social e intelectual. Si tan sólo 

bastara con tener una mayor cantidad de años de estudio para aliviar la pobreza, la 

situación tenderla hacia mejoras, lentas, pero significativas y constantes. 

El verdadero problema es que no se ha creado el mecanismo que impulse al 

proceso de enseñanza-aprendizaje- aplicación del conocimiento. Un? v~z qÜe .se 

cuente con esta base es más fácil reproducir el ciclo encamina.do a· t~ner .un país 

dotado de capital humano. Asimismo, este último debe estar po~ibi!Íta~~ pa~i\:; ' . 

1. Contar con información básica respecto a la importancia d~:rrian~~ner; la salud 
' ... ' ·,· •., 

desde el nacimiento hasta la edad adulta( cultura de prevención; protección, 

alimentación y para hacer frente a la enfermedad cuando .se presente), así como 

contar con servicios suficientes que les permitan tenerla a.su alcance. 

;·:.,, 
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2. Aprovechar el cOnocimiento · adquirido durante los afies de. estudio para 

desarrollarse en el. campo laboral y aprender a hacer uso· de la tecnología, 

además de pa.rticipar en el mun.do de la innovación. 

. : 

3. Reproducir este entamo y lograr rori1per con el determinismo del origen social 

que se ha. encargado de heredar ·de 

característicos de la pobreza en cualquiera. de su; facetas, humana puesto que 

priva de la capacidad de e.legir y. decidir y de ingreso porque condiciona a 

permanecer en el núsmo nivel que los antecesores. 

Existen casos en que los nifios y jóvenes de un hogar, aun cuando tendrían alguna 

oportunidad de acudir a la escuela, los padres prefieren que 'ingresen al mercado 

laboral desempefiando trabajos que no requieran de algún tipo ele especialización 

adquirida en las aulas, de modo que, el nivel educacional de los padres puede influir 

de manera deternúnante la formación de capital educativo rompiendo el lazo que 

poclr!a transmitir oportunidades de bienestar a la siguiente generación. 

Estos .son ·rilgunos de los. requerimientos a considerar cuando· se. dice que. Ja. 

edücaciÓn .. es el mejor medio para alcanzar el progreso sociaL No o,bstaiüe, .la mis1;1a 

realidad puede rebasar tal apreciación ya que actualmente la educadón no : es 

garantía ni. contra 'el desempleo ni contra la pobreza, aunque. si .·genera. mayores 

probabilidades para obtener puestos de trabajo relativamente bien ~erriurier~dos; Sfu. 

embargo, el alto' desempleo entre jóvenes educados tiende a generar una frustraciéi11 

social severa, ya que en una sociedad donde la movilidad depende:de,h:>s.~érit()S y 

logros individuales, se generan expectativas que no se cumplen; 

··.:. ',, 

En este sentido, fue notorio que a ralz de la crisis de 1994,:I~ es¿olarldad: mostró 
' . . . ',, .- -- ·:-.· _ .. -<:.-">>•, .-: ., ·_-1··' .·.· 

su debilidad para proteger a-losmexicanos de Jos avatitres del iriercado! Eri1995 los. 

niveles de escola~idad< de .la PEÁ. aumentaron/ pero ~a~bi~n ' i;l d~~~Ínpleo, 
pl'incipalmente en Íos s~ctores que contaban corialgunn lnstrucció~. 
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En esos n1is111os años, las personas que no contaban con educación básica 

sufrieron una pauperización generalizada, el resto pudo recuperar sus niveles del 

ingreso, Jo cual todavía puede sostener el argumento de que, en un contexto de 

aguda crisis económica la continuación de Jos estudios más allá de la secundaria 

constituye una clara ventaja en la competencia para obtener mayores ingresós,186 Esto 

Jlcva a argumentar que la educación es crucial para lograr el desarrollo y. bienestar 

,de un· país, pero siempre y cuando también exista el· entorno ·que .dt:! paso al 

aprovechamiento de las capacidades. 

Es entonces que uno más de Jos problemas por resolver es' ~ii.tai(.!1áesperdicio 
de recursos humanos, tanto por los costos que demanda .el pr':'ceso.: fc'ir~iaÜvci,c6mo 
pcir el daño que el desempleo infiere directamente en Ja fúcr;;.;a Clé:ttabajo juve~H. De 

. ' .. . ~ . · ..... ~ '· . 
otra forma, el supuesto de que la educación y la capacitación ·bastan par!,· generar 

una cantidad suficiente de empico productivo puede convertirse en una foÍacia 

conceptual y emplrica,187 ~ " --, ~ ·:-\:~ : 
'>- -\:~·:- < 

'" -~ 

="":: h::::: ::::: :·.::::·;:t~~~;~·.t;'$·:: 
calificación son requeridos por el mercado, Jo cual enbue~a~~dida'sricte~~a que la 

producción de tecnología está fuera del control interno,:.y ·~6iiik':{a~''i~riv~cion'es 
•. ·: ' •, . · .. ' ;r·. , ' :· - ' "'- " .·, • .. ~ ·, , 

tecnológicas son las que definen el comportamientode .laden1miéla,.¡)r?~ºcan que .. 

casi siempre sea necesario el recntrenamiento de la fuerza de ~~baj6; d~ ahl C¡u'~. llno 

de los grandes retrocesos sea la desvalorización de la ~·duca~ió~" ~o'n10. medio de 

movilidad en una sociedad. 

186 Anncllc Irene Santos del Real. la educación secundaria: pcrspec1/vas ,Je su demanda, lcsls del Doctorado 
lntcrinstitucionnl en Bducación, Universidad Aulónoma de Agunscnlicntcs, México, julio de 1999, p. 72. 

187 Rcynaldo J. Oajraj, Miguel Villa, et. al. "Población y desarrollo en América Latinn y el Cnribc: un desafio para 
las polhicus, en ._\"cric Población y De.mrrollo mimcro 7, ONU-CEPAL-CELAD, División de Población, 
Santiago de Chile, ugo.sto de 2000, p. 26. 
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4.3.3. Requerimientos básicos deÍ ·desarrollo humano 

Cuando ya se han rec:onocido las. fallas, ~que no san· exclusivas del modelo 

económico actual, pero ·qu<; se han ·ensanc11ado·· puesto que éste exige mayores 

conocimientos por la cómp<;tencia .generada, interna y externa-, entonces es posible 
"' - .. ·, ! ·"-

afirmar que la piedra angular para el desarrolk> humano es el aprendizaje y su 

aplicación práctica. Asimismo, si la tendencia ácttlnl se orienta hacia un continuo 

impulso de las capacidades humanas para participar en. el mercad;, combatiendo el 

denominado "dumping social" compuesto por f~erzns segregacionistas que 

incrementan la pobreza y la concentración del ingreso puesto que promueven Ja 

capacitación ele unos cuantos.188 Entonces la clave está en generar recursos humanos 

que puedan competir por sus conocimientos y no por tratarse ele mano de obra 

barata sin derecho a recibir prestaciones. 

De acuerdo con la idea de desarrollo humano que nqul se ha reconocido, es 

importante tener en cuenta que tanto In memoria histórica como la planeación para 

el futuro deben ser las bases en la elaboración de estrategias y de distribución ele 

funciones, ya que tocia la serie de obstáculos por los que actualmente se atraviesa 

dependen en su totalidad ele la falta ele respuesta ante situaciones que requieren 

soluciones de fondo y no sólo temporales como las que se han generado durante 

décadas. De este modo, los objetivos siempre tenclrlan que ir encaminados hacia el 

largo plazo rompiendo con barreras sexenales y de meros intereses pollticos puesto 

que, en México siempre se ha hecho lo que conviene en función de dichos_intereses 

políticos y económicos y no lo que requiere cada uno ele los estratos sociales. 

A continuación se presentan los que a juicio propio cbnstituyen los 

requerimientos básicos para alcanzar el desarrollo humano de México partiendo de 

que lo fundamental es tener en consideración los asuntos. que aún no 'están- resueltos 

y que año con año se deterioran más. 

188 Julio Boltvinik define el dumping social como el fenómeno caractcri1.ndo por el abatimiento de los salarios, 
prestaciones y otros condiciones de vida para competir externamente. Véase Julio Boltvinik y Enrique 
l lcrnándcz·Lnos. Pobreza y dis1rih11cicb1 del ingreso en Alé:cico, Siglo XXI Editores, México, 1999, p.17. 
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Asimismo, e.s importante reflexionar en todo lo que ya 'se ha dicho a lo largo de estas 

·páginas, pues no se trata de repetir las ideas postuladas desde el exterior si primero 
" . - , .. ·. . 

i10 se atiende In.caótica sil-Unción.por la que· atraviesa el país~ que adcnu\s ha estado 

muy cargada de falacias)' promesas q'o'e todavla no· hay quien atienda . 

. ::.:·_··:.··,'" ' ··... ,. .. ' 

Por lo·ta'nto, se ádvi~'rte que I.os Ílamados\equerimientos que aqul se presentan 

son en realidad alg~no~ 'del~s pr~bl~~asy deficie~cias más serios y que muchas 

'veces son omitid()~ ose les ha sub~~ti~ádo a1'1llon~ento de elaborar los programas y 

objeti~os de I.a .política social én su ¿~njunto, ra~óri por la cual el proceso ,de 

'desarrollo no irlVierÍe su .teri:cÍencia y la' pobreza va en aumento. Mientras no se 
: ,<. ': - • ~ -_ ·-·.. . :,_ • -

resuelvan talés hech~s, .difícilmente podrá existir una inquietud generalizada que 

busque aléanzar uri pleno bienestar: 

4.3.3.1. A~mÓliizii~ In p'otíti~~ e~;1ó111icn co11 In /10/íticn social pnrn fo11ie11tnr 
: . . -" ,:· ,._ '· :; ' ,' ·, .·.·· . . -

el désiírrollo Jiíl1i1a1'0 soste11ible 
• -- 1 -

Es una razóri ética y ~ocia) que ad~más busca I~ efici~ncln e~onó~ca. Atm cuando el 

gris to. soé:ial ha · incrementado, I~. falt~ de pI.in~~¿¡ó,;)() ·'hit'. i{e~ho ineficiente· sin 

-atender las necesidades reales que por C:icrti:>:"f;'~~~;(1~~n. cst~cto '()cult~~. Tal 

articulación permite reflejar el crecimiento in'a~f~e~()~óhti~o ci~')ós ¡;ógarcs~ a~eÚlás 
de que favorecer In creación de progra~as ~~~v~~ti~¿5 ~~·~itJ.~cio~es'.civi;~bles~ . 

, , .-.. - _: :.;:.:· _< /, I~;y: 
4.3.3.2. Reformas estn1ct11rnles del sistema ~1u~ntivo. 

- ' ·. ·:: ;_ 

El primer paso, pero el más complicado es integra~· el _sistc1rni. educativo nacional 

desde el nivel básico hasta el posgrado con el fin de ·orientarlo ·a Iás habilidades, 

capacidades y conocimientos, borrando las Ingu~ns d~ l~~ al~InllÓs que se reflejan 

desde los primeros años de estudio, sobre e tocl.o ';n . ¡~ -Jéctu~n-escritura, en 
.> ; ·, ', 

matemáticas y ciencias y que repercuten .gravemente en grados posteriores de 

aprendizaje. 
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Aunque se ha alcanzado Ja meta de incrementar la cobertura en el nivel básico, 

cualitativamente existen serias deficiencias que se reflejan sobre todo en los jóvenes 

de secundaria, que es ah! en donde se trunca el paso hacia estudios que pueden 

brindar algún tipo de especialización. 

Al respecto,. puede afirmarse que en general en toda América Latina existen 

fuertes deudas educativas del pasado y una de ellas es en la secundaria cuyo acceso 

dejó de ir acompafiado por expectativas de movilidad social y para muchos jóvenes 

la asistencia a ésta sólo significa postergar su participación en el mercado de trabajo. 

Considerando lo anterior, se dice que para lograr la calidad educativa que tanto 

se ha buscado, será necesario terminar con un cúmulo de factores que se han 

reproducido a lo largo de varios afias siendo participes del deterioro del sistema; 

entre estos se encuentran: 

A) En lo que respecta a la docencia: 

,• 

La percep~ión de los docentes· del paulatino deterioro de sus condiciones de. vida 

por lo que es dir'lé:ii .co~vei1cer!6s de ~na ref~rma; 
Existe uria' viSÍó·n;.;egaÚvád~ éstos fre~t~ a las pautas que orientan el desempefio ,. ' .... .; /'',. '>··~' ' . -. __ .· '»:-: _. . . - ' . ' . . 

juvenil, ·:: - < 
Se registra .u11, perfil pfo~le?'áti~.;}e~de el punto de .vista de 'su papel como 

agentes ci~ tra'ns~~iÓ~ 2u'1iu;~I y.de forn'.t~~ión Ú la~ mievas competencias 

vincul~das a la competitividady a l~ ci~dadarlJn.18~ 

189 De acuerdo con un estudio prcscn1ado en la Revista de In CEPAL, en general en J\mCricu Lutina, ver In 
televisión es In práctica mt\s difundida entre los docentes. Su consumo cultural predominante es ver pclfculas en 
video, Je sigue en importancia ir al cinc. Sólo el 40% lec el periódico todos los dfas. Porcentaje de sólo un 
dígilo usa el correo clcclróníco o navegan por Internet y sólo un 18% escriben en computadora. La práctica de Ja 
lectura cslá asoch1da a nrntcriales pedagógicos. Véase Néstor Lópcz y Juan Carlos Tcdesco. "Dcsaflos a la 
educación secundaria en América La1ina''. en Revista de la CEl'Al 76, Puhlicacit'm de lus Naciones Unidas. 
CEPAJ... Santiago de Chile, uhril Je 2002, p. 65. 
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B)En el caso de los jóvenes: 

Existe una contraposición entre las clemandas de los jóvenes que recién acceden a 

la enseñanza secundaria y entre las necesidades de los sectores ya incluidos que 

demnndan la· trnnsformación de In oferta tradicional. Sht embnrgo, en términos 

generales, en nmbos existe el problema del predominio del presente como 

dimensión temporal dominante. Tnl situación pone de relieve la pérdidn de 

importancia en nlgunos elementos centrales de la clásica cultura escolar: el 

predominio de la lectura, los valores del conocimiento y el trabajo sistemático, la 

postergación de satisfacciones y la valorización del pasado como patrimonio que 

se ha de transmitir y del futuro como proyecto para el cual es preciso formarse.190 

Mientras tanto, se sabe que la enseñanza, principalmente . secundaria,. está 

recibiendo y recibirá por algunos años más, estudiantes con un serio déficit en el 

dominio de los códigos básicos. También es ya conocido que los ·profesores se 

desempeñan · sobre 'ta base de representaciones de intereses corporati.vos ·Y 

tradiciones profesionales que no se modifican simplemente porque cambien los 

contenidos' de Jos planes de_estudio o sus condiciones de trabajo. 

Por lo tanto/ la reforma .para)ograr la calidad educativa necesita de una 
' ' 

tra.nsform~ción curricular que implica modificar las modalidades de trabajo teniendo 

conocimiento .de la "cultura 'juvenil", y centrándose en aspectos pedagógicos, 

cuJturales; de a~ti~Íac.ión de politicas educativas con el resto de las politicas sociales 

y finalmente, .-itÍcorporar contenidos diversos que propongnn nuevas estrategias 

didácticas que respondan a la heterogeneidad social. De ello en parte depende que 

los niveles medio superior y superior den lugar a estudiantes con menores 

deficiencias heredadas del nivel básico. 

190 /b/dem., p. 63. 
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Dar ese prin1cr paso abre las puertas para acelerar las rncjor~s en estudios 

posteriores, (en cobertura, eficiencia terminal y adaptación a las demandas del 

tncrcndo seleccionando una determinada carrera técnica o pr<:Jfcsional y ndecuación a 

las nuevas tecnologfas). Lo anterior permitirla una mejor utilización ele los recursos, 

empleándolos en áreas o proyectos que cuentan con una garantía, esto es, aquellos 

donde el aprendizaje y su aplicación son posibles. 

Así las cosas, para armonizar todo el sistema educativo se deberá hacer frente a 

tales factores que en buena medida han frenado el progreso del sistema eclucátivo. 

No obstante, el problema no se resolverá en su totalidad si antes no se atienden 

aspectos como el manejo ele los recursos presupuestales en proyectos poco rentables 

y en el elevado aparato burocrático que cancela la posibilidad ele orientar los fondos 

hncia 1nejoras en Ja infraestructura, en salarios a la docencia y en apoyo para nifios y 

jóvenes con el fin ele evitar la deserción por cuestiones socioeconómicas, lo cual no 

significa crear programas asistencialistas con fines meramente políticos como que 

han existido, pero si garantizar su permanencia en la escuela. 

4.3.3.3. Trn11sfor111acio11es e11 materia· de salud 

Al. iguril que en la educación, apostarle a mejorar la salud significa prevenir más que 

p~oporcio~ar remedios temporales. Ya han sido claras las mejoras registradas 

durante los seis años que aqul se estudian, fue notorio el adelanto en la esperanza de 

vida al nacer, la disminución de la mortalidad, la atención a niños en periodo 

neonatal, de lactancia y menores de cinco añtis, por mencionar algunos. Sin 

embargo, es claro que dada la transición demográfica las ner.esidadcs van cambiando 

y resulta evidente que las estrategias también deben hacerlo. 
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Esto enfrenta al país a encontrar la fonna de crradic;1r padecin1ientos 

provocados durante décadas por falta de acceso a servicios de salud y saneamiento, 

recursos económicos y por la ausencia de una culturn preventiva. 

En este sentido, aun cuando una de las funciones del Estado ha sido brindar el 

servicio de salud a toda la población, existe el problema de cómo lograrlo, pues 

hasta nuestros dias únicamente Ja mitad tiene acceso a Jos servicios de salud y 

seguridad social, Jo cual a su vez es producto de la discontinua generación de 

empleos formales que son los que permiten insertarse bajo tal esquema. 

De tal suerte que, Ja atención a Ja salud se ha convertido casi en un privilegio 

para ciertos sectores de la población, principalmente urbanos; de ahí que una de las 

mayores dificultades consiste en generar tul servicio universal, tal vez no · 

completamente gratuito pero si de fácil acceso para Jos grupos que se encuentran 

marginados de Ja cobertura hasta hoy estabiec.irla. O bien;· h~cer efectivo . el 

funcionanúento de Jos centros de salud ·para que puedan:con'tar éon el equipo y el 

personal necesarios. 

Acompañado de otra serié de problcn;;s, cLteÍl~~ de Ja salud .se ha vuelt~ muy 
. . . . ' . , . . . ' ·, . ~ . '. . - '. . . . ·-. • . - ,, ,-- . . ! •· . ' -. . ' 

complejo, pese a que se cuenta ám pcrscma(~ap~citado (aimqüc i;o suficiente y 

comúnmente centralizado en áreas ~rba~as), l?s'j:>ádechnientÜ~ qÍte sufrcparte de Ja 

población y que conllevan a .un p~u1nti~~ de~crl·Ó~~·/ ~ri,·I~'~rodÚctivicl~d, son en 

mayoría enfermedades generadas. poi;i~ '(flin;,de~·;¡d~d~; p~~ventivos o por la 

ausencia de medios para su control' o desaparición: . Por ejemplo, enfermedades 
• •--,•'";,·o,•,'--,• • ,-_ •, • • • 

provocadas por la desnutrición .'y', Ja 'mala alim'cntaC:ión han generado efectos 

negativos no sólo en. la salud 5¡¡,_(). eh.el
0

des
0

arr6110 iÍttelectual y laboral de las 

personas. Asimismo, en la actualidad scha incrementado el número de gente con 

problemas cnusadCls p6r In tránsformacióll de la' diet.~ y por las constantes horas de 

inactividad. 
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Por absurdo que pareciera, los patrones culturales adquiridos, -que se expresan 

en un cantbio de hábitos ali1ncnticios, en falta de ticn1po para la recreación o para Ja 

práctica ele alguna actividad física, en el rechazo a los vegetales y la atracción por 

azúcares refinados, aunado en muchos casos a sínton1as de la pobreza, canto la falla 

de ingreso e infornu1ción-, han desencadenado un fcnónu~no caracterizado por 

enfermedades que por su tratamiento son más difíciles y costosas para controlar, de 

lo cual resulta que hoy se requieran más recursos para aliviar problemas como los 

generados por la obesidad y el sobrepeso, que por lo menos hasta el año 2001 afectó a 

31 millones de personas en edad adulta en el pais.t•t 

La razón por la que se enfatiza en tal situación se debe a que, en el largo plazo 

tales problemas reducen las expectativas de vida por la aparición de enfermedades 

asociadas, de tal modo que entre las principales causas de muerte en el año 2000 

estuvieron relacionadas a enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, tumores 

málignos, enfermedad(?s pulmonares y diferentes tipos de cáncer que se asocian con 

el alto consumo de grasas y una baja. ingesta de alimentos ricos en fibra; 

Aunado á lo anterior, la mayor presencia de enfermedades crónico-degenerativas 
- .. - ·--- --

e~ la población adulta y el restringidos acceso para su tratamiento scmalgunos de los 

princlpale~·p·~~bleinas a los que se enfrentan los servicios de salud pública. En este 
,• ·''.- ''; • '• .: ' ' r, • 

séntido; 'el. tráilsilo de padecimientos infectocontagiosos hacia los mencionados ha 

'· ti~1db:coitio consecuencia el aumento de casos. d~ cardiopalfas, del .síndrome de 

Alzheiine.r,1•2 · de problemas neurológicos y cánc~r: ci;tré otras, que requieren 

~oristanteritente el transplante de órganos y atencic'.11; ~~p~~iáliz~da. 

191 José Luis Rumfrcz. ··Obesos 31 millones de mc~icanos", en El Financiero, sección Sociedad, México, 26 de 
agosto de 2002, p. 65. 

192 Diferentes cspecialislus scnalan que ni concluir el primer cuarto de siglo, más de un millón de personas 
padecerán Alzheimer en México. el cual se entiende como un sfndrome degenerativo que ufectn In memoria, el 
pensamiento, el comportamiento y el estado emocional. Cnrolinu Gómez Mena ... En 2015 tendrán Ab.hcimcr un 
millón de rncxicunos: expertos .. , en la Jornada, s.:cción Sociedad y Justicio, México. 20 Je septiembre de 2002. 
p.44. 
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Finalmente, si a lo anterior se le adicionan problemáticas que además de afectar 

la salud personal son reflejo de serios trastornos sufridos por la sociedad en su 

conjunto, entre estos se pueden señalar los siguientes: 

1. La mayor incidencia en suicidios que en los últimos 5 afias ha crecido en un 60%, 

tan sólo en el año 2000 hubo 2,736, según informó el INEGJ,193 siendo en su 

mayoría producto de problemas económicos y escolares (en el caso de jóvenes de 

entre 15 y 29 años es la segunda causa de muerte), violencia intrafomiliar, 

incomprensión y vacío existencial, además de ciertos trastornos psiquiátricos.194 

2. La drogadicción, que se ha convertido en la principal causa de la deserción 

escolar entre los jóvenes desde hace cinco años aproximaclamente.195 

3. La depresión, afecta por lo menos.a 8,millones ele mexicanos, principalmente 

mujeres y que en su mayorÍa igno~~nq.i~ '1~ padee~n, ÉnalgtÍn ~ome~to40% de 

ellos ha intentado suicidar~e.1% ,' , · 

4. El trastorno por déficit de atenciÓn con hiperadiviclacl, (TDAH) que afecta 3 

millones de nit1os de ente~ 6 ; ~z:añ~s, es decir, a 4 ele cada 10 nitlos, ~.·y se 
-... ·' ' . . . -

caracteriza por un déficit de atención, distracción, impulsividad y en más de 60% 
·. -' -.- ·, ·- . ·,· 

de los casos se asocia con hiperactividad>Entre sus causas.están Ia:·atención 

deficiente durante el e~barazo; Ia'desnutrición, la intoxlca~ión, las inf~ccione~ 
del sistema nervioso cen~ral y en al~no~ ~~sos se debe a• f~~t~ie's geÜ~ti~o: 
hereditarios, pero que en la edad adulta pÚede ge~erar' lt'~stornos como 

193 Angeles Cruz.•• Aumentan suicidios en un 60% en un lustro en México'\ en la Jornada, sección Justicio y 
sociedad, México, 16 de agosto de 2002, p. 43. -

194 Notimcx. ··suicidio, segunda causa de muerte entre los udolcsccntcs me.'l:icnnos", en· El Financiero, sección 
Sociedad, 26 de ngosto de 2002, p. 68. . . · :. . . , 

195 Jorge Espfndola J lcmándcz. .. Drogadicción, principal causo de deserción L"Scolar", en El Financiero, sección 
Socicdud, 20 de agosto de 2002, p. 45. , 

J9<1 José Luis Ramfrcz. "Ol·primidos 8 millones de mexicanos que no lo saben, 66% son mujercs",'cn El 
Fina11cic.•rc1, sección Socicdud, 15 de agosto de 2002, p. 42. 
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.-·: - .··- - '-

tóxicas, por n1cncionar n,I_guriOs.191 

201 

de 'aprendizaje; pá;1ico y uso de sustancias 

5. En México han aparecido brotes 'cle enfcrmedadc,s transmltidas por alimelltos 

(estas), de 1995 a 1999, se presentaron 757 brotes que afc~taro;, a 11 ·mil 535 

personas, de las cuales 76 fallecieron. La causa de estos padeci~1ientos se hillla 

fundamentalmente en la potabilidad dél agua y en.al conservación de los 

alimentos.198 

6. Por último, aunque no se trata de una enfermedad, la reproducción también 

puede traer riesgos para la salud cuando se trata de edades fértiles extremas, ya 

sea mujeres, ·muy jóvenes o en edad avanzada. En grupos de bajos ingresos la 

fecundidad ha sido más elevada comparativamente con· sectores de estratos 

medios y alias, motivo por el cual muchas de las necesidades básicas son 

insatisfcchas.·Ello se debe en muchas ocasiones a .que· un mayor número de 

integrantes representa mano de obra potencial, de modo que el trabajo infantil se 

convierte en· un aporte sigruficativo ·en el corto plazo, a pesar de que en el futuro 
' ' ' 

se obstaculice la acumulación de capital humano calificado. 

- - , .. 

Éstos .. son :sólo algun.os de. los problemas asociados. a la falta' de recursos de 

saneamic~to, económicos,, de información sobre el cuidado de la s~lud y il un déficit 

en cultura preventiva, tanto individual como a nivel de las instituciones .. LaJista 

:podría contfuuar hasta convertirse en un verdadero catálogo de···a~ra.~io~/.p~ro 
dichos casos resultan explicativos para dar a conocer algunas de las .. clifl¿;¡¡t~

0

c!';;s en 

las que el país se encuentra y por las' que se debe actuar hasta enco;,b-~; unil s~l~ción 
para poder presumir de la calidad en los servicios. 

197 -------."Con déficit de atención por hiperactividad tres millones .. , en El Financiero, sección Sociedad, Méxicu, 
8 de noviembre de 2002, p. 43. 

198 Miguel Ángel Ortega ... Crecen infecciones con alimentos: México, segundo lugur en América Latina'\ en El 
Financiero, sccch\n Sociedad, 23 de agosto de 2002, p. 38. 
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4.3.3.4.Ate11ció1111 111 trm1sició11 demográjim 

La rclncióÍ1 entre PC?blnción Y desarrollo tradicionaln1cntc se ha cstudindo con base en 

In trayectoria de la.fecundidad.y la mortalidad. Actualmente, esta discusión busca 

diversificar el análisis i~~orp~rando l~s viriculos de la pobl~ción a aspectos cruciales 

como . el cmpl,c~, la p~brezá/ é(gérierci y .~U~~~es~. En. términos generales, la 

transición den10gráfica se ita carac'tC!r~~éto .principalmente por el aumento de 

personas adultas, lo cual implica: 

l. Cambios en el ahorro y demanda de los hogares; 

11. Rigidez demográfica en el mercado de trabajo; 

III. Nuevos asuntos para el gasto fiscal como seguridad social y salud curativa, y 

IV. Costos adicionales (transferencias intergeneracionales de. recu~sos de los 

individuos activos a los inactivos.199 

Es así que tan sólo en el año 2000 el porcentaje cÍe personas .mayores de edad se 

convirtió en una nueva preocupación para el páís,- ya' que por· un lado, aumentóia 

población en edad activa y por otro, la creació~ d~ ~~~vos e~~leos>~~~fut~ó 
estancada, provocando que un tercio de la población fu~;n 'el encarg~do de g.;nerar 

algún tipo de remuneración. Aunado a q~e a partiÍ' d.;Ia edad de,'20 ~ños, se trata 

principalmente de mujeres que por lo regular tienen ocupaciones· que . les 

proporcionan pocos ingresos, escasas prestaciones o incluso ninguna (ver c;::uadro 

4.4.). 

199 H.cynuldo J. Uujrnj, el. ul .... op.clt.,p. 12. 



Cuadro 4.4. 1 
Población estimada por grupos de edad y p':1r sexo, 2000 

1 (miles) 

¿dad fombres Mujeres fatal 

0-4 5,706, ~.4M ~1.170 

15-9 5,l.o<J 5,383 I0,9<JI 

10-14 5,-Hl6 5,2m ~0.<>15 

15-19 5,IUH 5,003 10,111 

20-24 l,891 l,940 9,831 

25-29 ~/~12 l,749 J,351 

30-34 ~.739 J,968 7,707 

~5-39 ~.057 J,2l>K 1,325 

~0-44 ;?.581 12.776 5,358 

15-49 2,098 2,257 ~.355 

50-54 1#>1 PHI ~.422 

55-59 .335 1.445 2,780 

,()..c,.1 ~.o.u 1,140 2.173 

,S-69 ~01 )07 1,708 

170-7-1 ~73 >83 l,256 

75-79 391 197 887 

80y más 339 ~81 820 

rotal f8,9JJ 49, 951 i.>8,881 

:uentl': O:PAL. Armario f.!itadístiro Je la CEPl\L 2001, J'ublicación de l.i 

Naciones Unidas, CEf'AL S.1nli.1go Je 01ill', 2001, pp. 176-181. 

La tendencia pronostica que en el período 1995-2025 se incrementará la 

población en casi 40 millones, y a su vez, la edad media de personas en edad activa, 

(Véanse Cuadros 4.5. y 4.6.). Por lo tanto, temas relacionados a In generación de 

mayor demanda de empleos, servicios básicos, seguridad social e ingresos serán 

algunos de los más sonados en los siguientes años. Asimismo, este paulatino 

envejecimiento de la mano de obra elevará los costos laborales directos (salarios) e 

indirectos (indemnizaciones, pensiones, ele). En los siguientes cuadros se presentan 

algunas estimaciones y proyecciones del crecimiento de la población en México . 
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1994 

89,571 

Cuadro 4.5. 

f\1ÉXICO: Crecimiento de la población tot~I. 1994-2000 

(milos) 

1995 1996 1997 1998 1999 

91, 145 92, 712 94, 275 95,830 97,367 

2000 

98,881 

Flli-ñtL": CHPAL Am1Mi-;;J.~1-;¡istu111/;.T.i-t.;-l:t•A---;:-1•Ub~.1s N.lcinncs Unid.1!'i, cill'A1:-S.mii:t¡i1~ ~~jiili_; 
21JOJ, p. 173. 

2005 2010 

106, 147 112, 891 

Cuadro 4.6. 

Proyección de la población total en México 

(milos) 

2015 2020 2025 2030 

119. 178 124. 976 130, 196 134, 912 

2035 2040 

138, 977 142, 301 ' 

~iiie:-CEPAL Anii.ir;O -l:Stt1;ü;tiñ-;J¡¡.a:t11A[l'°übiiCdcfóñ--~-i.-iS-N.1cioiws-UniJi\."~ Cffii/\i:S.lñi¡,1go de Olif;: 
001, p. 174-175. 
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Así las cosas, si tenemos que por un lado existen mayores oportunidades de 

alcanzar una vida largn, por el otro, el acceso a empleos, bienes, servicios e 

información, no crecen a la par de su demanda, siendo asf que tanto el sistema de 

salud como el de seguridad social se encuentran en un punto que tiende_ hacia una 

situación de crisis dada la transición demográfica y la falta dé formul;;:ción de 

respuestas inmediatas a problemas que hoy no tienen· salld·~;'., o/·;,.¿do •que 

actualmente peligra el servicio de salud prestado por e.l IMSs y. eÍ . lsssTE; no .sólo 

para los afiliados actuales, sino para los que s/irán. incorpciranclC> los. próximos 

nfios. 

Lo anterior genera un serio .conflicto para las instltuciones y para la población 

en general, aunque si bien _no .·tod¡,s, cuentan con el acceso a los esquemas de 

seguridad social, quienes han g~zado; d~ ~iguno de éstos ya tampoco tienen una 

sólida garantía de que et~ el futur~ a~! seiá; o bien, la calidad en la atención y en la 

cobertura puede dejar mucho que desear, incluso más que la recibida en los últimos 

años. 
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Ln tarea entonces consiste en sanear los n1ecanis1nos de cnptación de recursos de 

las diferentes parles (trabajadores, patrones y el Estado), además de algo mucho más 

a111bicioso, es decir, incorporar a algún sislcrna de salud a. quienes se encuentran en 

el sector informal, o son empleados por cuenta propia y a aquellos que viven en 

comunidades apartadas puesto que todos ellos carecen de este tipo de beneficios. 

En este marco, tanto instituciones encargadas de la seguridad social, el sistema 

productivo como los trabajadores en su conjunto deben modificar el esquema actual 

ya que no sólo el componente cuantitativo de la oferta y demanda de trabajo es lo 

que. debe considerarse, ya que las propias características de la fuerza de trabajo 

determinarán el grado de productividad y el uso de tecnologfa y conocimientos, y 

por tanto, es la única capaz de realizar importantes transformaciones, generando con 

ello un efecto multiplicador e intcrgeneracional. La taren entonces consiste en lograr 

que dicho efecto pase de la teorfa a In práctica, para lo cual no existen muchas 

alternativas, la más viable serla como ya se ha scfialado, apostar al desarrollo de las 

capacidades en el mediano y largo plazo, comprometiendo a los diferentes sectores 

de la sociedad quienes hasta hoy han permanecido aislados unos de otros , 

Finalmente, en cuestión de empico, salarios e ingresos (directos· e indirectos), el 
' .,._.; 

panorama se muestra desalentador; como ya fue apuntadC> .. en el capitulo anterior 

existen serias . deficiencias, por lo cual se. sigue. esperando) Ún. carnbio capaz de 

generar un crecimiento económico sostenido, que, por d~rto;: ~.ara generar resultados 

múúmamente satisfactorios d~berá mantcnerscr.~sf\,cit :lo· ri1enos 30 ai\os. El gran 

dilema en todos los cásos es encontrar la ma~cr~ de. ir~sl~_dn; las ideas, los recursos y 

las buenas intenciones al momento y al: lugar en el que se requieren, pues de otra 

forma lo que siempre sobresale es el agravamiento paulatino de cada esfera del 

desarrollo. 
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Ejcn1plo del cstancmnicnto es que a n1ás de un año de la nueva ac.hninistrnción, 

bajo el gobierno de Vicente Fox, las condiciones del empico no difieren de las de 

años anteriores, es decir, del total de trabajos formales, el 53.7% percibe 

aproximadamente 3 salarios mínimos o menos (3,850 pesos) y sólo el 8% cuenta con 

ingresos superiores a 10 mil pesos mensuales. Es evidente todo aquello que se 

requiere para enriquecer el proceso del desarrollo, pero no existen alternativas reales 

para lograrlo, se dice que lo más importante para garantizar In salida de In pobreza es 

abatir el desempleo, pero en México, los argumentos distan mucho de la realidad, 

prueba de ello es el incremento en el número de pobres, tan sólo en el año 2000 la 

cifra creció en un millón 300 mil personas que perdieron su. empleo y son 

considerados hoy como nuevos pobres por carecer de una fuente segura de 

ingresos.200 

Asl Iris cosas, la desocupación abierta entre la PEA ha crecido, la gei1eración de 

empleo por su p~rté;· n~ ~an~ás ~llá de 200 mil por año, siendo que se necesitan un 

ri1illón 100 mil, cÚ~a ~ti¿ ~cirf~sp~nMa I~~ ;ersonas que se van incorporando al 

. mercado laboral ~nuaJmci~ite:De i~nl foriria, del total de puestos ocupados, más de 

20 millones i10 cu~nt~n con prestadories de ley - en su mayoría se trata . mujeres y·• 

menores de edad-, 201 y si a esto se le añade que en los últimos años In oferta laboral 

.y In mano de obra disponible se han vuelto casi incompatibles debido a la enorme 

. carencia de pers_onal técnico ~specializndo y a la saturación de ciertos oficios y 

profesiones. frente a una planta productiva que demanda calificación específica, 

técnica y comercial. 

200 Nn ohstnntc, en septiembre de 2002 dicha cifra oumenló hasta situarse en 1 millón 659 mil mexicanos sin 
empico, lo cual represento el rungo más alto desde febrero de 1999. Véase Juan Antonio Zul1iga e Israel 
Roddguc1- .. Aumentó 3.05% la tasa de desempleo abierto en septiembre pasado: INEGI", en /.a Jornada, 
sección Economlu, 18 de octubre de 2002 y Luis Accvcdo Pesquera. ••sin empico, un millón 300 mil 
mexicanos''. en¡.,,~¡ F'inanciero. seccit~n Econom(a, México 20 de agosto de 2002, p. 14. 

201 Guadalupl! Cadena. •· Más de 20 millones di= personas trabajan sin prestaciones de ley", en El Financiero, 
seccilln l!conomfu, México, 8 de ugosto de 2002, p. 14. 
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Además de que ya no basta con tener mano de obra barata si en otras partes del 

mundo existe personal que resulta aún menos exigente y más económico para los 

empleadores, tan sólo en lo que se refiere a la industria maquiladora de exportación, 

en el período de junio de 2001 a julio de 2002, 545 maquiladoras abandonaron el país 

¡nira trasladarse a China y a otros países que ofrecen mayores ventajas por abaratar 

los costos de producción. Esto sucedió, a pesar de que para las exportaciones de 

México en ese periodo, dicho sector representó casi el 49%, y cuya competencia 

descanso en csn n1ano de obra barata.202 

' --
En suma, tal parece que los retos y requerimientos han quedado cla_r()S.c pero' 

también es evidente que durante el sexenio de Ernesto Zedilla la cura parri la crisis . . ~'. '-
económica y financiera no dejó lugar a otra serie de prioridades en el campo'social, 

pues como ya se sabe, la búsqueda de la estabilidad macroeconómiéa .ª todn--i;ost~--fu~. 
imperante, dejando vacíos otros espacios altamente afectados por Ja situación, pero 

dicha vulnerabilidad de la población no fue atendida sino hasta i997 cori~I.Progresa 
el cual nunca pretendió aliviar el problema de la pob~eza, s,in'a · da~ -soluciones 

temporales a problemas añejos y complejos. 

. - < ~. 

Así las cosas, a lo largo de este apartado lo que_ se h~. p~_~teJ1dido es presentar un 

balance del citado sexenio con el fin de dejar eii claroei,Í;;;c¡~o de q,_;e en México no 
';:' .,,,,, 

existe una verdadera vocación ni un comprónliso ;eriC> -é,:,· él cumplimiento de las 

metas oficiales, haciendo constar que no se tr~t~ d~'.~~-/~~~bleÍna q'ue :sólo compete a · 
' ,, _. ., .. , ·.• . ~- . ' . . - . . -

los encargados ele dirigir al pafs, pues también ~~ l1ot~;i0· q,_;c dentro de la propia 

sociedad no se cuenta con objetivos que, ti~nd~,:,. hada I~ organizaciÓ,:, para 

solucionar In parte que le corresponde. 

202 Juan Antonio Zul1igu. (Página consullada .. el 18 de julio de 2002)545 moquiladorns han salido de México desde 
junio de 2002 .. , en La Jornada virtual, hup://\\'Ww.jomada.unnm.mx. 
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Aunque si bien es cierto, ello forma parle de un circulo vicioso heredado de 

varias décadas atrás, dentro del cual, una inntcnsn n1ayoría no cuenta con 

información ni con recursos que le permitan comprender el rol que ha de jugar en su 

comunidad y por otra parle, existen otros grupos mejor colocados, para quienes 

incluso es conveniente que los otros continúen en el atraso. 

No obstante, los efectos favorables del desarrollo humano han sidó ampliamente 

demostrados, conjugándose en una fórmula básica, es deci;, :~11"fo n;~did;, e;, qu~se 
- •• :- •••• ' ~ :·'.', .J • ? -·. , " : • 

fomenta un Crecimiento económico Sostenido y CD~ Vías efectivasd_e'distribución,. es 

posible alcanzar una mayor capacidad de adaptación de l~s· tr~·baJ~cl~re; dentro de 

un mercado laboral. en constante transformación, lógrm;~j'~: ~sl n~' ~~lo reducir la 
·.·. -:· .. _ . 

pobreza de ingreso sino además mejoras en la salud, la _educación ·y en el desempeño 

personal y colectivo de la población. 
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CONCLUSIONES 

Al comenzar este trabajo, se partió de la siguiente idea. Durante el gobierno de 

Ernesto Zedillo, no se atendieron los asuntos sociales en el tiempo y la forma 

requeridos, por lo que la satisfacción de necesidades bilsicas entre la población quedó 

inconclusa; lo cual fue justificado por tratarse de un período especial, pues era la 

primera vez que México vivía una crisis económico financiera de semejante 

envergadura. Por lo tanto dar solución a la única e impostergable prioridad, es decir, 

estabilizar la macroeconomía se convirtió en el eje sobre el cual fue girando el resto. 

Al finalizar la presente investigación, el análisis permite observar que los 

argumentos no cambiaron mucho, pues es evidente que el desarrollo no fue 

planteado como uri objetivo sino como una consecuencia del grado de avance en el 

cntnpo de Ja n1ncroec_onon1ía, bn~ándose p~·ra ello, en una política antiinflacionaria. 

De modo que, ~·na vez inás'.i~ estabilización de la economía y de los mercados 

financieros, as! como hí· continuación ele las reformas estructurales y la apertura 

comercial, se convirtieron ·'en" los principales desaffos para el gobierno. Todo 

marcharía bien -.si a la par' de talés objetivos desaparecieran las condiciones ele 

desigualdad prevalecientes, ante.lo cual se han planteado una serie ele compronúsos 

nacionales e internacionales que pretenden dar alivio a la situación de pobreza en 

que se encuentra buena parle ele la población en todas aquellas partes del .mundo. 
-.• .. ·:: 

donde se aplicaron políticas similares. 
.; ·' .:·· . -: 

Como bien se ha clenonúnado, el contra paradigma neoliberal, q~e no e~ ~Ím1 el 

producto ele la nueva agenda para el desarrollo· én do~de: -tbd~s . aquellas 

instituciones promotoras del cambio estructural, las· reformas .al Estado ·y a la 

economía, después de varios afios perciben que tales tráns'rorm~cic;inC!~;aun 'cual1éto 
' '· ' . . . . 

representaran Ja única alternativa, - pero no Ja .n1cjor, pues· tal vez no existe todavía-, 

no fueron conducidas de modo tal . que la población pudiera adherirse 

paulatinamente al nuevo sistema, pero no como nuevos pobres. 
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Por lo tanto, el resultado que ello produjo en la cobertura de aspectos sociales fue 

muy limitado si se considera que los avances registrados (sobre todo en salud y 

educación) forman parte de una tendencia presenciada desde hace por lo menos 

veinte afios y que no han sido suficientes para que se reflejen en una mayor calidad 

de. Vida ni en recursos hutnanos capaces de adaptarse a los continuos cambios 

tecnológicos, económicos, sociales, y al propio proceso de apertura comercial que 

genera nuevos códigos cullurales y de consumo. 

En el caso mexicano se trata de mejoras ',que·deben ser intrínsecas al propio 

desarrollo del país, es decir, que actu'almentc ya fuerm1 ·co~cebidas como algo 

natural y no como un logro reciente. Tal.co.ntraclicci¿n refleja u~ serio problema de 

carácter estructural en México, pues por· derecho constitucional" todos los mexicanos 

deberían contar con el acceso a servicios básicos desde su nacimiento sin necesidad 

de formar parte de un programa focalizado · que les ayude a subsistir. De modo tal, 

que todavía en el afio 2000 no es posible garantizar la cobertura total en un país que 

presume de ser la décima economía en la clasificación de las más fuertes del 

mundo,203 pero que habla de logros alcanzados en el acceso a la educación y a la 

salud que hace varias décadas tuvieron que encontrar solución. 

Razón por la cual, el proceso de desarrollo humano estuvo y continua estando 

marcado por un cúmulo de vicios dificiles de superar, comenzando porque todavía 

no existe una visión multidimensional sobre la pobreza y el bienestar. Asimismo, el 

paternalismo y el deslinde de responsabilidades del Estado, los propios mexicanos 

que durante afies estuvieron acostumbrados a recibir generando poco; la corrupción 

y el clientelismo en lodos los niveles de la vida política, económica y social han 

marcado el proceso como algo inalcanzable, por lo menos durante las siguientes 

décadas. 

203 AP. ••México, la décima cntic.!ud económicu en el mundo", en El Financiero, sección Econnmfa, México, 13 de 
ugoslo úc 2002. p. J 6. 
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Así lns cosns, pnréce que es complicndo cuantificar los resultados y mucho más 

determinar cualitátivamente el efecto sobre la población, pues hasta hoy la realidad 

mexicana muestra la falla de compromisos auténticos para aliviar problemas que se 

han convertido en una enorme deuda heredada al presente y a generaciones futuras. 

En este sentido, aunado n lo anterior, puede afirmarse brevemente que a lo largo del 

presente trabajo, los resultados obtenidos pueden describirse de la siguiente 

rnnncra: 

l. En un primer plano, es importante señalar que los avances en el proceso de desarrollo 

sólo se pueden apreciar bajo una perspectiva de mediano a largo plazo, ya que las 

iirandes transformaciones que requiere el desarrollo . en las diferentes esferas: 

políticn, económica, social e institucional, ocurren· en forma lenta y a menudo 

discontinua. En general, aunque América Latina puedé da~ificarse como una región 

de desarrollo económico medio, el ritmo de progreso -~conórnico ha sido_ modesto en 

comparación con los patrones mundiale~>de manel'aque la• actividad eco~órniéa ha· 

sido muy inestable, repartiendo su~ r~s~1{.ici'O; ¿~¡';: g;a~d~s d~~Ígu~ldades; hacic,'\do 
• ,, ,. ' : , •· •,. .- ,_, ~·· '· ' o· _ , · -; - , - o -: . . . . •; " • · •. ·' ' 

de 1a región una de 1as_ peores de mulldo· én éuanio ªIª -distribución del ingreso se 

refiere. , 

Como lo 'ha. señalado en Banco Interamericano de Desarrollo, en materia de 

desarrollo humano, América Latina ofrece un panorama muy diverso. En las últimas 

décadas ha tenido un progreso muy destacado en salud, apreciable en la reducción 

·.de.la mortalidad infantil y un notable aumento en la esperanza de vida. El acceso 

-generalizado a los primeros niveles de la educación primaria, con la consecuente_ 

reducción del analfabetismo, también es parte dr los logros sociales de la región.- Sin_ 

embargo, el progreso educativo más allá de estos primeros niveles ha sido muy 

precario, de suerte que la educación secundaria completa, para no men~Íonar la 

educación superior, continúa siendo el privilegio de unos pocos en- a may'orf¡{ de. los

paises de la región,204 

204 Puru muyor infommción. consullur el documento del Dunco lntcrnmcricano de Dcsnr
0

rol10! Desari-ollo más a/Id 
ele la eco11omla. Progreso económico y social cu América J .. a1i11a, Informe 2000, llJD~ \Vushlngton, D.C. 2000, 
219pp. . 
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2.En lo que se refiere a J'vtéxico, en general las adn1inislrncioncs que han dirigido al país, 

y específicamente, el presidente Ernesto Zedillo, no han considerado la evolución del 

concepto de desarrollo en sus respectivas agendas, intentando generar soluciones 

parciales ante problemas complejos, como en el caso de la pobreza, ante la cual.se 

elaboran políticas de corto alcance para combatirla,. 

Es así que se sigue considerando a los individuos y los hogares como _unidades de 

consumo y el contenido ético y social que desde hace pcir lo me.nos 'clcis:~éc~clás ·~~ le 

ha querido añadir a las distintas problemáticas del desarrollo, t6davf~ 116 forma parte 

de la politica económica y social de Méxi~o. · 
' . ' ,,- :.,:··'.::' - .. _ -· - : . ' . ·. 

3.Es correcto afirmar que dural1te el perlodo1994-2000, el fortaleciinlento cl~I desar;ollo 

en todas sus vertientes, no constituyÓu~~ de Í~s )''rioridades gubernamel1tal~s, p~se. 
a los objetivos estipulados en'. el Pi~n Naci.:inaÍ de Desarrollo, en el que se establ~ció - . ,._ ··} ·•;.; ,, . - ·- - . 

el compromiso ccin la población'en f'obrel':<i extrema, por lo cual, .en materia de 

desarrollo humano, sólo se p~cs~niil~()..; n1~joras limitadas y diforericiables entre los 

grupos· de la población, puesel ~)Joyo oficial se concentró en ~n grupo ·mi11úséulo, 

dejando sin protección casia la totalidad de la población, principalmente a los pobres 
·' .. ,-, - .----- -·· - -.·- •' ' ... ' 

urbanos que anteriormente podían contar por lo menos con ;los programas de 

subsidios generalizados. 

Se apostó todo al Progresa, que es un programa basado en el mricmúsmo d~ la 

focalización, con el que una vez que se determÍnó cuáles eran l_as 16calid;cle~.D1ás 
marginadas del pais, se seleccionaron ias famiHas en pobreza e?'tTema::c dentro ele' 

' . ~ -- :- : . '~ '·- < -. 
éstas. Tal esquema, dejó fuera a hogares que. también requerían. el apoyo, pues' en 

términos reales, todas esas localidades necesitaban del )lrog~am~, y lo 1l~ÍSl110 puede 

decirse de la exclusión de áreas urbanas qÚe concentran Ün nlay~r l1ü~~ro de pobres 

(aunque existen niveles de marginación más elevados en el campo). 
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Asi1nis1110, aunque en México oficialn1cntc.sc afirme Jo contrai-io, no es adecuado 

dicho sistema porque sólo se generan solucione~ temporales .. p•ua unas cuantas 

fnn1ilias, pero no se garnnliza que con un progran1ri puedan ·abandonar el Cstado de 

pobreza en que se encuentran, ni. al rnomentci de ser beneficiarlos ni e~ el largo .plazo, 

aunado al descontento generado ·entre los no .. be~efi~i~rí.b~· q·;1ienes consideran 

necesitar Ja asistencia. 

El "'º do ••~ pmg"-· on lod~ ~·~ it.~tJ,l, ;;~qd~~• ~ -ren" 
la preferencia por algún partido polltic~:}a"q~~ aúi't nb d~~~pa~e~e' ~l Úso de los 

programas sociales con fine~>pci~Íiclii;a~,·sob~;( ijclo:.:c~> época. d~ elecciones 

(presidenciales, estatales o nmúidpnles· y. en la renóvadón'ac alcaldías y congresos). 
' ·', - ·.- .. ' ,_ .··· .. 

O bien, si con ello se quiere evitar el estallido de desco~tento social entre los 

grupos más marginados, evitando cualquier tipo de organización (pacifica o 

armada), así como para frenar temporalmente el flujo migratorio del campo a la 

ciudad, proporcionándose una renta a las familias con hijos en edad escolar. De ahí 

que el carácter asistencialista que se ha adoptado durante décadas, primero durante 

.el periodo de sustitución de importaciones y ahora bajo esquemas de ajuste y 

apertura; nunca ha tenido como meta clara combatir el problema de la pobreza 

desde su raíz, es decir, articulando la po!Jtica económica con la social para convertir 

. el movimiento de las variables macroeconómicas en mejoras al bienestar. 

4.Si bien la pobreza no es un fenómcn'o e~dusivo de los periodos de reforma 

macroeconómica y ajuste estructural, las condiciones han cambiado, pues se 

emprendieron en una etapa cargada de transformaciones demográficas: aumento la 

.esperanza de vida y disminución de la mortalidad; lo cual implica mayor número de 

personas en celad activa e incrementos en la demanda de servicios públicos, además 

de una urgencia por generar recursos humanos capaces de adaptarse a los cambios 

tecnológicos que trae la apertura comercial, pero ante esto último, el país no estaba 

preparado, por lo que el resultado fue el aumento del empleo informal y de la 

migración internacional y de zonas rurales a urbanas en condiciones adversas. 
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La serie de cambios en la política económica, fiscal y monetarin, exigió unn 

reestructuración en el campo de la politica social, además de la supuesta 

descentralización de funciones y recursos para dotar de mayor autonomla a estados 

Y· municipios, asl también, fue acompañada por la finalización del esquema de 

subsidios que se venlan otorgando desde varios años. atrás y en general por 

transformaciones profundas en el sistema de abasto de alimentos básicos que 

afectaron principalmente a la población pobre. En este sentido, el caso de la tortilla 

fue el más complejo dado que cobra mayor demanda a medida ·que la población 

empobrece. 

En dicho contexto,.los avances en materia de educación, salud, infraestructura y 

servicios básicos, se vuelven mínimos dado que cada año incrementa el número de 

pobres, tanto de ingreso como en pobreza humana. 

5.EI Banco Mundial y el PNUD son las dos de l~s instituc¡oll;;; ~9e 111~5. h~ll. iabajlldo 

los lemas de crecimiento y pobreza. El Ban~o M~dlal~-l~aiÍdb.~q~~Í~iHz~d~ su.· 

postura de manera que en la actualidad ya no~se l,'üsa,~ili~Ü~e~té;e~ 'éffugr~so 'y el 

:::-~:::::l~:re:lc::::ed:::::~~~:~:~st:~1:~t~~1teffld~l~Í~lltÓeconón~ico 
';·:::·:·.~·'.)':)::: 

Ese nuevo sentido· ético ha gestado-' IC> que·. se denomina ,;contraparadigma 

neoliberal", gei:erad~ por el propÍÓ pa~adÍgnt~ del Consenso de Washington y la 

puesta en prácÚca de 
0

los '.·'.;é~c~d~~ derivados de él. en materia económica y 

comercial, ha d~do rriuestrasde ~star sustentado en el pensamiento neoclásico que 
. ·- ·-- . "'-' - ' - - --¡ -. ' - . . . ·- ~ - . . -

'. mantiene !a teoÍ-la dei consuinidor, es decir, con'cebir a los hogares como unidades de 

consum~; la úniC:~ re~~iC:ción al bienestar de dichos hogares es ~I ingreso con el que 

.. ~dquieren bi~nes de consun1o. Por lo tanto, el Estado se encarga de brindarles una 

'~ei1ta; -vla transfc~endasdlrectas cómo lo plantea la focalización de programas y 
recursos-, que les permita ser consumidores y además productores, por lo que no se 

descarta del todo su función en la economía. 
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6.Todos los avances y retrocesos registrados en distintos indicadores y. por supuesto en 

el IDH, al irltentar estudiar la realidad compleja y dinámica, no son capaces todavia 

de reflejar un cúmulo de circunstancias y deficiencias estructurales de un pais. 

Sin· embargo, en el caso del IDH, aun con .tales carencias, .en términos generales, 

res~lta ilustrativo cuando se pretende evalu~r i~:'éfectivicf~d de l~s polítfras en el 

largo plazo ya que auxilia en la elaboraciÓn de nueva~,: ~sÍc~~o ~n la calificación de 

los resultados alcanzados por las ya emprendidas.· 

No obstante, se vuelve limitado cuando las condiciones de pobreza en que vive la 

mayor parte del pals no son cubiertas por dicho indice, para lo cual obviamente 

existe el IPH, pero que de igual forma no es capaz de analizar la calidad del proceso 

de desarrollo, sólo de cuantificar a quienes mantienen insatisfecha alguna de las 

variables que componen el desarrollo humano. 

Entonces, en cuanto a indicadores se refiere, es bien sabido que estos siempre han 

ido acompañados de criticas y objeciones respecto a su utilidad, ya qu~ aun cuando 

pretenden evaluar el estado general de un pais y ser útiles en comparaciones 

internacionales, dejan fuera diferencias regionales, étnicas e incluso económicas, 

entre otras. 

Aunque en el caso mexicano, un estudio sobre el. desarrollo humanci que requiera 

de . una serie de indicadores. estadlstlccis, debe·· recurriT a los dlsim:tos informes del ' -.. - - . .. . ,. . 
PNUD y tomar estimados . relacion'ados ct°é otras instituciones, nacionales o 

int~rnacionales, p~ro~Íempreate~dieÚ~~la 1'Ógic~ nacional, enfocándose hacia los 

particularismos que.Ía coristi~yen; T~do,~11~ con el fin de darle: un rigor teórico 

metodológico a los progra~a's, lo(estÍinacf~s ylos resultados producidos en el pals, 

pues se ha insistido en ~ue-'~~ Méxlco rio ha existido una visión ciar~ d~ los 

componentes esenciales del bienestar, .que .son además de económicos,' so.dales e 

individuales. 
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Hasta nucstros.dlas, el único estudio realizado en la rn~teria, én el que se prC>pone 

u;1 cm~junto de nuevos Indices y se presentan las condicio1ws .del de~a,rrolÍólnilllano 
a través de un análisis estadlstico, es el Primer lnform~ Sob~e 9ésa~~oll~ I-Íurn~'no de 

M~xico 1995, presentado en abril de 2002 y elaborado por I~ UÍ~i,,;~~sid~d AÜtÓ1;orna 

de Cha pingo y por el Centro de Desarrollo Humario:~e d~,;riájua~o, ({~·dado 
durante el gobierno de Vicente Fox en dicha entÍdad),'pe/C,;~q~~d~~aiC>;hí:~~da~~nte 
no ha tenido el impacto esperado. ·,·:j:·' ;,· .. ·: ... '·'>.e;/' 

Lo novedoso de este trabajo es que por primera vez se consider~:~l· d'esarrollÓ 

humano como un enfoque integral para estudiar la pobrezay el desarrollo.bajo un 

mismo ángulo, aunque considerando las limitan tes que guarda el IDH delPNUD 'por 

lo que se intenta complementarlo. Es de llamar la atención el poco interé~·: q·~~· se 

manifestó con su presentación, exceptuando el ámbito académico, las 'diferentes . 

instituciones públicas encargadas del desarrollo social e incluso : Ia'\nisma 
, < H' ,-, '• 

representación de Naciones Unidas en México no mostraron mayor atención,: en.los' 
., .. , --· .. "' - . 

datos presentados, que si bien corresponden a 1995, pues, rio exktia;W~rmaCión · 
; •·· --.··, ·L ·" ''!. : 

actualizada. Asimismo, México cuenta con un compromiso con: e(PNUD,)erÍ.• , .... ·._·.·;.- ... __ ., --- · .. - -. 

colaboración con la CEPAL y el BID para elaborar inforrn~s a~1;ml~s ~n Iá:Ütáteria¡ 

pero que hasta hoy no se han realizado. 

Evidentemente, el objetivo de generar un mayor y mejor bienestar para la gente, 

bajo una visión rnultidirnensional, aún no está claro dentro de la política s.od~l· y 

mucho menos en la asignación de los recursos, además de que todavlá se rei:'u~r~ a 
",. •'.' 

metodologías, calificadas corno novedosas, pero que en la base conserv'an el.'misn1o 
: :;._> .. ,:. · .• ·v.··-·, '.. 

enfoque, es decir, la pobreza como resultado de una falta de ingreso lo cual ·lnlp.ide 

satisfacer necesidades básicas como la alimentación; negando la exÍ~t~n~ia de bi~1\es 
y servicios imprescindibles que nunca han sido consideradÓs corno· básic~s al 

momento de elaborar planes de acción. 
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_ 7.Finalmente,-:en la .región latinoamericana, y especlfieamente en México, una de las 

principales_,_ razones por las que estos paises muestran un déficit en el 

ripr~visionan1iento de servicios básicos radica en la folt~ de información adecuada; 

oportuna _y confiable respecto del verdadero impacto que ésta· tiene sobre el 

bienestar y el crecimiento económico, razón por la Ctlal se tiende a subestimar In 

urgencia de prioridades de tales inversiones, frente á aqtieIJÓ~ gastos -pár.i:_los' cuales 

sí se tiene una mejor estimación de su importancia y. u~~:má~ cla~a cuantificación ele 

su rentabilidad económica. 

Considerar esto serla valioso para lTlejornr Ja: ~~lid~d d~ vid~ y también para 

_garantizar la sostcinibilidad deldesárrollo i1um.ano 'albrifldar sustento real a un tipo 

dci crecimiento ec~nómÍco cuya cmnpetitividad no radique en la pobreza, sino en In 

creci~~tc productivid~d y remuneración de los recursos humanos. y aunque existe 

una gran\H~~rsidnd entr~ los paises que comprende América Latina, prevalecen 

condiciones similares- en lo que a la pobreza y al costo social derivado de los 

programas de ajuste estructural se refiere, no por algo viene a ser una parte del 

nmndo que alberga unas de las mayores disparidades económico sociales, herencia 

por su puesto de constantes años de corrupción y explotación de los recursos. 

' . ·'' 
Después de recorrer el camino anterior, resalta el hecho siguiente: en_; México; 

durante esos años nunca se pretendió solucionar de fondo los probie~~'s ·:que 

nquejnban al pnls, todo fue atendido de acuerdo con la coyuntura de modo qÜe la 

serie de reformas y programas sociales, (que pueden llamarse compensat6rio~ pues 

únicamente Últentnn solucionar efectos y no causas) basados en ei.mec~;,ism~'de In 

focalización sólo resolvieron parcial y temporalmente algunas dei:i1~~dás·:. de las 

familias beneficiarias. 

Por lo tnnto, los resultados obtenidos fueron minúsculos-y' .d.e corto -pfozo;· 

dejando a sú vez, desprovisto al resto de la población, y voh•i.~nd<>, fu~.ierto~l futuro 

_incluso de Jasfamilias participantes en tales programas; p~es-ciiáve~ q~e los niños 
' . --.,- - , ... ,.-,·-.. -,-·' .' ' 

concluyan sus ~stüdi~s ya no contarán con el apoyo; descÓnocién~ose, ~quizá por el 
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poco tiempo transcurrido-, los efectos reales dentro de· cada familia, en términos de 

aprovechamiento de las transferencias monetarias y de la asistel1cia a la escuela y a 

los servicios de salud. 

En este sentido, una estrategia de tal ~agni~d, debe fofmularse con el fin de 

evitar la condicionalidad para recibir dine~Ó a~a~;bio\I~ enviar a !.os niños a la ..... ;•' ._ . . 

escuela, ya que ello no logra romper coll ~l círrulodc.Ia pobreza y en realidad, no 

queda claro el papel que las familias le dnn a·ia··ed~c~c¡Ón ~n el corto y largo plazo y 

finalmente, si ya se ha reconocido que ~I,m.ayor.~.úlllcro ,de pobres habitan en las 

zonas urbanas, entonces deben hacerse exte1~Ívoslos.~ecanismos de ayuda a estos 

sectores. 

Por tanto, a!Ilegar alfinal el~· este trabajo_ lo que ha resultado evidente es que 

estudiar el .. des.arrollo huma~o; coriló Io ha ;ropuesto el PNUD, es bastante 

coi11plicadbsCl~ie todo. pofla ~~s~nci~ el.~ ~1~n1~~tii~ estadlsticos .acordes a tales 

planteamientos";f de una viSión que' pong¡{ en primer plario el bienestar de la 

población; ~er~ }:a ho vis,to:d!1ic~m~~té ~: parÚr d~ la ?bten~ión y partl,cipáción .del 

. ingreso Y ~I <:~~ú1no; · sirli; con el fi~ efe apui1tar . hacia una 'explicación 

· .. m~IÍidi~1ensi~nai. 

Estudiar cada uno de los componentes de manera separada,. con bas'ii eri •la 

i11formación de estudios comparativos entre paises o con los proporcionadc:is por el 

INEGI, ha sido un riesgo a lo largo de esta investigación puesto que se van tómando 

cifras que en teorla presentan el panorama nacional, pero sm considerar la 

heterogeneidad de un pals caracterizado por diferentes patrones económicos, 

politicos, sociales y culturales entre cada una de las regiones que lo componen. 

De modo que se vuelve todavía más dificil hacer una apreciación objetiva sobre 

un proceso que por décadas ha sido limitado al campo de la distribución del ingreso, 

que si bien es una de las situaciones más preocupantes, no es la Úllica que requiere 

atención. 
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Así las cosas, aurique';existió un compromiso del gobie,rno de Zedilla para elaborar 

inf orines anuales·. sobre. desarrollo. huinano en el país,· coflsideraÍ1do · las diferencias 

entre localidades, ni,siq~i~;a .~e h,¡~ntó adop~~r lametodologia o ,el concepto ya 

existentes, ,lo cual Ílldica q~e aúl1 n~ logra ubic~rse 'enlr~ las priéiridádes nacional~s 
,ni desde el p~nta' d~ ~is~~'te¿~ico pa;~jo~'~Ú1b~rdctóres d~ poÚticas, 'ni en· la vida 

cotidiana efe lÓs in~xicdrici5: 
•;','· 

En suma, los avances en dichocan1po,''p(?SC<~~~~"iin)J'~rt~cia y a' lós beneficios 

generados entre la población, son opac~1cl~~~d~~~~~~~ie;de i~ttocesos y obstáculos 

que han restado calidad a dichos logros; Cl~,;ii'.i;d~ que sólo se trata de mejoras 
.. . .. :-. ''· - . -

visibles en el largo plazo (como el aumento en la esperanza de vida al nacer) y otras 
•" .._. )' . . 

más coyunturales (como las generadas P,ºr el Progresa) que no garantizan un nivel 

óptimo del bienestar para el futuro, e las transferencias monetarias si bien ayudan en 

algunas condiciones presentes de los , ,hogares, no. avalan el hecho de qu~ esos 

recursos se vayan a emplear en la forlllaciÓn de un patrimonio, ya. sea de bi~ncs 
materiales o intelechiales-, y por tant'o no aseguran la salida deCcírc~lo,de la 

'., · .. 
pobreza. 

-:~·:_,·\·: " ·.''.';" " 
-_.¿,_:, 

Es por ello que tal vez el mayor obstáculo para el cÍesa;rollo humano; además de 
. . . . ' .--.- _--·. ·;··-·· •.' -' .,;:·;-.:.·-;- •:,.;:.· .•,',_:·,;._',_,_: .•,: -

la' pobreza en todas sus dimensiones, es la falta de una vlSión sobre la potc~éiacióll ' 

dé, la~ capacidades, previa satisfacción de neces,idad~ c~~~i~~r~d~si~~n¿;alriiente: 
;. ,, ... "·--...... ·.-- .. ·' ···-' ··,, 

como básicas, más todas aquellas que dentro de cáda eiito~noculturalse han venido 

gestando, ya que la tendencia hasta ah~ra experÜllcl1t~d~ ~ancel<t"la pci~ibilld~~-de 
formular p~líticas y estrategias orientadas hacia ese c~lllino;:; qÜe al' ~n:;o tiériipo 

impide ir más allá de la barrera sexenal, pues tal p~ece qu~ las cucstiol1es 1od~lcs se .. 

ati~ndcn como conviene y no como se debe. 

. - ' . ·' 

Bajo la administración de Vicente Fo~, m.ievanient~- se' ha itlcluic:lo en el disdirso 

oficial el objetivo de alcanzar el desarroll~ econóffiico, social y esta vez también se 

habla del humano para todos los mexicános. 

··:--. "· :: .·. 
····)·;··) 
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Sin embargo, el modelo planteado aún conserva las principales características de Jos 

mecanismos utilizados en el periodo anterior, siendo así que, las pocas aportaciones 

van cargadas de escepticismo pues parecieran irrealizables, por Jo menos en el corto 

y mediano plazo, de tal suerte que al seguir la misma dinámica tal vez no sea ni en 40 

años,205 como se ha pronosticado, cuando logre abatirse por lo menos la mitad de la 

pobreza y lograr una mejor distribución del ingreso. Incluso, hay quienes señalan 

que con programas de asistencia social, como se ha venido haciendo, y sin un 

crecimiento económico que permita deslinar mayores recursos para el gasto social, se 

lardará entre 40 y 60 afios para erradicar la mitad ele la miseria en México. 

Mientras tanto, se han adoptado los planteamientos de Naciones Unidas. respecto 

al desarrollo humano y sustentable, creando una subsecretaria de desarrollo humano 

(cuyas aportaciones fueron tal vez nulas) dentro de la Secretarla cleDesarroÚo ~cial, 
que por cierto no duro más de dos años, pues fue cerrada bao el argurÍ1ento de una 

falta de recursos. 

Sin embargo, todavía no existe un método e;icaz pai~'cu~;pJi;~al:Íaln1~Ú,?'con 
.. .,-. - < • ; • < -· ••• / ',.:- • ;--,~ : ':~;. • ._ -- • • '· • -

los tres componentes del IDf!.-La''poHtica;soelal·.y\económica'hanfundonaclo 

(f f ~~I:~J~i~llitti~!i~~¡~~f • 
resultado de ~na mala a'limen'tación o bien de ,tc~er q~ri eslttcliar y tr~bajar a'i mis~10 
tiempo. 

205 J .. n cifra de 40 nftos se cito yu que diversos nnnlistns hun calculado que aun creciendo un 1% onunl en términos 
pcr cdpitn. el pafs lnrdarfn rnfnimo 40 aftas en cumplir la meto de erradicar Ja pobreza o In mitad pnru el u1)0 
2015. 
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Es dificil lograr todo Jo anterior si se considera que distinguir las necesidades de 

cada sector ele la población es una tarea casi infinita dadas las grandes diferencias 

socioeconómicas. No obstante, existen reglas generales y aspiraciones comunes. Julio 

Boltvinik definió seis factores del bienestar a nivel ele los hogares en un país como 

México: 

1. Ingreso corriente; 

2. Derecho ele acceso a bienes y servicios gubernamentales d~ éarác,ter g~atuito (o 

su bsicl iaclos); . ; 

3. Propiedad o derecho ele uso ele aé#vos qu~'proporcionitn'ser~déios de consumo 

básico (patrimonio básico); 
,.<;:.:c .. ; 

4. Conocimiento y habilidades como· expresión~ de lit capacidad ele· hacer y 
entender; ·· '<- · .-,;,· < 

5. Tiempo disponible para la eclucacló_n, la' recreación, el descanso y las labores 

domésticas; y 

6. Los activos no básicos (capacidad de ahorro y encleuclamiento).206 

Es por tanto que ya no resulta valida una inte_rpretación del bienestar basada en 

un solo factor como el consumo privado, el ingreso corriente, en menor medida los 

derechos de .acceso a servicios gratuitos y el patrimonio, y sólo en contadas 

aplicaciones las habilidades y conocimientos. Bajo tales circunstancias, tampoco 

parece que el tema a discutirse sea el papel que· deben jugar las institu~iones 

(públicas y privadas), ya que conociendo el grado de atraso del país, el con1promiso 

recae en todos los sectores que lo integran. 

Sin embargo, una vez más parece que sólo se cambiarán los nombres, pero no las 

estrategias; Vicente Fox, adicionando al clásico discurso de las aclminjstraciones . 

prifstas pasadas los objetivos rectores que se dice, buscan mejorar JÓs nivelC:S, de 

educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual, 

y colectiva; fortalecer la cohesión y el capital sociales; lograr un desarrollo social ·y 

206 Julio Dollvinik y 1 fcmándcz Luos, l!nrique. Pobreza y distribucidn del Ingreso en Aféxlco, Siglo XXI, México, 
1999, p. 18. 
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humano en armonía con la naturaleza, así como ampliar la capacidad de respuesta 

gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. 

' . 
Asimismo,. como. ya lo fue en el periodo ·1994:2000, erradicar la pobreza es la 

meta principal d~l nuevo gobierno basándose· en el. m'ismo mecanismo de la 

focalización para transferir recursos a los hoga~es más necesitados .. Para ello se puso 

en marcha un programa, -que en realida'd es la continuación del Progresa, partiendo 

de que fue eficiente en su momento:, esta vez .denominado Programa de Desarrollo 

Social 2001-20.06, superación de In pobreza: Oportunidades, una tarea Contigo, pero 

ahora considerando cinco _vertientes:: oportúnidades, capacidades, seguridad, 

patrimonio y equidad. 

La estrategia planténdn presume de contar con una visión de la pol!licn social no 

asistencinlista e incluy~nt~, con criterios de desarrollo humano y superación de In 

pobreza, que además atenderá por In vía de programas y estfmu!os la inversión en 

educación, salud, el itnpulso al ahorro y a proyectos productivos. De todo esto; lo 

que salta a la vista es que una vez más se atenderán las consecuencias de In pobreza y 

no sus causas, pues si el sector rural será el que reciba la mayor parte del apoyo; ·por 

qué no hacer algo para mejorar las condiciones de la producción e.n él, o se crea un 

mecanismo que garantice In certeza jurídica sobre la posesión de la tierra. 

Mientras tarito, Vkente Fax ha señalado que gracias a los esfuerzos del gobierno, 

én un periodo ~áximo de 25 años, el ideal del alcanzar el desarrollo pleno puede . . ._,_-., ' 

ser 'logrado, con' base en la serie de programas implementados que evitan la. 

duplicidadde;fu~~l~~~scnfovorde una mayor eficiencia de la gestión, llSÍ como 

optimizar lá asign~~iórl' de tecursbs y dirigirlos únicamente a quienes los necesitan. 

También se. propone equilibrar In po!itica social de c'arte universal con los apoyos 

· espedflcos, en esté caso orientándose a educación y salud. Brevemente, tales~cclo~i!s 
consisten éi1 lo siguiente: 

" .. / 
~. .T'. 

1----------------'----'--'--"----'--'--'---'-'-'---"-~--~----
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A raíz de los deprimentes resultados presentados por instancias internacionales 

en el año 2000 en los que los niños y jóvenes mexicanos obtuvieron resultados 

reprobatorios en ciencias, n1atcnu\ticas y lectura, la nueva adn1inistración planteó 

una reestructuración del sistema educativo a través del llamado Co111promiso Socinl 110r 

In Cnlidnd de In Ed11cnció11, suscrito entre los gobiernos federal, estatales y municipales, 

con escuelas, sindicatos de maestros, iglesias, cn1prcsnrios, univcrsidndes y 

organizaciones sociales, cuyo objetivo plantea que todo el sistema educativo, desde 

preescolar hasta posgrado será sujeto a revisión para mejorar no sólo los servicios 

que prestan, tanto instituciones públicas como privadas, sino que pretende que la 

educación sea de calidad y logre estándares internacionales. 

Para realizar la evaluación se creó el Instituto Nacional para la Evaluaéión' de la 

Educación (INEE), pero lo que no se define claramente es qué.se ~.:i·ti~~de por c~lidad 
,.- ··., · •• :,: • .,· ·' ,·· •. ·<' ". 

y cuáles son los parámetros para medirla, pues son., por. d.e~áS:co~oddas las 

deficiencias en los programas que se imparten°y:eri'fa capácidad y destrezade un 
,_ -.. '¡' '","''· ... '···· - ' 

maestro en el aprendizaje, pero no se han tomado'ehcÚentil'aspcictos tnles"com'a la-
- d ••• ·,:. : •• •• " ·.t' ,-, - . ' 

heterogeneidad social, la cultura juvenil, llgadn·a 'problen;is socioeconómicos, el . . _. _,_~-.. ·. -- . .. . ' - ~ : . . . .. 

origen social y las diferentes formas d~e apren~er d(?. lÓs estUdiailtes, aunado_ todo elfo 

a Una serie de problemas e~ la cloce~~i~. ' 

Por lo tanto, basá11do~e'cri,J~ rerid,ició~ de cueritasno parecen superables las 

cOJ~dicionés. de. pob~e~ri: i~~e;arite~Y Jo ;ri~tcrior ·ai:u(cuarido se _ ~iStc · e.:i; ligar el 
-·. ·... . -·· . ; .. ·- '" •. !". ·- •• ,,,," - _,·,,. ----·_, - .•. - ,·· .• - ... •/. ·, '• -.' • -' ' .' • 

sistema,edtÍcativo con·cÍapáriÚ~ pr~ctuitivo ~r ... íe~ntin<lr'~on,el .. rezago. para que las 

Asimismo,• deriva<ló del ntisriui co~pr~Íitisci/ s~ puso .en marcha ·el· programa 

Hacia·,;,, país de lec/ores;abr,ie~~~ '7so ·miJ iblb!Í~tecas d~ aula} fortaleciendo las 

existenies en las escuelas de educa~iÓn básica d~l pals; aded~tís d~ ~labd~~~ iá lla;nada 
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"Guía para padres" que pretende inculcar valores para que los' 1úños lleguen a ser 

"adultos responsables, satisfechos, amorosos y fclices"207, 

Para elaborar dicha gula - cargada de ideas cc;inservadoras-, promovida por la 

fundáción Vamos México, aliada a Televisa y el SNTE y aparentemente basada en 

documentos de la UNESCO, se dice que se hizo un gasto millm:iario, pero no se 

consideró que la inmensa mayoría de los adultos, - a quienes va dirigida-; no tienen 

un h'ñbito por la lectura; por lo que todos los folletos impresos (78 millones) podrían 

caer en un campo infértil, o poco apto para educar a los padres de familia, 
-,. · .. 

responsab,les d~ "ducar a sus propios hijos.208 

N,o obstante,' lograr un pals de lectores en un panorama desolador, en el que 

viven33 millones 600 mil jóvenes de eníre 12 y 29 años de edad, de los que el 15% 

mayor de 15 años carece de las facultades el~ment-ale:S paia la comprensión de 

lectura y el 60% no compra ni tiene ÍnclinacióÜ- pC>r l~~Iibros, aunado a que en 

México no existe una estructura de comeiciallzaéÍón d~Í libro y sólo hay 488 librerías 

en todo en territorio nacional. Pero quizá el problema más grave es que los 

principales encargados de promover la lectura, profesores de primaria y secundaria 

carecen de dicho hábito. 

La CEPAL y la UNAM han hecho público que los docentes de tales niveles no 

han adquirido el gusto por los libros. En este sentido, una investigación realizada en 

la UNAM reveló casos de profesores de primaria que la última vez que leyeron por 

gusto un libro fue hace 27 ai"\os o que no cuentan con más de 50 libros en su 

biblioteca particular y tienen aproximadamente 5 años sin pisar una librería y sin 

comprar por obligación un ejemplar.209 

207 Clnudia l lcrrcrn Ucllrún. ""La gula pura pndrcs, moderada, dice líder del SNTE", en -La Jornada, sección 
Polfticn, México, 16 de ugosto de 2002, p. 17. . 

208 José Reveles ... La Guía para padres de Vamos México, lnfc!rtil con adultos sin hábito de lectura", en El 
Financiero, sección Sociedad, México, 14 de agosto de 2002, p. 43. 

209 Carmen García Bermejo. ºMéxico, sin una estructuro de comcrcinliucióri del libro", en El Financiero, sccéión 
Culturul, México, 20 de agosto 2002, p. 60. , 

\------------------------ ---
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Finalmente, ante el presente escenario, lo único que resta es generar el cambio 

desde el interior de los hogares aunque es tal vez lo más complicado, pues en ellos 

no se cuenta con la información y contadas veces existe la intención de reformar el 

perfil educativo de la propia familia. Mientras tanto, el gobierno federal adquirió el 

compromiso de elevar el gasto educativo hasta el 8% del PIB al final de su sexenio, 

tal ·como lo estipula In UNESCO, con el fin de que todos los mexicanos tengan acceso 

a ella, sin embargo, la verdadera deuda seguirá pendiente porque ya no es suficiente 

garantizar la cobertura universal, sino además lograr la eficiencia terminal y 

encontrar el espacio donde sea posible la futura aplicación de todo el conocimiento 

adquirido. 

Y enel caso de la salud, lá. situación no difiere mucho en cuanto a los resultados 

que pu~den ~spcrarse, de hecho, tal parece quena h;· sido un~ de las principales 

·prioridades (auncuando sé creó In Cmznda Nacio11ai'por /~ Ói!idad de los Serl)fdos de 

::: ~·d:.:~:.":.::. ::::·;:-:::-~:::k:~1!I~~~~~;;~i~::~~ .. 
servicio entre diciembre de 2001 y abril dé 2oÓ~, .. ;~d~i·~~~~kc6~~~·idas en los 

últimos años del gobierno de Zedil!a.210. .·. · '•·.;,/';:· ?'::/' ,T . 
.. , .~.:~.~ 

:-·e·· 

Otro ejemplo fue la inauguración del eq';li~én;;¿~lic~de alta tecnologla y de un 

albergue en el Instituto Nacional dé Cardióliiifa, que t~mp~o fueron obra del 

gobierno sino de donativos: Es asl que ·~ I~ más que se pretende en los próximos . . 

años es a conseguir donativos y préstamos como el que la Secretarla de Salud firmó 

con el BancoMundial (se trata de un acuerdo de débito por 350 millones de dólares 

para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud).21l Entonces, bajo un 

nuevo enfoque, se habla de esquemas "innovadores" basados en el altruismo, las 

donaciones y la utilización de la banca de desarrollo, que hasta el año 2000 no hablan 

siclo utilizados en dicho sector. 

21 O Morissn Macias. ••En snlud, un paso en el nbandono gubemomcnlnl", en El Financiero, sección Sociedad. 
México, 30 de agoslo de 2002, p. 36. 

211 /bid .. 
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Lo anterior, si bien puede beneficiar a las instituciones encargad¡is de la salud, 

entra en contradicción con el mismo discurso estatal, pues por un lado se dice que 

hay. que quitarle el carácter asitencialista al servicio que éstas prestan, pero por otra 

parte, ha sido dicho sector el que anda en busca de donativos dado que dentro. del 

gasto· pí1blico. federal y estatal no hay garantias ni posibilidades para que se 

incremente una· ·partida que lo beneficie . 

. y. otro aspecto de la reforma a los. servicios de salud .consiste en la puesta en 

ma.rchri de un ~eg~ro pop¿lar de saÍud para garantizar fo cÓberttira universal y 

ammorar lri caiga ~ue recae en el.lMsS y el !SssTE.' Dichci seguro lrla dirigido a 53 

millones d~ nlcxica~os ~~e actualmente .•son,.· r~~ori~id~s por él gobierno como 
' • • > ' ; - • • o"• ', ·-~ • - • ' ,• • - é -· ·,-

pobres, ya que 3 de cada 4 familias no so~ derechphatJicil.tes de. nÍngúll-sistema de 

seguridad . social,212 

· Todo l~ anterior se hará con base en las:riú~~a~ éür~s ~obre pobreza. q~e el 

. ejecutivo-anunció a mediados del año 2002; respalda'das porún estudió realizado por 

el denominado Comité TéénicÓ para fa.MedÍci¿ri de ia Pobrez~ ~ue la :Sedesol 

constituyó con diferentes académkos df!su ~lec~ióri. 
. . -

Si bien, en Iris condusiones cÍc dicho Comité, las cifras, correspondientes al año 

. 2000, representaban a ca~i d~~ Íercer.as partes (65%) de la pobla~iÓn del país en 

condiciones de pobre~; la J,iopbrción que el gobierno reconoció fue tan sÓJo de 

53.7%, ~ segúri driios de]ÜH~B~l~inik, lo anterior se debió que la dfraera,t~n alta 

que el gobierno no s~po que hacer con ella, por Jo que el resultado del_cbmitédüiere 

del oficial. 

212/dem. 
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Asl las cosas, además de tergiversar los resultados, la Sedesol planteó tres 

cate&orlas para identificar la pobreza: 1) alimentaria; 2) de capacidades, y 3) de 

patrimonio.2 13 A fin de cuentas, los tres tipos representan dificultades para satisfacer 

las mismas necesidades puesto que no se cuenta con w1 ingreso suficiente que lo 

permita. Por lo tanto, no importa tanto el ingreso con que cada uno de estos sectores 

cuenta si de ningún modo es suficiente para. cubrii- Jos requeritÚientos esenciales que 

les permitan vivir plenamente. 

Atendiendo a cada una de estas categorías, los recursos por los que la población 

lota! y los hogares fueron clasificadas de tal forma oscilan en lo siguiente: 

1 

La pobreza en México: 

sus dos vertientes, año 2000 

.1 Eslr•tos Comile Tecnko 

1 

Definidos como 

hogares con .. ingreso Une.u de pobrnz.1 l'orc<'tlt.1jc acumul.lJo 

i sulidcnlc para .. : por perso11a por Jfa di! pobres 

r.-aJquirir CilltólSla de$20. 90 Urb..1110, 18.6% hog,ut.'S 

rlinumtos" $15, 43 rural 24.2 % personas• 

f"s.1lisfou•r 

11t'('l.'Sill,llll'Stll.' 

11li1111."nl.1dón, s.ilml, 
1 . . • 

1

veslulo, vivienda, 

llr.tn..'iportey 

etluc.iciónH 

r· "cubrir lo 

~11.KO u rb,1110 

$2H.10 rural 

J'l'tfUCrimienlns 

~u\lt.•riort.'S m.'\s 

$5217 urb,·mo 

losS..14.91 rural 

1~,lro!> biem.'S y servid~ 
,indisrcnsables" 

¡ru1.11 de pobres 

~5.9% hogares 

~.7'X.peBOnas 

56.9% hogares 

15.0% personas 

65.00% 

Nombrt.• 

l.Pobreza 

alimmt..1ria 

Z. Pobreza de 

apaciJadL'S 

~.Pobreza de 

patrimonio 

Estr<11tos Scdesol 

{m!'.15 de pobrez Porcentaje 

por flt!rsona ro• acumulado de 

~·· :>2U.90 urb.mo 

S15.43 rural 

~24.70 urbano 

~18.90 rural 

SU.80 urbano 

$28.10 rural 

pobres 

8.6% hogares 

24.2% personas• 

25.3 % hogares 

:\l.9% pt.•rsonas 

f,15.9% haga~ 

~J.7% r<rsonas 

53.70% 

¡ l.os cálculos de ~rson.u para Jos primeros nivck-s del Comité los llevó a cabo la Scdesol. Ln cifra para el nivel superior e 

t.'.!otint.1ción de uno de sus miembro5. El Cumité sólo prl'SCnlO cálculos por hogares. 

ruentc: Julio llultvinik. '"Venl.id h\.,1ka y verdad oficial". en 1.A /onr~la, sección lkonomf.1, colunm.i EconomLt Moral 

,Me"in1, 16 lll'ólHOStO di.' 2002. p. 22. 

213 Se definió u la pobreza en tres catcgorfas: 1) Alimentaria: es definida como el ingreso insuficiente para cubrir 
las ncccsidtu.Jcs ulimentarins; 2) de Capacidades: se refiere a aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente paro 
cubrir las necesidades de alimentación. educación y salud; y 3) de Patrimonio: se encuentran en esta cutcgorfa 
los hogares cuyo ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades de nlimentución, salud, educación, 
vestido, culzudo, vivienda y transporte. Véase Julio Boltvinik. "Verdad técnico y verdad oficial", en La 
Jornada scccit\n Economfu, columna Economfu Moral. México. 16 de agosto de 2002, p. 22. 
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No obstante, pese a la negación de ese 65%, es la primera vez que un go.bierno 

mexicano reconoce una cantidad tan elevada de pobres, pero, lo que todavla no se 

logra es dejar de lado el carácter ~nidimensional en el que se adopta al ingreso como 

único indicador de la pobreza. En este caso, no se consideraron· ni capacidades ni 

.oportunidades que se obtienen por otra serie de factores, ya sea por la interrelación 

i;nfre la comunidad, por la valoración personal de lo aprendido o !º que se posee o 

por Jos bienes y servicios que el Estado. presta .. 

:Así también, esta perspectiva pon'ci:de manifiesto el hecho de que sólo se piensa 

.en .un ing~eso suficiente para cubrirder.tas necesidades mínimas, descalificando todo 

aquello que resulta indispe~able y que va desde la recreación hasta la obtención de 
. ', .•·, ·. ·, . , 

.articulas .que al parecer bajo esta nueva metodología son. considerados como 

sun.tuariós, pese: a que entran .e~ el cuadro básico de las necesidades o forman parte 

de aspiraciones personales, como. puede ser el uso del gas doméstico para cocinar 

·alimentos o parael aseó personal, adquirir un libro o un televisor. 

Y. aun con todo lo anterior, en agosto de 2002, México fue clasificado por .la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAÓ), 

como la décima economía más fuerte del mundo en función de su PIB. Pero al mismo 

tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desárrollo , lndúsb-ial 

(ONUDI), señaló que el país es uno de los 33 que aportan la mayor cantidad de. 

pobres al mundo, dadas las grandes disparidades regionales en Ios:"ingreso~·· q~e 
reciben los trabajadores. 

' . 

Frente a ello la presidencia fijó la meta de reducir en 9.1 millones.·de pobres.en el 

año 2006 (tomando como base la cifra de 53.7%)', para fo cual el PIB p~r cá~Íta deb~rá 
crecer a partir del 2003 a una tasa promedio anu~I de 2.7% advfrHen'd.o qtt~'át1n sin 

crecimiento podría lograrse gracias a los programas sociáles como Oportunidades: 

una tarea Contigo.214 

214 lbldem. 
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Sin embargo, existe la disyuntiva siguiente: cómo podrá lograrse tal efecto si no 

se frena la desigualdad entre regiones. Mientras que en los estados más adelantados 

e ingreso promedio por habitante es de aproximadamente 9 mil 700 dólares anuales, 

en las entidades más atrasadas es de 2 mil 600 dólares, es decir, casi cuatro veces 

menos.215 

Razón por la cual, decir que incrententar , el ingreso per cápfü1_ nacional 

solucionaría los problemas de desigu~lda~ del,p#ís no ~esúlta coherente ante _una. 

realidad que pone en evidencia la paca ~elación que guárdn el creciilii~hto'~c()Üó~ico .. 

. . . . »<~':' .. ' 

Finalmente,~· diferencia de las cifras recon~~idas ()fici~lm~nte ~ob~.; di~úfué~() de 

pobres en el pals,end Pailorá!lla sociálde An1érica Liitina y el Carib,c 2Q~1~2()b2} se 

dice que: en México dicha proporciónse r~dujo de 46.9% en1999:'.¡;42:3,% ~ri 2001, 

(pero en el 2000 la cifra alcanzó 41.1 %, por lo que la disminucló~;~~~~tp~ta~~c) y 

en cuanto a la región, el promedio de pobres para el iílliirio afi<> iite cle'43%'~ce;dc~ir, 
214 millones de personas, cantidad que incrementó en dlez'mÚl~~J~'c!ciÍC!~j99Ó, y' 

que al finalizar el 2002 se sumarán 7 millones más. R~zÓh por Já ~~iiJa in~t~ ele la 

Declaración del Milenio de las Naciones _Unidas. que anticip~bá t'iiía reciuccÍó~• de la 
, ... ·''· . -. - .,,_· .. _. !·C·,._·_, .-.. _,..-... : <··,.:,·.·. ~-:·· :_.·, .. : -

pobreza a la mitad para el 2015 no será cumplida, a menos que 'el producto de.Ja 

región creciera en una tasa_m~dia_anual _de2.7~ (e~ elcasb d~:~~fs~· ~i,~· a~~n~es 
. . ·- ". -- ,.,.:':.'.::." ·:: :-; '·'··· 

n1cdios como ~éxico).~_t_6 :~ .. ?.· -~~,'-. ·.,·' · 
i' _:1:_->·· .,,.: .. · ··."\~: ~\:.·' 

·:e·;--_,,_, 

Así las cósas, des_P,~és:~e tCldo ~ste reco~rido.sól~res,ta d'eÉ~ ~~e cHan~.o~~habla 

. i2t[~:f ~~:~~}l;i~~Jfl~~~~~~~E~ 
~ ,'.:. :_ ;:~ .;-:-:'.'- - ... ~~r:/:~-'· 

,!":,... -·-··- - .. ·. 
:~·;.-- - '.'~\.:';~-~:~(: ._ ... -. ,' . 

. . ~-" '" ----
215 Luis Pazos. ''PIWlcs, programa.o; y crecimiento", en El F/n~n;l~r~.':~~-CciÓ~'ópiriÜ~~~:M·~¡~~~· J'o ·d~ ~g~sto de 

216 
21~~r!1 ~-n~!~cs dclallcs. Véase el documento de la CEPALt Pan-~~~~'ª. S~c~~~ de ~~mérica /~atina y el C~rlhe 
2001-2002 en h1tp://www.cclac.cl 
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La esperanza que todavía se mantiene se deposita en las futuras generaciones, 

pero, será posible que aprendan a desarrollar sus capacidades y a elegir entre 

_ diferentes oportunidades, la que más les beneficie dentro de sus localidades, si 

actualmente no existe orientación en ese sentido. Aunque, la idea' existe y parece 

buena, es complicado determinar quiénes, cómo y cuándo la van ~ realizar; si hasta 

el día de hoy sólo subsiste dentro de pequei'ios círculos de estudiantes, académicos, 

algunas organizaciones no gubernamentales y en instancias internacionales como el 

Banco Mundial o las Naciones Unidas, pero que como en el caso del Banco, no 

siempre gozan ele buena reputación dado que su actividad es continuamente 

cuestionada o incluso poco difundida en algunos campos, pero que aun cuando 

logren ser escuchados no se encuentran en le lugar indicado, es decir, en donde se 

toman las decisiones. 

Actualmente el gobierno de Fox ha creado un discurso que pretende posicionar 

la idea central de sus estrategias en la gente para fortalecer el proceso de desarrollo, 

pero en la práctica es confusa y a veces incierta la forma en que se ha de lograr, pues 

todo apunta hacia la continuidad en In atención a las cuestiones sociales. Todavía no 

existe un proceso encaminado a reconocer la relación inequívoca !!ntre crecimiento 

económico y desarrollo humano, identificando dos direcciones: una de ,crecimiento 

econónúco a desarrollo humano y otra de desarrollo huma_no a .crecimiento 

económico.217 

Es así que el intenso debate filosófico no ha tenido· m~ch~_efeéto \m la 

confórmación de políticas públicas, ni se ha tomado muy en cuenta' cirl aÍgunas obras 

económicas, por lo que no basta adoptar un discurso basado en las' trailscorinaciones 

al concepto de desarrollo si no existe la intención de tradueirlo en'ei'ciS<:¿:~~~ib ~e~J. Y 

mientras esa sea la dinámica no podrá corregirse el rumbo dci la 11J;;i~~ÍaI1~~t~ el día -· 

de hoy orientado hacia el ángulo opuesto, es decir, haciri" ~1'.!ón~~iit;;:~aJ'*1ci'nto de 

la pobreza en todas sus facetas, predominando más que el des~.i~~éb ~~ümb'fa~b~ ' 
•'e -

. " i . " 

217 Marra del Mnr llolgndo Molino e Ignacio Tamnyo Torres. ~·J>obrel.a· Con· Crecimi~~io 'eéon'ómicm el cuso de In 
Rcpítblica Dominicnnn", en Comercio Exterior, vol. 52. mlm. 11, M~xico, noviembre de 2002, p. 1018. 
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Así las cosas, pese a los resultados, en el porvenir mexicano no se desvanece la 

idea de impedi.r a t.oda costa .la reproducción de los afies pasados; logrando 

· n1atcrializar el bienestar en la realidad mexicano., pues resulta obvio que ya no es 

suficiente elaborar un catálogo de buenas intenciones, ni en la vida política ni en la 

académica, y lo que en adelante se espera es construir un proyecto allen1ativo y 

viable de desarrollo cuyo propósito sea evitar lo que ya alguna vez en la literatura 

universal se escribió: 

Por absurdo que parezca, en el libro Los Viajes de Gullit•cr, cuando Gulliver viaja a 

un territorio llamado Laputa se dirige a la metrópoli, Lagado, donde es invitado a 

una de las Academias; ahí se hablaba de temas que probablemente nunca se habían 

escuchado ni siquiera en la Corte, porque en esos sitios (las Academias), la gente 

estaba sumida siempre en especulaciones y no podían saber lo que sucedía afuera de 

ellas: 

"En estos colegios los profesores urden 1111evas téc11icns y· métodos so/ire 

agric11llum, co11stn1cció11y1111evo i11str11me11tal pnm toda clase de nctiz•idndes y 

111n1111fnct11ms, co11 los que ellos rcspo11de11 que 1111 solo /1ombre estará cnl'ncitndo. 

¡mm ilncer el tmbnjo de diez, 1111 pnlndo l'odrá co11struirse e11 1111n semn11n 

co11 mnterinles tn11 resiste11tes que s11 conservnció11 110 11ecesitnrá re¡mmcio11es; 

todo fruto de In lierrn alcanzará su madurez e11 ln estndó11 que se nos a11toje elegir, 

y de esta ma11em se obte11drín 1111n producción cien veces mayor a In prese11te, 

a más de otras i111111mernbles y felices promesas y l'ro¡1ósitos. 

El 1í11ico inco11ve11ie11te co11siste e11que11ing1mo de estos ¡1/n11es lin llegado 

n una perfecta y pnlpn/1/e realidad, y mie11tms tanto, todo el pnís 

permanece en la miseria y la desolnció11; las casas e11 rui11as y 

/ns gc11tes sill nlime11tos o ve~tido. Pero todo esto, en z1ez de cn11sarles desaliento, 

Sirve para /m1zar/os,á1ín Con t11nyor e11t11sins1110, a persistir te11az111enfe e11 

sus proyectos, empujados ni 111is1110 tie111po 

pore/ acicate de In esperanza y In desesperació11. 

JONATllAN SWIFT, Los viajes de Gulllvcr 
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