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1 
INTRODUCCIÓN. 

El estudio del fenómeno de In pobreza n cobrado espacios importantes en In investigación 
de lus ciencias sociales contemporí111cns, con diferentes fines, conocer el origen, In causa, 
Jos efectos del mismo fenómeno, para posteriormente evaluar, analizar, o crear mecanismos 
que alivien, o tentativmncnte resuelvan este complejo problema social, por lo demás sin 
lograrlo. 
Con el udvcnimiento del proceso de globaliznción de las relaciones económicas capitalistas 
nivel mundial, en los últimos 25 años, se han desarrollado cambios importantes en In 
configuración económica del mundo sobre todo en In distribución y acceso de Jos recursos 
materiales qw.: la humanidad ha creado para su propia sobrevivencia y bienestar: educación, 
salud, tecnología. <lcsarrollo científico, mc<lios de comunicación masivos, 
tclecomunicuciones, empico productivo, alimentación nutritiva, hábitat sano, cte. 
Variando la fuente, institución, organismo multilateral, comité técnico o investigador, se 
habla de que'/.. partes de la humanidad viven en condiciones de precariedad subsistencia, es 
decir, 4,500 millones de personas. Esto también dependiendo del método de medición que 
se haya utilizado. 
Esta tesis parte desde ese marco, un tanto general, un objeto de estudio tan amplio y tan 
concreto a la vez como es el fenómeno de la pobreza. 
Dclllro dd dcsan·ullo de estos acuntcdmicntus, JesJc una visión crílica se habla ele un 
proceso de globaliznción <le la pobreza a nivel mundial, sobre todo de un proceso de 
concentración de la riqueza de la humanidad, entre países ricos y pobres. 
Utilizamos para nuestro proceso de investigación el marco teórico-conceptual de la crítica 
de la economía política o economía política critica, desde una visión abierta, convalidando 
nuestra investigación con <latos empíricos, así como con información estadística. 
Utilizamos particularmente el concepto de acumulación de capital dando la caracterización 
de Jo que se considera un patrón de acumulación y Jos dos que se han desarrollado en 
México, a saber, el modelo o patrón de "sustitución de importaciones" y el que se ha 
desarrollado en los últimos 20 años en el país, el patrón de acumulación secundario 
exportador o de "especialización exportadora", para otros llanamente modelo ncolibcral. 
Y la otra parte, de nuestro estudio es el Estado(su tipo y caracterización) y particularmente 
la aplicación e instrumentación de políticas tanto publicas como sociales "eficientes" y 
"cficaccs"cn este caso para lograr abatir la presencia del fenómeno de la pobreza en el país. 
Llegamos a la conclusión <le que estas políticas han sido inconsistentes e insuficientes 
debido a que la política general que ha seguido el Estado Mexicano a consistido en la 
aplicación de políticas de ajuste y estabilización, esencialmente restrictivas. Cundo según 
observamos, el crecimiento poblacional trae consigo la necesidad de políticas de empleo y 
de desarrollo. políticas de fomento y de crecimiento tanto del mercado interno, como 
políticas de crédito y de financiamiento tanto estatal como privado. 
Nuestro primer capitulo, es el marco teórico- conceptual, analizamos los pasos necesarios 
que el capital realiza para cumplir su ciclo de acumulación en la sociedad capitalista, la 
polémica de Marx y Malthus sobre la población, y especificamos el concepto de pobreza y 
algunos de los métodos que se han <lesarrollado para cuantificarla. 
En nuestro segundo capitulo analizamos, grosso modo, los procesos de concentración, 
centralización y acumulación de capital del capitalismo contemporáneo y sus efectos sobre 
la población del mundo. Aterrizamos nuestro capitulo centrando nuestra atención 
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cspcc!ficamcntc en América Latina, su población en condiciones de pobreza, haciendo un 
breve comparativo histórico entre la de cada de 1970 y In década 1990-2000. Así como el 
desempeño económico de la región en In década de los noventa, además del problema 
estructural de la deuda externa surgido de la crisis de l 98 l -1982y que implica In salida de 
increíbles cantidades de recursos de todos los paises de la región, México no es ajeno a este 
fenómeno. Pero también afirmando la "identidad" de América Latina como unidad 
histórica. 
En el tercer capitulo aterrizamos nuestro estudio en México en tres niveles: 

i) La crisis del capitalismo mexicano. es decir, la crisis del patrón de acumulación 
de "sustitución de importaciones". 

ii) El surgimiento y desarrollo de un nuevo patrón de acumulación, para unos 
llamado "secundario exportador··. para otros llamado de "especialización 
exportadora" y para otros simplemente modelo neoliberal. 

iii) La aplicación de una serie de políticas de ajuste y estabilización en la economía 
mexicana, las causas de su aplicación, así como sus previsibles consecuencias, 
sobre todo en el plano social. Y por ultimo y consecuentemente; 

iv) La disminución o aumento en los niveles de pobreza que se reconocen 
oficialmente por parte del Estado, pero contrastándolos con investigaciones 
serins, como lns de Julio Boltvinik sobre el temu, que indican lo contrario. 

En el cuarto capitulo especificamos y particularizamos mas a profundidad sobre los efectos 
de la crisis y de la aplicación de las llamadas polítkas JI! aj uslc y cslabilizacióu solm: la 
población del país, esta parte es mas un apartado demográfico, tema que por lo demás nos 
interesa sobremanera, de las condiciones de bienestar social y de la pobreza en el país. 
Para crear nuestro capitulo quinto, con un balance de las políticas públicas y sociales para 
el combate a la pobreza: 
¿Han servido? 
¿Han funcionado? 
¿Han resuelto aunque de manera parcial el problema de la pobreza en el país? 

De estos temas trata este trabajo, que por lo demás contiene limitaciones teóricas y 
conceptuales, que son responsabilidad plena y total del autor. 
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CAPITULO 1: ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y POBREZA. 

"l.a \·urñginc de la vida mudcrna lm sido 11lirm:111udn por muctms fuentes: los 
grnndcs dcscuhrhuicntos en las cicncins llsicas. 'IUC han counhiado nuestras imágenes 
1.kl universo y nuestro lugnr en él: In imlmlrialil'acil'in de la rroduccit'IO, qm: trnnstorrnu 
el conncimicntn clcntilict1 cu 1ccnologJ:i. ere¡¡ nuc\·os 1."nlnrnos humm10s y destruye los 
nnliguns, ncclcrn el rilmn gcncrnl de la \'Ítla, gl"ncnt 11111:\'n\ formas de 11odcr colccth·n y 
de luchu <le clases; las iruncn!".a<> altcrncinnc!> dcmográOcas, que Jum separado a 
millones de persona!. de !'!.U h:íhit;it :.111ccs1rnl. lmuándoh1s a llUC\'US \.'itlas u trmtés dc 
mcdin mumlo: el crccimicnlo urbano. rápidu y n menudo cnó1ico; los sistcrn;1s de 
cu1111mlcuciú11 de masa,., de 1.k!io;irmllu dinámico, 1.111c cn\'uch·cn y unen :1 las socicc..lndcs 
y puchlm. 1mis Jivcr!'.us, los Est:u.Jns c:ida \'CI'. más ruc.Jcmsus, cs1ruc1urndos y dirigidos 
ht1h1c;r;íticmnc111c, que !>C csfuer.10111 cmhtuntcmentc por ampliar sus pnc.Jcrcs; !ns 
1mwimicn1us nm.;h·us de pcr!>nnas )' p11chlns, que c.Jcsallan u sus c..lirigcnlcs polflicos y 
econúmico'i ~ "e C:'ifol·rl':in pnr C•llhl',!:'uir cierto cN1trol "iohrc sus viJas~ y finalmente. 
conduciendo y 111a111cnicmto n loe.Ja'> estas persunus e inslitucioncs un mcrcnc.Jo 
capilalisl:i mu111Jial siempre en c.,p;msil'lll )' dr:hlicmncnlc llucll1muc". 

Mnrshall lkrrnan. Todn lo sólido se dcs\·anccc en el olrc. 
Lu cxrcrlcncia de la modcrnldnd. 

1.1. LA POBREZA COMO EFECTO DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL. 

El fenómeno de la pohrcza se ha phmtcado desde diversas corrientes, enfoques teóricos y 
metodológicos. En lo particular planteo hacer un análisis desde un punto de vista teórico, 
primero del proceso de acumulación de capital para entender las características esenciales del 
modo capitalista de producción y su relación con el fenómeno de In pobreza y In existencia de 
éste en México, para eso, en nuestro criterio. es necesario utilizar la Critica de In Economía 
Política. como cuerpo conceptual pero manejándolo desde una perspectiva científica y 
heterodoxa: complementando la investigación con datos estadísticos generales y particulares, 
asi como complementarla con las evidencias empíricas que se encuentren y descubran a lo 
largo de nuestro proceso de investigación. 

Marx construye conceptualmente su objeto de estudio a. partir del proceso de producción 
capitalista, sus características y formas esenciales de desenvolvimiento. Hay que aclarar que 
Marx parte de su análisis teórico describiendo el proceso capitalista de producción y a la 
mercancía como la célula de este proceso, pero no habla de manera explícita de la pobreza. 

Marx plantea que "la composición de capital depende de la proporción en que se divide el 
capital constante o valo'r de los medios de producción y capital variable o valor de la fuerza de 
trabajo, suma global de los salarios. Los capitales se dividen siempre en medios de producción 
y fuerza viva de trabajo; esta composición se determina por la proporción existente entre In 
masa de medios de producción empleados. de una parte. y la cantidad de trabajo necesaria para 
su empico. Llamaremos a la primera composición de valor y a la segunda composición técnica 
del capital ... 1 

1 Marx, Carlos. El Cnpilal, Tomo l. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1987. Vigésima Reimpresión. 
Traducción de Wenceslao Roces. Cap. XXIII. Ln Ley General de In Acumulación Capitalista. Apartado l. 
Aumento de In demanda de fuerza de trabajo. con In acumulación. si permanece invariable la composición de 
capital. Página S 17. 



El capital variable disminuye 
concentración de capital. 
Lu productividad del trabajo es 
producción. 
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relativamente . conforn1c progresa In: acu.mulnciÓn .. y In 

unn de las bases f~nd~m~ninles de In fórll1á c~pitali~Ín de 

El proceso de acumulación de capital llega siempre a un punto en que. el incremento de la 
productividad del trabajo social se convierte en la pnlancanuís poderosa de la acumulación. 
Marx define desde el primer tomo del capital, el papel dominante del capital constante tanto en 
la productividad como en la competencia. frente a la disminución del peso del capital variable, 
es decir. Ja ruerza de trubajo. 

"Cuando se da un cambio en la composición técnica del capital, por ejemplo un incremento en 
Ju masa de medios de producción, y se compara con In masa de fuer.1.a de trabajo que la pone 
en movimiento. y se refleja. ¡¡ su vez. en su composición de valor, en el aumento del capital 
constante a costa del capital variublc'·.2 

"El proceso de la acumulación no sólo determina un incremento cuantitativo y simultáneo de 
los diversos elementos reales que forman el capital, sino que el desarrollo de las fuerzas 
productivas del trabajo social, ul que obedece ese incremento, se traduce también en una serie 
de cambios cualitaiivos, que huccn variur a saltos Ju composición técnica de capital, cuyo 
foctor objetivo aumenta progresivamente en relación con el factor objetivo; lo que equivale a 
decir que la musa de los medios de trabajo y materias primas va creciendo más y más en 
relación con la suma de las fuerzas de trabajo necesarias pura su absorción. Por tanto, en la 
medida en que el incremento del capital hace que el trabajo sea más productivo, disminuye la 
demandu de trabajo en relación con su propia magnitud".3 

Es decir. el capital constante(maquinnria, equipo) se va convirtiendo en el principal elemento 
de la producción n costa del capital variable(trnbnjo). 
"La disminución del capital variable con respecto al capital constante o los cambios operados 
en la composición del capital solo indican aproximadamente los cambios que se operan en In 
composición de sus elementos mntcrialcs".4 

"La razón de esto está, scncillmncnte, en que, ni crecer In productividad del trabajo, no sólo 
crece el volumen de los medios de producción absorbidos por éste, sino que, además, 
disminuye su valor, comparado con su volumen".5 Es pues, la productividad del trabajo parte 
esencial del desenvolvimiento de la forma capitalista de desarrollo. 

"Con la acumulación de capital se desarrolla el régimen específicamente capitalista de 
producción, y el régimen cspccíficamcntc capitalista de producción impulsa In acumulación de 
capital. Estos dos factores económicos determinan, por la relación compleja del impulso que 
mutuamente imprimen, ese cambio que se opera en la composición técnica del capital y que 
hace que el capital variable vaya reduciéndose continuamente a medida que aumenta el capital 
constante".'' 

' lbid .• p. 526. 
J !bid .• p. 526. 
' lbid .. p. 527. 
'lbid .. p. 527. 
,, lbid .. p. 528. 
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Podemos decir. grosso modo, que la innovación tecnológica y la revolución de los procesos 
productivos es uno de los elementos sustanciales del modo capitalista de producción. 

º'La acumulación de capital hace que aumente, por tanto, en mayor o menor medida. el número 
de cnpitalistns. Dos puntos caractcriznn esta clase de concentración. basada dircctmncntc en la 
acumulación o mús bien idéntica a ella. El primero es que la concentración creciente de los 
medios sociules de producción en manos de capilalistas individuales se halla limitada por el 
grmlo de desarrollo de la riqueza social. El segundo. que la parte del capital social adscrita a 
cada cslCra concreta de producción se distribuye entre 1nuchos cnpitalistas. enfrentados co1110 

produclores de mercancías independientes los unos de los otros y en competencia mutua. Por 
consiguiente. la ucu111ulación y concentración que Csta lleva apurcjada. no sólo se dispersan en 
muchos puntos sino que. adcmí1s, el incrc1m:nto de los capilales en funciones nparcce 
contrarn:stmlo por la fbnnación de nuevos capitales y el desdoblamiento de los capitales 
untiguos. Por· ende. si. de una parte. la acu111ulación actúa co1110 un proceso de concentración 
crecicnte de los medios de producción y del poder de mano sobre el trabajo, de otra parte 
funciono tmnbién como resorte de repulsión de muchos capitales individuales entre s!".7 

La carnctcristica del capital y de su acumulnción es In competencin, ésta da un fin puramente 
lucrativo u este proceso, como Max Weber planteabn en su Ética Protestante y el Espíritu del 
Capitulismo que "es el cnlculo y la ganancin la lógicn que acompaña desde un inicio al capital". 

"La baratura de bs mercancías, depende. eeteris paribus. di.!I rendimienlo Jd trabajo y éslc Je 
la escula de producción"." 
"A la pnr de la producción y acumulación capitalistas, y en idénticas proporciones, se 
desarrollan la concurrencia y el crédilo, las dos palnncas más poderosas de centralización de 
capitales. Pero aunque la expansión e intensidad relativas del movimiento de centralización 
dependen también, hasta cierto punto, del nivel ya alcanzado por la riqueza capitalista y de la 
superioridad del mecanismo económico, los progresos de la centralización no obedecen. al 
incremento positivo de la magnitud del capitnl social".9 

"Esto cs lo que dislingue dc un modo especifico la centralización de la concentración que no es 
mas que una denominación distinta que se da a la reproducción sobre una escala ampliada"1º 
"Denlro de una determinada rama industrial, la centralización alcanzaría su límite máximo 
cuando todos los capitales invertidos en ella se nglutinasen en manos de un solo capitalista." 11 

Estamos hablando de la formación de grandes concentraciones industriales, que controlan y 
monopoliznn Jos grandes procesos productivos, Marx hacia referencia a los procesos que 
observaba en las postrimerías del siglo XIX, pero fue durante todo el siglo XX, donde estas 
formas de orgnnización empresarial han tenido su npogeo en las llamadas empresas 
mullinacionalcs o trnnsnacionales que manejan grandes ramas de la producción, el 
procesamiento. la distribución y la comcrciali7A'lción de diferentes productos en el mercado 
mundial. Grandes corporativos que manejan cantidades comparables ni PIB de algunos países. 

7 lbid., p. 529. 
" lbid., p. 530 . 
• , lbid., p. 530. 
'º lbid.,p. 530. 
11 Jbld., p. 530-531. 
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Pero ahora, hagamos un alto y preguntémonos, ¿Porqué estudiamos el proceso de acumulación 
de capital y porqué lo relacionamos con In pobreza?. 
¿Porqué estudiamos In política económica aplicada por el Estado Mexicano con respecto ni 
salario y al empico, es decir, con respecio a las posibilidades de acceso de las familias para 
solventar sus necesidades básicas, o sea, para adquirir la Canasta Básica Integral de bienes y 
servicios? 
Estus inlerroguntes las trataremos de contestar conforme avancemos en nuestro proceso de 
invcstignción. 

Como hemos visto u partir de una lectura de Marx. en la formación social capitalista se 
desarrolla un proceso de creación de plusvalor. a partir de In producción mercantil, se crea 
riqueza. Esta riqueza se va reproduciendo y acumulando en un proceso cíclico ya que en 
ciertas coyunturas se presentan crisis. Durante este desenvol\'imicnto del proceso social 
capitalista se crea un polo en el cual se reproduce, acumuln, centraliza y concentra la riqueza, 
y otro polo el cual transfiere valor. se desvaloriza, In fuerza de trabajo. Esto visto de una 
manera muy sucinta y esquemática. Esta es la forma en que la relación social capitalista 
capital/trabajo se desenvuelve. 
En torno a esta relación, por lo demás conflictiva, entre capital y trabajo se presenta otro actor 
fundamental: el Estado. Este intenta regular esta relación, interviene en sus conflictos, o los 
deja pasar. Aplica políticas para mejorar las condiciones de trabajo o deja pasar dejando al 
increado laboral un ºlibre dcscnvolvin1icnto". 

1.2.EJÉRCITO INDUSTRIAL DE 
SUPERPOBLACIÓN RELATIVA. 

: ~ . t 

Como ya lo había analizado Marx, es In formacióll·d~:~n·'Ejército Industrial de Reserva~ el 
resultado de la desvalorización de In fuerza de trabó.jo:' Está tendencia en el modo capiinlista de , 
producción, muren la dirección o tendencia·lmCin'·u11·'pfocescí de'pnuperización y precariedad 
social. , 

"La acumulación del capital, se desarrolla, en un constante cambio cunÚtntivo· ele· su 
composición, haciendo aumentar incesantemente el cnpitnl constante n costa·. del capital 
variablc''. 12 

Esta forma o relación social es muy importante para explicar el comportamiento del capital, y 
de In desvalorización de In fuerza de trabajo. 
"Pero este crecimiento no es constante, sino relativo: In acumulación capitalista produce 
constantemente. en proporción n su intensidad y n su extensión, una población obrera excesiva 
para las necesidades medias de explotación del capital, es decir, unn población obrera 
rcn1ancntc o sobrante". 13 

" lbid., p. 532. 
" lbld., p. 533. 
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"Y este proceso tiene un efecto, que "al producir la acumulación del capital, In población 
obrera produce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su propio exceso 
relativo. Ésta es una ley de población peculiar del régimen de producción capitalista" .14 · 

Este efecto lo ilustramos mas adelante con Ja tabla sobre la relación de Ja composición orgímica 
de capital. 

ººAhora bien. si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de Ja 
acumulación o del incremento de In riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpoblación 
se convierte u su vez en palancn de la acmnulnción del capital, más aún, en una de las 
condiciones de vida del régimen capitalista de producción". 1s 

··Es Ja superpoblm:i<in en el curso característico de la industria moderna, la que en la línca
intcrrumpida sólo por pequeñas oscilaciones- de un ciclo decena! de periodos de animación 
media. producción a todo vapor. crisis y estancamiento, descansa en Ja constante formación, 
absorción, más o menos intensa, y reanimación del ejército industrial de reserva o 
superpoblación obrera"."' 

Son estos procesos o ciclos los que caracterizan el desenvolvimiento de la industria capitalista 
moderna. y es en las etapas cíclicas de producción donde se emplea una mayor fuerza de 
trabajo. 
Y continúa Marx: ••Ja producción de una población sobrante relativa, es decir, sobrante con 
relnción n Iris necesidades medias de explotación del capitnl, es condición de vida de la 
industria 1nodcrna". 17 

.. 

1-lasta aquí hemos abordado un plano de la acumulación capitalista. Ahora enfocaremos o-tro 
plano, la relaci<in capital/trabajo, dentro del marco conceptual de la economía política critica, o 
critica de la economía política. · 

Marx señala que el proceso de reproducción ampliada de capital se reproduce, por uri lado; al 
simple vendedor de fuerza de trabajo, y por otro, al poseedor de los medios· de prodúcéión.· 
Ambos se remiten a Ja esfera de la circulación en donde el acto de compra-venta de la fuerza' 
de trabajo aparece como el encuentro de sujetos libres e iguales. · 
Asi, la relación capital/trabajo aparece como In relación entre individuos libres, simp!Cs _ 
poseedores de mercancins. Aunque se da en la esfera de In circulación, el acto de compra-venta 
de Ja fucr . .m de trabajo es el fundamento mismo de In producción, es el acto que permite que el 
proceso de producción continúe. 

Marx reafirma que la conversión del dinero capitalista en . fuerza -de trábajo es el; acto 
característico del modo de producción capitalista, este momento define su especificidad que le 
viene de la forma misma, In forma salario. 
Entonces tenemos que lo que paga el capitalista al obrero no es su trabajo, sino su fuerza de 
trabajo. Más aún. el valor de Ja fuerza de trabajo es siempre inferior al valor del trabajo 
realizado. El pago del valor de la fuerza de trabajo consiste en la forma dineraria que permitan 
esa fuerza producirse y reproducirse . 

.. !bid., p. 534. 
" lbid., p. 535 . 
•• lbid., p.535. 
11 lbid., p. 536. 
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Según Marx lo earnctcrístieo del modo de producción capitalista no es que la fuerza de trnbajo 
se venda. sino que aparezca como una mercancía más. sin In especificidad de crear valor. 

La Relación 
Pasos en la Composicitin 
Or 'fül ica de Ca Jita l. 

1/1 
2/1 
311 
4/1 
5/1 
(J/J 
711 
8/1 

CUAUR01". 
de la Com osición Or •ánica de Ca ital. 

Relación del Capitnl Rclnción del Capital 
Co11s1:mtc al Ca 1itnl Total. Variable al Ca ital Total. 

1/2 1/2 
2/3 1/3 
3/4 1/4 
4/5 1/5 
~6 IM 
617 1/7 
7/8 1/8 
~9 1~ 

Tomado de Serrón. Luis A. Op. Cil. P. 38. 

En este ejemplo hipotético. que nos mucstrn el cuadro A, se observa la relación en la 
Composición Orgánica de Cupitnl, entre el Capital Constante y el Capital Variable, con 
respecto al Capital Total. Podemos observar que conforme aumenta la parte constante del 
capital se da un proceso de disminución del capital variable en la composición orgánica de 
rnpitnl. esto por un proceso que implica el desarrollo y la innovación tecnológica el prnccso 
productivo. La consecuencia de que disminuye la necesidad de utilización de capital variable, 
es decir. fuerza de trabajo, empleados, trabajadores, en la producción, lo que también trae 
como consecuencia, la creación de una producción progresiva de superpoblación relativa. Esta 
contradicción es permanente y pcrmea a todas las sociedades capitalistas contemporáneas . 

.. La composición orgánica del capital puede tomarse como un indicador de la escala de y clel 
refinamiento técnico de la industria; es también un indicador de su productividad. 
Al incrementarse la composición del capital a cada paso del desarrollo de la técnica y la escala 
del proceso de productividad, las dos formas de capital no cambian en la misma dirección en 
términos relativos. El capital constante da cuenta cada vez más de una proporción más amplia 
del capital total, mientras que las partes dccrccicntcs(en términos rclativos)dcben pagar por la 
fuerza de trabajo. De esta nmncra. si el proceso productivo se concibe como iniciado con la 
mitad del capital total que toma una forma fija y la otra mitad tomando una forma variable, las 
rclnciones sucesivas que van del capital constante ni capital total y las que van del capital 
variable al capital total". 1

K 

.. En términos absolutos ambas formas de capital pueden aumentar. Pero se requieren de 
inversiones más amplias de capital constantc(fijo) para proporcionar empleo a contingentes 
iguales de trabajadores: cada vez son menos los trabajadores que se necesitan para haya 
incrementos equivalentes de capital constante(fijo). De ahí. que, como la composición orgánica 
del capital aumenta. una cierta porción de la fuerza de trabajo se vuelve relativamente 
superflua. Se ve desplazada debido al creciente poder productivo de una relación más alta del 
capital constcmte(fijo) hacia el variable: mediante la creciente Habilidad de un número cada vez 

111 Serrón. Luis A. Escasez. cxplotnción y pobreza: tcorfa. investigación histórica y critica. UNAM. 1980. Primera 
Edición. Ciudad Universitaria. México D. F., página 38-39. 

1 
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menor de trabnjndorcs para· producir más y más, haciendo uso de tecnología más eficiente, 
especialización del trabajo, economías de producción a gran esenia. La creciente acumulación 
de capital no implicn automáticamente un incremento en el trabajo:'.''' · 

1.3. El. PROBLEMA DE LA SUPERPOBLACIÓN EN MALTl-IUS. 

Thomas Robert Malthus, escribía su ensayo sobre el princ1p10 de la población en 1789, 
contcmponínco de los clásicos también escribió nlgunos ensayos sobre los principios de la 
cconomia política, reflejando la visión de la Economía Política Clásica, en él intentaba explicar 
la desigualdad económica, la miseria y la pobreza afirmando que se trntuba de "leyes 
naturales ... 20 

Afirmaba que la población se duplica cada 25 años, es ·decir, crece en progresión geométrica, 
mientras que los medios de subsistencia en el mejor de los casos aumenta en progresión 
mitmética. 
Malthus inferia la conclusión de que la miseria es una consecuencia de la superpoblación 
absoluta. es decir, que se debe a que los hombres se reproducen mas rápidamente que el ritmo 
en que aumenta In cnnti<luJ d<l lll<.ldius J.., subsist..:m:ia(V..:r cuadro B). 
De igual manera deducía que ncccsarinmcntc se tiene que regular el incremento poblacional, 
pues el crecimiento de la población que no es acompañado de un crecimiento económico 
disminuye la viabilidad para la existencia de una sociedad. 

Generaciones. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

CUADROH 
La Relación Malthusiana. 

Unidades de 
Población. 

2 
4 
8 

16 
32 
64 

Unidades de 
Alimentos. 

2 
4 
6 
8 

10 
12 

Suponiendo un equilibrio original de unidades de población y de dos unidades de alimentos, 
los cambios que esperaba Mahhus al paso de cada generación eran los mencionados en el 
ejemplo hipotético del cuadro B. Malthus hablaba de que el crecimiento demográfico ejercía 
una presión constante sobre los medios de subsistencia. El problema es que el crecimiento 
demográfico produce un. por así decirlo, excedente de necesidades que debían ser satisfechas 
por los medios de subsistencia disponibles. Y es que los pobres estnbnn produciendo un 
excedente de trabajadores, y en estn forma abaratan el valor de la única propiedad que poseían: 

,., lbid. p. 39. 
lll Mnlthus, Thomas. Ensayo sobre el principio de la población. FCE, México. 2,. reimpresión. 1986. 
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In fuerza de trabajo. De ahl que la responsnbilidnd por la pobreza y la miseria de las clases 
bajas se atribuyera directamente a los mismos pobres o a las leyes de la naturaleza. 

Citamos ahora a Mnrx sobre In polémica acerca de Ja población: 
"En el contexto de trabajador libre está ya implícito que el mismo es indigente: indigente 
virtual. Con arreglo n sus condiciones económicas es mera capacidad vivn de trabajo, por cuyo 
motivo también está dotado de necesidades vitales. Calidad de necesitado en todos los sentidos, 
sin existencia objetiva como capacidad de trnbajo para Ja realización de la misma( ... ) Como, 
por añadidura, la condición de Ju producción fundada en el capital es que él produzca cada vez 
más plustrabajo, se libera más y mús trabajo necesario. Con Jo cual aumentan las posibilidades 
de su pauperismo. Al desarrollo del plustrabajo corresponde el de población excedente. En 
diferentes modos de producción sociales. diferentes leyes rigen el aumento de Ja población y la 
sobrcpoblación; la 0:11lima es idéntica al pauperismo. Estas leyes diferentes se pueden reducir 
simplemente a las diferentes maneras en que el individuo se relaciona con las condiciones de 
producción o- con respecto al individuo viviente- de reproducción de sí mismo como miembro 
de la sociedad, ya que el hombre sólo en sociedad trabaja y practica la apropiación( ... ) En 
cierto estudio de Ja producción social, pues, puede existir sobrepoblación, inexistente en otro 
estadio, y sus efectos pueden ser diferentes( ... ) Por consiguiente la sobrepoblnción, puesta 
sobre determinada base productiva. está determinada al igual que la producción adecuada. 
Sobrepoblación y población, tomadas en conjunto, son Ja población que determinada base de 
producción puede generar. La medida ..:n 4uc puede superar c:;c obsláculu cslá dada por d 
obstáculo mismo o, antes bien, por In misma causa que lo pone. Así como el trabajo necesario 
y el plustrabnjo, tomados en conjunto [[constituyen]] Ja totalidad del trabajo sobre una base 
duda. 
Ln teoría de Multhus -que dicho sea de paso no es un descubrimiento suyo; y en el fondo sólo 
gracias al énfasis que puso en ella- es importante en dos aspectos: 1) porque ha otorgado una 
expresión brutal al brutal modo de pensar del capital. No lo hn demostrado, porque no hay nada 
más acrítico que sus abigarradas mezcolanzas y compilaciones de historiadores y relatos de 
viajes. Su concepción es totalmente falsa y pueril, 2) porque considera como de la misma 
índole la sobrepoblución en las diferentes fases históricas del desarrollo económico; no 
comprende su diferencia especifica y por consiguiente reduce estúpidamente esas relaciones 
complicadísimas y cambiantes a una relación, a dos términos, en la cual se contraponen por un 
ludo la reproducción natural del hombre. por el otro la propagación natural de los vegetales (o 
medios de subsistencia. como si se tratara de dos series naturales, de las cuales una aumente 
geométricamente la otra aritméticamente. De esta suerte transforma las relaciones 
históricamente diferentes en una relación numéricamente abstracta que existen sólo en la 
funtusiu, que no se funda ni en las leyes naturales ni en las históricas. [[ Según él]] ha de existir 
una diferencia natural entre la reproducción del hombre, por ejemplo, y Ja de los cereales. El 
idiota supone con eso que la multiplicación del hombre es un proceso puramente natural, que 
requiere cortapisas, frenos externos pura no efectuarse conforme a una proporción geométrica. 
Esta propagación geométrica constituye el proceso natural de la reproducción humana. En la 
historia encontrará que la población se desarrolla en proporciones muy diferentes y que la 
sobrcpoblación constituye igualmente una relación históricamente determinada, de ningún 
modo determinada por números o por el límite absoluto de la productividad de medios de 
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subsistencia, sino mediante limites puestos por determinadas condiciones de reproducción. 
Asimismo, también estas limitadas numéricamcntc,21 

Esta extensa cita nos da pie para señalar un aspecto importante en nuestro estudio, que en un 
determinado estudio de la producción social, es decir, en un determinado patrón de 
acumulación, limitado en un periodo de tiempo y espacio, Ju población esta condicionada por 
Ja producción que puede gcncmr o que genera. por especificas condiciones productivas, por In 
división social del trabajo, tanto nacional como internacional( es decir, por In segmentación de 
los procesos productivos), por el peso específico de ciertas ramas productivas, por la inversión 
tanto pública crnno privnda. por la J(Jr111a de intervención del Estado o su casi nula 
participación en el fo1ncnlo o la regulación de la cco110111ia. 
La demanda de liierza de trabajo esta regulada por la producción de In economía. Si la 
economía está en bonanza implicará un aumento de la necesidad de fuer.la de trabajo; si la 
cconrnnín esta en recesión o cst{1 estancada. disn1inuini la dc1nunda de fucr¿a de trabajo; si Ju 
economía esta en crisis, existini una sobreotcna de fuerLa de trabajo innecesaria y supcrllua, 
dentro del modo, o patrón de acumulación del que se este hablando específicamente. 

1.4. CRÍTICA DE MARX A LA TEORÍA DE LA COMPENSACIÓN DE LOS 
CLÁSJCOS.CEL CASO DEL PLENO EMPLEO). 

'Tocia una serie de economistas clí1sicos. como James Mili, Mac Culloch, Torrens, Senior, J. 
St. Mili y otros afirman que la maquinaria. al desplazar a Jos obreros, permite y obliga al 
mismo tiempo a movilizar el capital adecuado para dar empico a los mismos obreros 
desplazados o a otros idénticos"22

, en un periodo posterior. 
Marx a partir de sus estudios del desarrollo del sistema de producción capitalista encontraba 
que el cambio de la composición orgánica de capital acentuada en el capital constante va 
creando una superpoblación relativa que llama ejército industrial de reserva, con lo cual el 
capital variable es decir la fucrLa de trabajo tiende a desvalorizarse. El aumento extraordinario 
de Ja fucrLa productiva en las cs!Crns de la gran industria, acompañado de una explotación mús 
intensiva y extensiva de Ja fuerza de trabajo en todas las demás ramas de la producción, 
permite incrementar Ja tasa de plusvalor producido. El desempleo forzoso fenómeno inmanente 
a In forma capitalista de producción. implica Ja expulsión de gran parte de Jos trabajadores de 
Ja producción. 

"En Ja formación social capitalista entran en contradicción elementos del proceso productivo y 
de trabajo-el capitalista y el trabajador asalariado y la relación de dominio y explotación de 
este último-; la acumulación de capital y con ella la reproducción en escala ampliada, donde la 
búsqueda del plusvalor extraordinario causa una propensión a la sobreacumulación y a la 
sobreproducción, sobre esta base, el mayor crecimiento relativo de la parte del capital 
constante en relación al variable haría decrecer Ja tasa de ganancia si no intervinieran 
contratcndencias que actúan sobre la tasa de plusvalía y la composición orgánica de capital-

:?I Tomado de Ochoa Chi, Juan ita del Pilar. Tesis de Liccnciaturn en Economfn. Mercado Mundial de Fuerza de 
Trabajo en el Capitalismo Contemporáneo. México D.F., Abril de 1997. Facultad de Eeonomla, UNAM, I'. t 62 y 
t63. 
" El Capital, op. Cit., p. 538. 
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incremento de la explotación del trabajo, reducción del salario pordebnjode(~alo;.cÍ~ la fuerza 
de trabajo, desvalorización del capital constante, comercio exte~ior; reducción del tiempo. de 
rotación del cnpitul, intervención del Estado, luclm de clases y.regulación:.o :desregulación 
cstatnl".23 ·" , , 

.. La sobreproducción es el resultado del proceso de acumulación y constituye la base de los 
fenómenos que se manifiestan en la crisis. la medida de esta sobreproducción está dada por el 
nivel de lu composición orgánica de capital y el afi'ln de enriquecimiento y capitalización. no 
por el nivel o medida de consumo".24 

Es decir .. la sobreproducción no tiene na<.la que ver con las necesidades absolutas de In 
población. sino con las ncccsida<.lcs solventes. si fuera lo contrario, no tendríamos 
sobreproducción sino subproducción. La pro<.lucción capitalista no gira en tomo al valor de 
uso4 sino en torno ni valor, no interesa que de la 111crcancin exista necesidad., interesa que la 
mercancía pueda realizarse en el mercado a un precio determinado que le permita realizar la 
tasa de ganancia medía; lo que ocurre. para el capitalista, en la crisis, "es precisamente que no 
pueda vender o sólo pueda lmccrlo a menos del precio de costo e incluso con una perdida 
positivu"'. 25 

De hecho ... en momentos de sobreproducción gran parte de la nación se halla menos abastecida 
que nunca .. "'. pongamos por caso a México donde según cifras oficiales aproximadamente más 
de un 50~'o de su población no satisfac<.? sus llc.!cl!siJaJl!s cscucialcs, vive cu la pobreza. 
Esta serie de elementos conceptuales nos servirán para hacer un breve diagnóstico de las 
sociedades capitalistas actuales. 
Otro elemento esencial en nuestro anúlisis es el Estado, desde su definición como regulador de 
las relaciones sociales y políticas, su intervención en la economía y la necesidad de éste para el 
combate a la pobreza. 

Pero u la vez no po<.lcmos dejar de ver el proceso que tiende hacia su acotamiento y su 
0 ndclgnza111icnto". 
En este sentido In necesidad de un Estado actuante y "eficiente", que resuelva In necesidad 
pública a partir de la aplicación de una serie de politicns tanto económicas y públicas como 
sociales. en este caso para el combate n la pobreza, es unn parte importante en nuestro estudio. 
Hablamos cspccíficmncnte de políticas públicas y programas de combate a la pobreza, pero 
adcmús de política salarial y de empelo. 
La pobreza es un problema social, económico, político y cultural. 

Pero para poder evaluar la función estatal en el combate a la pobreza cuando existen diferentes 
datos estadísticos. métodos de medición, metodologías, cifras oficiales, etc.; intentaremos una 
aproximación n los datos y a las formas de medición que se han utilizado recientemente. Se 
trata de analizar y estudiar la pobreza y los elementos que In caracterizan, tratando de aportar 
nuevos elementos apoyándonos en diversos autores e investigaciones para nuestro fin. 

?l Gandarilla Salgado, José Guadalupe. México 1982-1994: Crisist reestructuración de capital y extracción de 
~lusvalor. Tesis de Licenciatura. Marzo t996. Facultad de Economía, UNAM. Página t6-t7. 
_, lbid., p. t9. 
"lbid .. p. t9. 
,. Marx, Carlos. Teorías de la Plusvalía. Pag. 463, 3 volumenes, México, FCE, 1980, Vol. lf. p. 454. 



1.5. LA POBREZA EN· EL CONTEXTO DÉL. PROCESO DE ACUMULACIÓN 
CAPITALISTA. 

El fonómcno de la pobrczn no se hu abordado en forma cspccfficn, se ha abordado desde 
diversos puntos de pnrtidn, los chisicos, en particular Adun Smilh, se cuestionaba sobre la 
nnturalczn o causa de In riqueza de las naciones y In encontraba en el intercambio comercial y 
las ventajas comparativas de las países europeos en el siglo XVIII, el cxtrmio asumo de la 
pobreza quedaba m1se111c de sus escritos. Marx indagaba buscundo la forma en que el capitul se 
acumulaba primero en una forma originaria y posteriormente en una forma capitalista de 
ncumulnciém, para esto clabornbn los esquemas de reproducción primero en una forma simple y 
postcriorn1cntc nn1plindu parn descubrir los n1ccanis1nos fundarncnlalcs en que se renovaba el 
capital. 
Ya durnnle este periodo Engcls estudiaba las condiciones de vida de In clase obrera inglesa, 
descubriendo que la forma capitalista de producción dirigía hacia In miseria a grandes 
porciones de la población primero expropiando a los campesinos de su forma cotidiana de vida 
en el campo y posteriormente ocasionando un proceso de migración del campo a las ciudades, 
para posteriormente obligarlos n la prolclnrización, es decir, a la venta como fuerza de trabajo. 

El nacimiento del capitalismo se originó en Europa, después de un largo periodo de tiempo en 
donde se dieron !ns condiciones ele maduración del embrión en sus formas básicas: jurídica y 
cconón1ico-con1crcial. 
Con el puso de la economía mercantil simple a formas más complejas de producción, se da la 
eonformución de los Estados-Nación como los conocemos en In actualidad con la base de una 
forma de gobierno. un territorio y una población detem1ínadn de características comunes, una 
moneda, una lengua y una cultura común, que le daban una identidad homogénea a esas 
nuevas formaciones político-administrativas. 

"El fenómeno de In pobreza engloba una serie de factores culturales, sociales, económicos, etc. 
Su explicación. también diversa, atraviesa desde inadecuadas decisiones de vida (flojera) o de 
elección de trabajo. hasta variables más estructurales ligadas a la forma de organi7..nción de la 
producción y de una determinada gestión estatal. Dentro de esta amplia gama de 
illlcrprctaciones existe un acuerdo básico en cuanto n su definición en general: cuando se habla 
de pobreza se hace rcforencia a In inexistencia o insuficiencia de ingresos con que cuenta una 
persona para hacer frente tanto a sus necesidades biológicas de sobrcvívencia como a las 
sociales y culturales dadas por un determinado desarrollo social. Es importante destacar el 
último aspecto señalado pues ello convierte al concepto en relativo e histórico. Esta 
aproximación permite dar cuenta de cómo se expresa el fenómeno de In pobreza en distintos 
tipos de sociedades. diferentes momentos o proyectos de desarrollo productivo y socinl."27 

"En una perspcctÍ\•n histórica se podría visualizar que In pobreza como fenómeno viejo y 
permanente de In forma capitalista de maximización de la ganancia y potenciación de la 
productividad. se ha agregado(fonómeno "nuevo") de manera cada vez mas sostenida y 
estructural otra tendencia: el empobrecimiento relativo de una parte importante de la población, 

?' Olavc, Patricia. La Pobrc7.a en América Latina, una asignatura pendiente. Iª Edición Julio de 2001. Editorial 
UNAM- Jnstituto de Investigaciones Económicas- Porrúa. Miguel Ángel Página 17. 
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cuyos ingresos no le. permiten solventar las necesidades que se consideran necesarias dado el 
nivel de desarrollo social. " 28 

"Tendencias que en conjunto dnn cuenta de una mayor polari:;mción y exclusión social. Un 
muHisis que sola111cntc ton1c en cuenta su magnitud y los políticas correctivas que se 
instrumentan para combatirla seria insuficiente. Si no se complementa con un nniilisis de las 
causas estructurales que la generan. Unu aproximación de este tipo es tanto nms necesaria si se 
considera que el capitalismo no se ha dcsurrollado de igual manera en el iimbito mundial. La 
sobrcvivcncia <le an1plins zonas continua sujeta a recomendaciones 111odcrnizndoras con10 
forma de resolver Ja pobr..,za. Posiciones que esconden un problema estructural propio del 
desarrollo del capitalismo. y que el atraso y la pobreza de algunos países ha sido funcional (y 
Jo sigue siendo. a la riqueza de la concentración en otros.º29 

Hasta aquí hemos analizado como se desarrolla el proceso de acumulación de capital y hemos 
hecho una aproximación ni fenómeno de In pobreza dentro de este contexto. 
Siendo un poco csqucnuíticos diremos que hay una relación entre: i)Ja forma de organización 
de In producción en un determinado patrón de acumulación; ii)unn determinada forma de 
gestión y purticipación del Estado; iii) el ingreso individual o familiar. 
En este complejo marco de interrelaciones, intentaremos explicar en nuestro proceso de 
investigación, nuestro objeto de estudio, el fenómeno de In pobreza. 
Planteamos que el fenómeno de In pobreza también tiene una explicación histórica .que 
analiz::unos a continuación. 

1.6. LA ENCRUCl.IADA DE AMÉRICA LA TINA. 

América Latina surge en el mapa mundial después de un largo proceso de conquista, 
avasallamiento y colonización, es decir la inserción de América Latina se dn desde un inicio 
como una forma de "crecimiento hacia fuera", es decir, no se fundan las bases para que se 
opere un proceso de acumulación originaria hacia el interior, sino como un proceso de 
colonización. Asia. África y Jo que posteriormente serla la América Latina, se convertirla en 
fuente de oro y pinta pura conformar el proceso de desarrollo capitalista de las naciones 
europeas. Es decir. el proceso de subdesarrollo y dependencia se opera desde un principio en la 
integración n In incipiente ccon0111ía n1undial. 

Desde el nacimiento del mercado mundial capitalista a la América Latina se le confiere el 
papel de proporcionar, como las otras zonas del mundo conocido, materias primas y metales 
preciosos para el atesoramiento así como fuerza de trabajo nativa para conformar el proceso de 
acumulación originaria de capital en Europa. 
Este proceso sc da muy claramente cuando se habla de las formaciones económicas 
prccapitalistas o formaciones de economía natural, en el cual se subsume a Jos nuevos 
territorios descubiertos en altamar. 
De hecho es interesante observar la forma en que se desarrolla el capitalismo clásico, el de Ja 
revolución industrial, el capitalismo inglés a partir de la formación de pequeños propietarios 

.?s lbid .• Página 18. 
'" lbid., página 19. 
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agrícolas. fomentando Ja pequeña, y por otra parte, la gran propiedad agrícola y las nuevas 
formas de innovación de las técnicas de sembradío de la agricultura en el campo. Y como de la 
economía mercantil simple en las ciudades, es decir, de la existencia de pequeños talleres 
nrtcsam1Jcs que producían textiles baratos para el consumo local. se pasa a los grandes tulleres 
y postcriorn1cntc u lns tbctorins que tmnbién aprovechaban las nuevas técnicas de producción 
para au111cntar lns nu!rcuncius producidas .. usi con10 las nuevas fuentes de energía: el carbón. la 
hulla, cte. 

Lu mnyoria de los países de J\111érica Latina consigue su indcpcndcnciu durnntc el siglo XIX .. 
las revoluciones de independencia dislocan a las economías locales. Ya desde este periodo 
grandes porciones de la población vivían en condiciones miserables. de indigencia y pobreza. 
sino es que en la esclavitud y en fonnas de cxplotacilln inhm11anas. 
La herencia colonial de Am.:rica Latina era ineluctable. de hecho haber sido colonias duran!<! 
tres siglos o nuis. dependiendo el caso. implicó un proceso de transferencia de recursos tanto 
materiales como humanos. es di licil contabilizar el exceden le económico transferido a Europa. 
Samir Aman lo explica así: 
"La acumulación. la reproducción ampliada es una ley interna del modo de producción 
capitalista, pero no es una ley interna del li.mcionamicnlo de los modos de producción 
prccapitulistas". 30 

"Ahora bien esas relaciones entre las formaciones del mundo dcsarrollndo(centro)y las del 
mundo ··subdcsarrollado .. (la pcrifcria)sc saluan mcuianl<! ílujos d<! 1t·ansf<m:ndu º" valor que 
constituyen la esencia del problema de la acumulación a escala mundial. Cada vez que el modo 
d<! producción capitalista entra en relación con modos de producción precapitalistas a los que 
somete, se producen transferencias de valor de los últimos hacia los primeros, de acuerdo con 
los mecanismos de la acumulación primitivn".31 

Este proceso caracteriza las formaciones sociales de lo que In teoría de la dependencia 
denominaría periferia. característica y base estructural de la situación de desigualdad y 
polarización social que vivimos en el mundo contemporáneo. 
"Primitivamente el comercio fue la premisa para la transformación de la industria gremial y 
rural doméstica y de la agricultura feudal en la explotación capitalista. Es el comercio el que 
hace que el producto se convierta en mercancía, en parle creándole un mercado y en parle 
introduciendo nuevos equivalentes de mercancía y haciendo fluir a la producción nuevas 
materias primas y materias auxiliares y abriendo con ello ramas de producción basadas 
anteriormente en el comercio. tanto en In producción para el mercado interior y el mercado 
mundial como en las condiciones de producción derivadas de éste".32 

··cuando el proceso descrito en la última fase no se produce-entre otras cosas por la 
competencia de mercancías extranjeras y los limites demasiado estrechos del mercado interior-, 
o sólo se produce de manera insuliciente, el proceso de acumulación se paraliza en In industria. 
o sólo se efectúan un ritmo tal que no puede hablarse de industrialización acelerada".33 

10 Amin, Samir. La acumulación n esenia mundial. Siglo XXI Editores. Páginas 55 
JI tbid., p. 57. 
" Marx. Carlos; El Capital Tmo l. 
33 Mande!, Erncst: Ensayos sobre el neocapitnlismo. Ediciones ERA.1971. Página 156. 
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"Si las clases dominantes se encuentran con un obstí1culo mayor y si al mismo tiempo cuentan 
con numerosas salidas fuera de la industria, la "modernización" de la economfa y la demolición 
de In estructura social scmifeudal o comunitaria tribal desembocarán en unn ·acumulación 
ucrcccntada de cupitul dinero, pero no en una acurnulnción originaria de capital industrial. 
Muchos pueblos y mús de mil millones de seres humanos(J 971 )resienten actualmente de 
111ancra angustiosa la diferencia de estos dos proccsos,,.34 

El proceso de aeumulaci<'in originaria que se estaba dando en Europa fue truncado en América 
Latina. la necesidad de capitales externos es decir de inversiones externas para fomcl11ar él 
desarrollo del capitalismo latinoamericano füc una característica esencial de cómo se dio este 
proceso fuera de Europa. Siendo esto una explicación de las diferentes escuelas o corrientes 
econlimicas llamaron posteriormente economías atrasadas. dependientes, subdcsnrrollndas, 
perilcricas. de capitalismo tardío. etc. 

Este argumento explica n In pobreza como un proceso histórico, es decir, no se puede dar un 
proceso de acumulación originaria. truncándose así In forma clásica de desarrollo capitalista. 
Se da en todo caso una forma distorsionada de desarrollo cnpitnlistn, que no cierra el ciclo de 
base y despegue económico. 

1.7. ;CÓMO SE DErlNE Y SE CALCULA LA PODREZA'? 

Este es un problema de primera importancia que nos permite evaluar cuales han sido los 
métodos y las metodologías utilizadas recientemente por investigadores, comités, organismos 
internacionales que utilizan diferentes elaboraciones científicas para medir In pobreza. 

Hnstn ahora algunas de las conclusiones de los diversos grupos y comités técnicos coinciden en 
señalar las bondades de tres métodos básicos que entre otros. coadyuvan en In cstimncion y In 
determinación del perfil de In pobreza: 

i) El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas. 
ii) El Método de Línea de Pobreza: y 
iii) El Método de Medición Integrado de In Pobreza. 

i)El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas establece diferentes niveles de pobreza 
en función de las carencias que presenta un hogar. Entre los sntisfactorcs básicos se utilizan por 
ejemplo: i) el habitar una vivienda que no tenga materiales precarios de construcción; ii) que en 
la vivienda se disponga de los servicios esenciales de agua. luz y drenaje; iii) que el grado de 
hacinamiento, medido por el número de personas por cuarto, no sen excesivo; iv) que los 
miembros del hogar en edad de recibir educación básica dispongan de la posibilidad de 
asistencia escolar: y v) que exista en In familia una relación adecuada de preceptores de ingreso 
en función del número de miembros. 

A partir de estos indicadores, entre otros mas que podrían considerarse, se clasifican los 
hogares dando en número de las necesidades básicas insatisfechas y, en consecuencia, en razón 
de los diversos grados de pobreza. Por lns variables consideradas se dice que este método mide 

34 tbid .• p. t57. 

TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 

!--~---~~~~~~::::::::===== ·..... ~-'·'.:-.;· 



15 

In pobrezn de tipo estructural, ya que los indicadores seleccionados típicamente constituye.n 
activos de cierta permanencia en el hogar. 
ii)EI Método de las Linea de Pobreza compara los ingresos del hogar con ·el costo' de una 
canasta básica de consumo. En particular, ésta puede ser una canasta nlimentarin, que se 
constituye con base en los requerimientos nutricionales de la población. A través de éste 
m.;1odo se cunntilica la pobreza de tipo coyuntural ya que en lugar de analizar los activos 
famil inres. el anúlisis se concentra en los niveles de ingreso y en su capacidad de proporcionar 
bienestar en el corto pinzo. 

El 111.;1odo de Linea de Pobreza consiste en determinar los requerimientos nutricionnles de In 
poblnción, tomando en consideración la estructura por cdnd y sexo, asl como !ns actividades 
físicns que realizan los diferentes miembros del hognr. De esta forma, se calcula el 
requerimiento mínimo de calorías y proteínas de una persona con base en las n:comendnciones 
actuales de los organismos internacionales espccinlizados en la materia como la Orgnnización 
de las Naciones Unidas pura la Agricultura y In Alimcntnción(FAO), la Organización Mundial 
de la Salud y la universidad de !ns Naciones Unidas(UNU). 

Con dichos elementos, se constituye una canasta básica de alimentos cuya composición cubre 
las nccesidndes nutricionnles de In población, considerando sus hábitos de consumo, la 
disponibilidad de alimentos y los precios de los mismos. 
Al valor monetario de esta canasta, se le denomina linea de indigencia o de pobreza extrema. 
Conforme al \'alar que se obtenga de la llnca dc pobrew extrema, se J.,fincn los siguientes 
grupos poblacionnles: 

i) hogares de pobreza extrema: cuando el ingreso total del hogares menor al valor de 
la canasta básica alimentaria, es decir, los ingresos totales del hogar no'. son 
suficientes para atender las necesidades alimentarias del grupo fnmiliar en su 
conjunto; 

ii) hogares intermedios: cuando el ingreso del hogar es superior al valor de In canasta 
alimentaria pero inferior dos veces n dicha cantidad; y · 

iii) hogares con nivel de bienestar superior ni intermedio: cuando el ingreso del hogar 
es mayor dos veces n el valor de In canasta alimentaria. 

iii)EI Método Integrado considera conjuntamente las modalidades de pobreza, estructural y 
coyuntural que puede enfrentar In población en un momento determinado.35 

A partir de un concepto normativo de pobreza, se analiza el ingreso o consumo a partir del 
cálculo de Lineas de Pobreza y el acceso a una Canasta de Necesidades Alimentarias en los 
hogares, durante un tiempo y en un lugar determinado. Éste método tiene algunas variaciones 
en las mediciones de la cannstn que utiliza. 

La medición de la pobreza puede realizarse mediante metodologlas diversas cuyos resultados 
abarcan un amplio margen de variación y que incluso pueden llegar a ser contradictorios. 
Con el propósito de evaluar comparativamente In pobreza entre paises o a lo largo del tiempo 
el 13nnco Mundial utiliza una linea de pobreza única. Esta linea que tiene por objeto reflejar los 
estándares de pobreza prevalecientes en los países de menores ingresos, se calcula como el 
valor mediano de las 1 O lineas de pobreza nacionales per cápita más bajas a nivel mundial. El 

~' Jarquc. Carlos. Cap. IX. Ingreso y Bienestar. Eslnbllización mncrocconómicn. pobreza y bienestar en México en 
Wurman, Anuro. La polltica social en México. 1989-1994; F.C.E., México, 1994. Páginas 463-506. Citamos las 
páginas 470 a 476. 
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valor resultante equivale, para el ailo 2000, a 32.74 dólares PPA( paridad del valor adquisitivo) · 
mensuales, o 1.08 dólares diarios. De esta manera, la línea conocida como ... ! dólar por din" 
refleja un nivel de ingresos Jo sulicicntcmcntc bajo como para que una persona sea considerada 
pobre en cualquier región del mundo. 

La CEJ>AL. elabora sus estimaciones de la pobreza por medio del método de las necesidades 
b{tsieas, basado en el cülculo de lineas de pobreza. Estas líneas dnn cuenta del ingreso mínimo 
necesario para que los 1nic111bros dc un hogur puedan satisfacer sus necesidades esenciales. 
Siempre que se dispuso de Jos antecedentes necesarios, la línea de pobreza de cada pnis y zona 
g.cogrúlica se cstirnó a partir del costo de una canasta búsica de nlin1entos que cubre las 
necesidades nutricinnales de la población, tomando en consideración sus hábitos de consumo, 
la disponibilidac.J efectiva de alimentos y sus precios relativos al valor de esta canasta se sumó 
luego una estimación de los recursos rc~ueridos por los hogares para satisfacer el conjunto de 
las ncccsidm.Jcs búsicas no alirncntarius.3

' 

La línea de indigencia corresponde ni costo de la canasta alimentaria, entendiéndose por 
indigentes( o extremadamente pobres) las personas que residen en los hogares cuyos ingresos 
son tan bajos que. aunque se destinaran íntegramente a la com~ra de alimentos, no podrían 
satisfacer adecuadamente las necesidades de todos sus miembros. 7 

La Organización de las Naciones Unidas elaboró el Índice de Desarrollo Humano(IDH), que 
mide los logros medios en cuanto al Jcsarrullu humano büsicu en un indice simple y único y 
produce una clasificación de paises que veremos mas adelante. 

En nuestro país estudios pioneros como el de COPLAMAR38
, en los ailos setenta iniciaron el 

estudio de las condiciones de vida de sectores pobres. 
J>ero es en la década de los noventa, que como resultado de las pollticas de· ajuste, 
reestructuración y estabilización mucroeconómica y sus efectos sociales se planteó la necesidad 
de profundizar en el problema de la pobreza. 
Es Julio Bol!vinik el que ha elaborado un Método de medición del fenómeno de la pobreza, 
müs integrnl, el Método de Medición Integral de la Pobrcza.39 

Pregunta clave es In que plnntca Amartya Sen'º. ¿pobreza absoluta o pobreza relativa?. Una 
pcrsonn es pobre rclntivnmcntc o pobre absolutamente. ¿Qué se quiere decir con esto?. 
Dependiendo de la metodologin o método que se utilice, una persona puede tener acceso a la 
alimentación básica, pero si carece de educación básica, media o superior ó de la posibilidad de 
servicios de salud o <le un techo donde vivir sería pobre relativamente. Pero si se trata de una 
persona que no tiene In posibilidad de un empico remunerado, es decir a un ingreso estable, lo 

~"CEPA L. Panorama Social de AmCrica Lntina. 2000-2001. 
~ 7 lbid. página 39. 
'" COJ>LAMAR. Durante el sexenio de 1976-1982. se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Ocprimidas y Grupos Marginados que diseñó y llevó adelante un programa de esludios tendiente a conocer mejor 
la realidad de los grupos marginados y de las zonas deprimidas del pals. 
1
'' Ver lloltvinik. Julio; l lcrnándcz Laos, Enrique. Pobreza y Distribución del ingreso en México y Boltvinik. 

Julio. Pobreza y necesidades Básicas: Conceptos y Mélodos de Medición. 
"ºSen. Anmrtya; J>oor. Rclativcly Spcaking. en Rcsources, Valucs and Development, Basil Blackwell, Oxford, 
1984. 
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cual implicaría que no tiene ucccso u una dicta básica ulimcnticia, sería considerada pobre 
absoluta o pobre extrema, dependiendo de la conceptualización utilizada; de ta misma manera, . 
esta metodología de primer momento serviría para definir las políticas públicas y sociales a 
utilizar y tambicn que sectores o estratos sociales cnlocar. es decir. cual seria el foco de 
mención o donde se focalizaría determinada política social. 

13oltvinik identifica los siguientes métodos y sus variantes para la medición de In pobreza 
hunu11m: 
"El concepto de pobreza. donde se distingue: si se trata de un método e111era o parcialmente 
normativo(todo los métodos analizmlos son al menos parcialmente normativos); el concepto 
potencial del fúctico de la pobreza. y el carúcter relativo o absoluto de la pobrc7..n 
idt:ntilic:.tda(cntrc los 1nétodos no nonnativos se encuentran los cstrictun1cntc relativos, co1no 
los que definen la linea de pobreza como una fracción del ingreso promedio o los que definen a 
los pobres como la población perteneciente a los deciles de ingresos más bajos. También 
pertenecen a esta categoría los 1nétodos donde el ahorro es igual a ccro)".t 1 

"La(s) variable(s) que utiliza para identificar a los pobres, tanto para construir la norma 
de pobreza como para definir la unidad de observación respecto a ella; 
Los criterios de pobreza. donde se analiza la manera en que. una vez contrastada la 
situación de la unidad de observación con la norma definida. se decide si ésta es pobre; 
La unidad de observación. que puede tratarse de unidades geográficas, viviendas, 
hogares~ personas o estratos: 
Los grupos de pobre que distingue. y 
Los autores cuyos trab¡~jos ejemplifican el proccdimicnto.',.¡2 

Citaremos a 13oltvinik para observar los métodos y autores que estudia: 

El Enfoque Sectorial de Necesidades 13ásicus Insatisfcchus. Es el método tradicional del 
amílisis social. Consiste en definir un mínimo de cada necesidad y calcular In población 
debajo de cada uno de ellos(por ejemplo analfabetismo, agua, situación nutricionnl, etc.), y 
conduce n listas fragmentarias de brechas específicas. Los trabajos de Coplnmar en México 
y el cúlculo de brechas sectoriales del proyecto del PNUD para el conjunto de América 
Latina. cjcmpli lican este enfoque. El mismo es <idecuado para el trabajo sectorial y para 
ejercicios globales de programación del esfuerzo social. Sin embargo, para fines de la lucha 
contra la pobreza sólo proporciona poblaciones objetivo fragmentadas en cada rubro. En 
rigor, el término pobreza no suele utilizarse estos estudios. 
El Método de Necesidades Básicas Insatisfcchas(NBI) se deriva del anterior, pero al 
trabajar las diferentes dimensiones del bienestar en forma simultánea en los hogares, 
permite identificar los hogares y personas pobres. Este método se ha utilizado en América 
Latina desde los años setenta, particularmente para In construcción de mapas de pobreza en 
Chile. En los años ochenta. se generalizaron estos trabajos en América Latina En la primera 
variante de esta metodología. lus necesidades analizadas se reducen n vivienda, los 
servicios de ésta y asistencia escolar de los mcnorcs(13oltvinik la denomina como NBI
rcstringida). 

41 Boltvinik. Julio; 1-lernándcz Laos, Enrique. l'obrezn y Dislribución del Ingreso en México; Iª edición, 1999; 
Siglo XXI Editores. p. 44. 
4

:! lbidcm. p. 44. 
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El método de NBI, en la cual el autor utiliza otras variables. 
El Método de NBI, variante generalizada. Esta comprende todas las necesidades básicas. El 
Método de Linea de Pobreza. El Método de Linea de Pobrcza(LP) se descompone en cinco 
variantes. Las tres primeras son subvariantcs de lo que 13oltvinik denomina Canasta 
Normativa Alimcntaria(CNA). o método de la pobreza alimentaria, y combinan un enfoque 
normativo pura In ulimentución con uno empírico pura el resto de las necesidades. En los 
tres casos. el proccdilnicnto consiste en construir unu canasta ali111cntaria. calcular su costo 
y. dividiéndolo entre el cocliciente de Engcl ( E: proporción del gasto dedicado u 
alimentos), transformarlo en lu linea de pobreza. En algunos de los estudios, el costo de la 
canasta alin1cntaria se dc110111ina línea de pobreza cxtrc1na o indigencia y sirve para 
identiliear n los mús pobres. Las diferencia entre las subvnriantes radien en el 
procedimiento para elegir el coelicicnte de Engel. La primera subvariunte elige el 
cocliciente de Engel observado entre los grupos trnis pobres(Ep): la segunda elige el del 
promedio de los hogares (Em), y la tercera el de un estrato de referencia que sutisfoga los 
requerimientos nutricionales (Ec). Las otras variantes de LP corresponden n métodos que 
definen normativamcnte el conjunto de las necesidades búsicas. Por último, la variante del 
ingreso total o linea de pobreza total, que consiste en transformar en flujos monetarios 
todas las fuentes de bienestar del hogar( por ejemplo, patrimonio acumulado, acceso n 
servicios gratuitos, tiempo libre, trabajo doméstico}, sumarlas al ingreso monetario, y 
comparar el total resultante con una linea de pobreza total también. 

Fn el Método de Medición Integrada de l::i l'obrcz:.i se incluyen tres v:.iriantcs: la primera. en su 
cari1cter original. se aplica en los trabajos de 13cccaria y Minujin y Vinocur, Lnrrca y n los 
proyectos de pobreza del PNUD. La segunda elaborada por 13oltvunik, fue incorporada a los 
planteamientos del proyecto de pobreza del PNUD. La tercera clnboradn también por 
13oltvinik.(Púgina 47). , . . 
Método de In Cantidad y Calidad de Vida. Este método. además de los elementos cscncinies 

del Método de Medición Integral de In Pobreza, introduce la cantidad de In vida, a través.de In 
proporción del potencial vital realizado. 
"El Método de Medición Integrada de la Cantidad y Calidad de In Vida(MEMICCAV). Se trata 
de un método que desarrolló 13oltvinik , para integrar la cantidad de vida con el método de 
medición integral de In pobreza."·º 

Después de esta larga cita del Boltvinik, podemos decir que existe una amplia cantidad de 
métodos cuantitativos y cualitativos así como variantes para la elaboración de análisis sobre la 
pobrc7~'l. en el afán de distinguir las diferentes posibilidades de estudio de nuestro objeto de 
estudio. Como podemos ver es muy importante la puntualización de los elementos del Método 
que utilicemos para evaluar la pobreza, aunque nuestro interés es en un plano más general, 
analizar como las políticas públicas y sociales, así como la política económica implementada 
por el Estado Mexicano inciden en el crecimiento o disminución del fenómeno de la pobreza 
en la última década en nuestro país. 
La metodología para calcular la pobreza tiene implicaciones políticas muy importantes debido 
a que: 
i) de los resultados de la medición se desprende la instrumentación de políticas públicas y 
sociales para enfrentarla 

4
l lbidcm, página 48. 
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ii) comprobnr si el Estado cumple una función social con .respecto a la p~bh1~ióncl1. situación 
de pobreza o simplemente no tiene iniciativas claras para enfrentar tal fenómeno. ·oemostrando 
In competencia o en su caso, In incompetencia del mismo y en co·nsecuCncia· la necesidad de un 
~ambio por un Estudo que responda. aplicando una política que ·responda a la· necesidad· de 
solución de los grundcs problemas nacionales, entre ellos lu pobreza. 
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CONCLUSIONES. 

En nuestro pri1i1er capitulo, desarrollamos u partir del marco conceptual de la Critica de la 
Economía Política. nuestro estudio del proceso de acumulación de capital en la formación 
social capitalista. Esto desde un plano teórico, con el fin· de observar cumo operan los 
111ccunis111os de In acunnllación~ en lu composición orgúnica de capital. i .1 acentuación del 
peso csp<!cílico del L!apital constante (medios de producción)l'rcnte al capital variable(valor de 
la ru.,rza de trabajo). Aspecto fundamental de la composición orgúnica de capital es la 
innovación tecnológica. debido a que esta incide en la productividad del trabajo. 
Siendo muy esquemúticos. el aumento o disminución de alguno de lo., elementos de la 
cu111posición orgúnica de capital. produce iguahncntc un aun1cnto o dis1ninución de la 
sup<!rpoblación relativa. en periodos de auge o bonanza de la economía, . • capital necesita 
absorber una mayor cantidad de fuerza de trabajo, en periodos de rcccsi<· 1, crisis o franco 
estancamiento, el capital expulsa a la población sobrante del mercado laboral. ~s decir, la oferta 
y demanda del factor trabajo esta relacionada con la coyuntura siempre fluctuante de la 
economía capitalista. En el capitalismo el factor trabajo se convierte en una mercancías mas, la 
cual esta subordinada a la necesidad cambiante de su demanda u sobrcofci ta en las diversas 
coyunturas periódicas de la acumulación. así como la segmentación del rnismo, en trabajo 
calificado o no culilicudo. Este aspecto es importante por que un trabaj,.dor puede estar 
empicado, pero estar dentro de los niveles de pobreza, debido a la insuficicnua del ingreso que 
percibe teniendo que integrar a mús miembros de la familia a actividades laburules puru 
alcanzar a cubrir un ingreso mínimo familiar pura lograr obtener los bienes y servicios 
requeridos para vivir. El fenómeno más claro en este sentido es Ju integración de Ju mujer al 
mercado de trabajo, en otro sentido es el crecimiento de la economía informal y en uno más 
crítico el trabajo infantil. 
La ausencia de un ingreso o salario, empico eventual y no permanente, formas precarias de 
empleo, o ya sea la franca y explícita indigencia son manifestaciones del fenómeno de la 
pobreza. En el capitalismo no es prioritario cumplir las necesidades ubsolut,;•: de la población, 
sino las necesidades solvcntcs(satisfacción de necesidades básicus)de la 11.ayor parte de Ja 
población. 
Los métodos y las metodologías para hacer cuantificable cualitativa y cuantitativamente el 
fenómeno de la pobreza han ocasionado el aumento y profundización de Jos estudios sobre el 
temu. No existe un acuerdo universal sobre Ju forma de medición de la misma, tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional. Esto tiene serias repercusiones pollticas, ya que si el 
Estado asumiera el problema de la pobreza. como el principal asunto u resolver, ímplicuríu 
cambiur las prioridades políticas de los Estados y Gobiernos de todo el orbe. Pura Jos países 
desarrollados no implica un problema crucial. pura los países en desarrollo implicaría volcar 
sus presupuestos nacionales hacia el gasto social, cuando existe una crisis fiscal del Estado, 
graves problemas de endeudamiento tanto interno como externo. y por lo mismo una muy 
débil creación de inversión fija bruta. Así, pasa u un segundo plano el «cccso u una dieta 
alimenticia suficiente para los individuos en situación de pobreza, o una Canasta de 
Necesidades Básicas de los bienes y servicios esenciales, accesible para Ju población. 

TESIS CON 
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CAPÍTULO 11: "LA POBREZA EN EL MUNDO". 

J.n cnlidnd lle In cxisll!ncia hmnunu es lu medida úllimn del desarrollo. 
Alun lkrg. Thc nmritlan ínctor: ils role in nationnl dcvclopmcnt. 

En: Ln pohrc7.a del Progreso. 
H. Bnidfurd Burns. 

Cuando hablamos de pobreza en el mundo. hablmnos de una situación que implica múltiples 
Jhctores, ausencia de inversión. de empico, falta de educación, "subdesarrollo", bajos niveles 
de producción, baja productividad del trubajo. condicionantes históricas, en síntesis 
··subdesarrollo" utilizando In frase chisica hablamos del "circulo vicioso de la pobreza". 
Una de las hipótesis que manejamos es que el proceso de acumulación de capital que significa 
In forma de dcsurrollo capitalista implica Ju creación de esas condiciones de vida precarias para 
grnn parte de la población del planeta. 

En este sentido organismos multilatcrulcs. los gobiernos y lns sociedades en cadn país, 
necesariamente tendrían que "participar" e "intervenir" en el diagnóstico de la pobreza. 
Pero nos preguntamos, ¿eso sería sulicicntc?. Y respondemos que no, porque: 
i)En primer lugar porque !ns directrices de política económica clnborrida por los organismos 
multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. la ONU, la CEPAL, 
cte .• y nplicuclns en los países dc América ! .atina y cn Módco, se ha fundamentado en la visión 
del ººlinnncimniento al desarrollo", es decir In creación de programas productivos y proyectos 
financieros de upoyo a la educación, salud. cumpo. cupacitación a los paises "subdesarrollados" 
para urribur a un ··estadio" o nivel de desarrollo medio o nito, cuundo en realidad se trata de un 
proceso histórico en el cual Jos paises no hnn podido desarrollar un proceso de acumulación de 
capital. con10 se ha dado en otros países; y 
ii) Porque el papel que le ha correspondido dcscmpeilar a algunos países en la división 
internacional del trabajo. ha sido el de "economías de enclave", suministradoras de materias 
pritnas y 111ano de obra barata. 

Este es un problema muy complejo que no corresponde abordar en este trabajo, pero creemos 
que es necesario subrayarlo y puntunliznrlo de manera clara, porque nhl se encuentra una de lns 
causas o razones del fonómeno de la pobreza, el atrazo. 
De In misma forma es dificil acceder a cifras o estudios serios que nos indiquen la realidad de 
In pobreza en el mundo. debido a las variaciones en las metodologlas aplicadas. 
En 1990 la ONU publicó por primera vez el Informe sobre Desarrollo Humano(IDH). 

El IDH mide para todos los ailos desde 1990, los logros medios en cuanto al desarrollo humano 
b¡isico en un índice compuesto simple y único en el cual se elaboró una clasificación por 
países. 
En 1997 se introdujo el concepto de pobreza humana y se formuló una medición compuesta de 
ella. el Índice de Pobreza Humana(IPH). 
Mientras el IDH mide el logro medio en cuanto a las dimensiones básicas del desarrollo 
humano. el IPI-1 mide la privación en esos indicadores. 
Los valores de las variable del IDI-1 van de cero a uno. 
El valor del IDl-1 de un pafs indica la distancia que tiene que recorrer para lograr el valor 
máximo posible de uno-o su insuficiencia-y permite además hacer comparaciones con otros 
paises. 
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A folla de otrns fuentes de información a las que hayamos ·tenido acceso utilizaremos estos 
estudios realizados. tanto por la ONU, como por el Progrnmn de Naciones Unidas para el 
Desarrollo(PNUD), para enfocar de manera más seria éste fenómeno en el mundo.. . -
Es importante señalar que bajo un discurso "democrático" y de "respeto a los dercclios 
humanos··. estos estudios nmnejan una visión particular de las causas de la pobreza y de sus 
posibles soluciones. · 
Vcmnns. 
El Informe de Desarrollo Humano(2000) dice a la lctra,"En una economía de mercado y 
sociedad abierta el progreso sociocconómico que conduce a la erradicación de In pobreza 
depende de las acdoncs de los agentes privados de las actividades empresariales y In sociedad 
dvil. a saber. las comunidades. las familias. los sindicatos. los empleadores. las organizaciones 
no gubernamentales. los grupos religiosos y otros. Esto es evidente en el aumento de In 
inversión privada como proporción de la inversión nacional bruta en los países en desarrollo de 
ingresos 111cdianos y bnjos~~.-1-1 

"Y en la medida en que avm1zn la integración económica mundial, disminuya In autonomía del 
Estado en la formulación de políticas. limitada por acuerdos multilaterales, por In necesidad de 
mantener economías competitivas en el mercado mundial y, para mucho países pobres 
dependientes de la financiación externa. por acuerdos con los acrcedorcs."(página 79). 
No se trata de hacer análisis del discurso de la ONU. sino simplemente de entender el contexto 
y la interpretación que de las condiciones históricas, pollticas y económicas actuales se hace 
desde los organismos multilaterales. 
"Los actores mundiales-dice el informe-y los Estados que actúan colectivamente en las 
instituciones mundiales tienen hoy mayores responsabilidades en lo que respecta a ayudar a 
que los pobres de los países tanto ricos como pobres puedan gozar de sus derechos económicos 
y sociales .. .4; 

Recordemos In cumbre para el Financiamiento al Desarrollo, y esa visión del desarrollo para 
timmciar a los paises en sus procesos productivos, cuando la economía mundial y el ·acceso a 
sus di fercntes mercados o bloques esta restringido, primero a concertar acuerdos comerciales, 
que aniquilan los mercados internos de las economías emergentes y que estan subordinadas a la 
lógica de las empresas y corporativos multinacionales. 

"Un estudio realizado por Sarah Andcrson y John Cavnnagh, del Instituto de Estudios 
Políticos. con sede en Estados Unidos. encuentra que de las 100 más grandes economías del 
mundo. 51 son corporaciones y 49 son países. Una comparación de las ventas corporativas y 
los PIB de los países revela que General Motors es más grande a,ue Dinamarca, Wal-Mart es 
más grande que Noruega y General Elcctric mayor que Portugal".4 

'"El valor mundial de las li1sioncs y adquisiciones corporativas se incrementó de 462 mil 
millones de dólares en 1990 a más de 3.5 billones de dólares en el año 2000. Es decir el 12% 
del totul del crecimiento económico mundial."47 

'"El 1'113 del planeta li1e de 29 billones 995 mil millones de dólares, de acuerdo con los 
Indicadores de Desarrollo Mundial 2001, del Banco Mundial. La OIT estima que para 2000 la 

·'-' Informe sobre Desarrollo 1-tumano, PNUD,2000. 
"'s Informe sobre Desarrollo 1-lumano, PNUD,2000. 
"'" Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD,2000. 
" lbid .• p. 81. TESIS CON 
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, fuerza de trnbnjo mundial fue de 2 mil millones 957 mil 744 personas, es decir, cnsi 3 mil 
millones de personas.',.." 

2.1. LA POBREZA HUMANA Y LA PRIVACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS. 

Dentro del Informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en el año 2000. 
cncontrumos una serie de indicadores de In calidad de vidu y bienestar de la población de 
diversos puíses del mundo. 
El informe publicado por primera vez en 1990. empieza a manejar a partir de 1997 el Índice de 
Pobreza llumana(f PH) ésta una medición multidimcnsional de la pobreza. 
Reilne en un indice compuesto la privación en cuatro dimensiones básicas de la vidn humnnn: 
una vida larga y saludable. conoci111icntos, aprovisionmnicnto cconó111ico e inclusión social.49 

Se elaboraron 2 índices: el IPH-l y el IPH-2. 

Para los países en desarrollo el IPH-1 mide In pobreza humana. La privación en cuanto n unn 
vida larga y saludable se mide por el porcentaje de los habitantes, nacidos hoy. que no se 
espera que sobreviva hastn los 40 nños, la privación en cuanto a conocimientos, por la tasa de 
analfobetismo adulto, y la privación en cuanto el aprovisionamiento económico, por el 
porcentaje de la población que carece de acceso a servicios de salud y agua potable y el 
porcentaje de niños menores de cinco nños que tienen peso insuficiente en forma moderada o 
severa. 

Respecto de los países industrializados el f PH-2 mide In pobreza humana. Ln privac1on en 
cuanto n una vida larga y saludable se mide por el porcentaje de habitantes nacidos hoy que no 
se espera que sobreviva hasta los 60 años, la privación en cuanto a conocimientos por la tasa de 
analfabetismo funcional adulto, la privación en cuanto al aprovisionamiento económico, por In 
pobreza de ingreso y la privación en cuanto a la inclusión social, por el desempleo a largo 
plazo. 
¿Qué revela el f PH-l? 
EL f PH-1 es superior al 33% en 29 países-más del tercio de los paises a cuyo respecto se ha 
calculado el IPH-1- lo que implica que por lo menos un tercio de su poblncíón sufre pobreza 
humana. 
Adenuís el Informe sobre Desarrollo Humano. habla de disparidades dentro de los mismos 
paises. 
Las diferencias en cuanto ni desarrollo humano existen no sólo países industrializados. Los 
datos del desarrollo nacional desagregados por región, género, grupo étnico o zonas urbanas y 
rurales, también revelan disparidades significativas dentro de los países. Y !ns disparidades de 
todo tipo están interrelacionadas y se superponen. 

Estas se dan entre: 
-zonas rurales y urbanas; 
-entre regiones y distritos; 
-entre grupos étnicos y grupos de idiomas; 
-entre hombres y mujeres; y hasta en 

__ TE_i _SlS-C~O=-N-1 
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•• Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración; Concentración del poder 
corporativo: In agenda olvidada; La Jornada, 26 de Diciembre de 2001. 
"''' Informe sobre Desarrollo Mumano,PNUD,2000. 
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-en Ja vida política y profesional. 
El nmrco que nos ·da el Informe de Desarrollo Humano, da pie para varios comentarios. 
Como hemos vistos existen varios métodos para medir Ja pobreza. El IDl-J y el JPH nos dan Ja 
posibilidad de hacer cuadros comparativos de mediciones estadísticas. pero simultáneamente 
oculta vurias lbrmas en las que se desarrollan las relaciones de producción y distribución de Jos 
ingresos. Jos bienes. los servicios y los recursos en las economías de las sociedades capitulistas 
de los dil'crcntcs paises del mundo. Pero esto Jo abordaremos posteriormente. 

ClJAl>RO l. 

INDICE DE DERROl.LO J IUl'vlANO. 1998 
Grupo de Paíst:s. 
Todos Jos naiscs en desarrollo. 
Estados Arabes. 
Asia Oriental. 
A111érica Latina v el Caribe. 
Asia Meridional. 
Asia sudorienta) v el Pacilico. 
Africa subsahariana. 
Europa oriental v la CEI. 
OCDE. 

Indice de Desarrollo llumano(_ID_l_I~.----< 
0,642 
0,635 
0,716 
0.758 
0.560 
0.691 
0,464 
0.777 
0.889 

Nu1,1. d 11a.t)u1 \;1101 de un g1upu lk p.1l~c~ ~e d1:tcrnum1 ~ohr ... la husi: del emano lug;1r dcc1111al, que no s..: indicn. El mayor 
\'lllnr respecto de cuda uno dc los f11di1.:cs se prcscnl<1 en dcst•1cmlo. Informe e.Je Desarrollo J lunmno, PNUD. 2000. 

Como podemos observar en el cuadro No. J existe un proceso de desarrollo desigual, lanto 
entre paises como enlre regiones. Proceso característico del desarrollo del capitalismo 
contcmponinco. Los paises integrantes de Ja Organización de Cooperación para el Desarrollo 
Económico(OCDE), de la cual México lbrma parte( a pesar de ocupar el Jugar 55 en IDl-J), son 
los paises con un desarrollo humano mús alto. Entre estos se encuentran Canadá( 1 ), 
Noruega(2). Estados Unidos(3). Australia(4 ), lslandia(5), Succia(6), Bélgica(?), Paises 
13ajos(8), J:1pón(9), Reino Unido(IO). Finlandia(l I). Francia(l2), Suiza(l3), Alemania(l4), 
Dinamarca(J5), hasta lsracl(23). México(55) y Turquia(85), entre otros. De América Latina y 
el Caribe mencionamos a Argcntina(35). antes de la crisis de 2001, Chilc(38), México(55), de 
nuevo, Cuba(56). Vcnezucla(65). Colombia(68) y Brasil(74) . 

.. El número de pobres de ingreso del mundo en desarrollo está aumentando nuevamente , y se 
estima que superará los 1200 millones en 1998 tras haberse reducido hasta l 996"(p. 18). 
En el informe se menciona que Jos paises contrajeron tres compromisos principales: 

- Estimar la pobreza de ingreso general y extrema. 
- Fijar metas y objetivos con plazos para Ja reducción sustancial de Ja pobreza general y 

la crrndicacit1n de la pobreza cxtrc111a. 
- Poner en práctica planes nacionales contra Ja pobreza para lograr sus objetivos. 

En otra parte del informe se menciona que:"Los métodos que utilizan los paises para estimar la 
pobreza de ingreso pueden variar ampliamente, de manera que los resultados no son 
comparables entre Jos paises. Incluso respecto de Ja pobreza extrema los paises difieren en 
cuanto a lo que deben considerarse medidas mínimas de calorías. Y algunos métodos son 
claramente mejores que otros para estimar In pobreza. Lo importante es que cada país 
mantenga Ja misma definición de pobreza y el mismo método para estimarla de manera que el 

1 
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puís pucdu medir los progresos y plunificar sus programas contra la pobreza en 
consccucnciu"(p. 19). 
Son diferentes las metodologías pura estudiur el fenómeno de la pobreza y si es difícil ponerse 
de acuerdo entre los diferentes sectores y g.upos sociules. investigadores y gobierno de un país 
en purticular como México. es igualmente complicado hacerlo en los organismos 
multilaterales que han iniciado de manera seria el estudio del fenómeno de la pobreza. Debido 
u que se puede saber de mmu:ra aproximada con una metodología especílicu la cantidad de 
pohlucitin en pobreza. y su ubicm:ión gcogn'tlica en un país dctcrrninndo. pero. In nplicución de 
políticas <..ktcnninadas para su dis111i11w.:ión o crrm.licación. y la cticncia en su aplicación no ha 
tenido los resultados esperados. Son estas variables de 111edición cualitativa y cuantitativa en 
un periodo determinado de tiempo las que son difíciles de medir y si se logra una medición 
por lo tncnos aproxi111ada el acucn..lo entre especialistas y gobierno no se logra tan Ji.íciltncntc. 
Ademús las crisis de las .:conomias latinoamericanas y de México en particular (y dc la 
recesión de la economía norteamericana y mundial). de In crisis fiscal del Estado 
contcmporúnco y por consiguiente la reducción del gasto público y social en los diferentes 
paises. de In inversión y del empico. inciden de manera clara en el crecimiento del fenómeno 
de la pobreza. Pero esta parte la desarrollaremos mas adcl¡mtc. 
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2.1.1. ; UN PERIODO DE TRANSICIÓN? 

La década que va de 1990 ni uilo 2000 la podemos caracterizar como una década de transición, 
en donde el capital mundiul después de padecer una severa crisis, ha dado paso a un proceso de 
reestructuración productiva. con el fin de iniciar un nuevo proceso de acumulación a escala 
mundial. éstu crisis u tocado las bases mismas del proceso ele acumulación mundial, y este 
proceso de reestructuracit"111 también a tocado las bases del sistema capitalista mundial. 

La crisis del ciclo de acumulación capitalista que inició en los años cuarenta posterior a la 
segunda guerra mundial del siglo XX. y que fue dando muestras de declinación en los ailos 70, 
evidenció la necesidad de reestructurar los procesos productivos a nivel mundial. 
! lay 2 aspectos fundamentales u remarcar: 

1) La caída del muro de 13erlín y la conversión a economías de mercado de los paises del 
llamado bloque socialista de Europa del Este, es decir del llamado "socialismo 
realmente existente'"; esto, tiene que ver porque ha habido una reconfiguración 
económica y política del mundo; y 

2) El agrupamiento de los paises mas industrializados en bloques económicos para hacer 
frente a la competencia de la economía capitalista mundial por los mercados y por los 
recursos de la economía global; y a las constantes revoluciones científico-tecnológicas 
en la innovación de los procesos productivos a nivel mundial. 

l'cro . .:.csto qué tiL:nc que \'cr con l:t pobreza en el munJo? 
Tiene que ver en varios aspectos: 
La innovación tecnológica implica un proceso de creación de desempleo "estructural" en las 
sociedades inJustrializadas. y de una manera más aguda en las sociedades ele capitalismo 
tardío. atrasado o suhdesarrollaJo y dependiente como las nuestras. 
Las implicaciones para los países de capitalismo dependiente ele América Latina son 
convertirse en territorios donde la segmentación de los procesos productivos mundiales se 
desarrollen(maquila}.asi como la necesidad de depender del nuevo eje de articulación de In 
economía global: el capital financiero internacional, a costa de perder In tan codiciada 
inversión extranjera. 

Este proceso ha implicado cambios pero también continuidades en la forma de desarrollo del 
capitalismo contemporáneo: 
La marginación de los países pobres de los "beneficios"cle la economía mundial. 
La integración de la economía mundial ha creado. como ya hemos visto, grosso modo, una 
forma de polarización y exclusión social tanto al interior de los países como. de la economía 
mundial. 
Observemos algunas cifras: 
'"En el comercio: Las exportaciones mundiales de bienes y servicios aumentaron rápidamente 
entre 1990 y 1998. y pasaron de 4.7 billones de dólares a 7.5 billones de dólares(a precios 
constantes de 1995). La Inversión Extranjera Directa: Las corrientes de inversión extranjera 
directa han registrado un auge y alcanzaron más de 600,000 millones de dólares en 1998. Estas 
se concentran en 20 países que reciben el 83% de los 177.000 millones de dólares que llegan a 
las economías en desarrollo y en transición, particularmente China. Brasil. México y Singapur. 
La Tecnología de las Comunicaciones y la Información: La comunidad mundial en línea ha 
crecido rápidamente de unos 16 millones de usuarios de la Internet en 1995 a 
aproximadamente 304 millones de usuarios en marzo de 2000. En las Desigualdades de 
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ingreso: El PNB pcr cápita de 50 de os 159 países de los que se disponían datos.registró un 
crecimiento anual medio negativo en el periodo 1990-1998. Con los superricos: La riqueza 
combinada de los 200 multimillonarios más ricos aumentó de I ,042,000 millones de dólares en 
1998 a 1, 135.000 millones de dólares en 1999. Es importante la comparación de esas cifras con 
los ingresos combinados de 146,000 millones de dólares de los 582 millones de habitantes de 
todos los pníscs 1ncnos adclantados".50 

Estas cifrns publicadas en el Informe de Desarrollo Humano dan una idea de In polarización y 
exclusión que el proceso de ucumulución del capital mundial le han traído a la humanidad. 
Según datos oficiales. los países subdesarrollados. con un 75% de la población mundial, apenas 
alcanzan al 19% del PIB mundial. habiendo reducido su participación del 23% hace una 
décnda:'51 

Otro dato reciente- nos dice Vusko\'ic- da cuenta de que "a principios de los años 90, mas d.: 3 
mil millones de seres humanos viven en la pobreza, frecuentemente en la pobreza absoluta.", y 
advertía, "como vivimos en un mundo en el cual 1 8% de la población mundial se localiza en 
los países industrializados del Oeste y Este, disponen del 78% de In producción, del 81 % de los 
gatos energéticos, del 70% de los fertilizantes químicos y del 84% de los gastos en 
annamcntismo mundial. El 82% de la población mundial de los países en desarrollo en África, 
Asia y América Latina disponen aproximadamente de una quinta parte de la producción y la 
riqueza de la ticrra[ ... ]un nortcmncrieano gasta en promedio la misma cantidad de energía que 
6 mexicanos, 9 brasileños, 35 hindúes, 208 tanzanios o que 63 personas que provienen de los 
países con bajos ingresos'". 52 

"El hambre mata diariamente a unas 40 mil personas. Loa cálculos de personas que sufren 
grave desnutrición va de los 450 milloncs(FAO), hasta mil millones(Banco Mundial)".53 

"Al comienzo de este siglo, la población mundial es de más de seis mil millones de habitantes, 
de los cuales cinco mil millones viven en países pobres. Mientras que los países ricos(con casi 
el 15% de In población mundial) controlan cerca del 80% del ingreso mundial total, 
aproximadamente el 60% de la población mundial(quc representa el grupo de los "paises de 
bajos ingresos", incluyendo La India y China), con una población de más de 3.5 mil millones 
de personas. recibe el 6.3% del ingreso mundial total, menos que el PIB de Francia y sus 
territorios ultramarinos. Con una población de más de 600 millones de personas, el PIB de toda 
la región subsahariana del África es de aproximadamente la mitad que el del Estado de Texas. 
Vale la pena señalar que la participación de los países en vías de desarrollo en el ingreso 
mundial total ha descendido notablemente desde el violento embate de la crisis de la deuda. 
Mientras que el grupo de los países de bajos ingresos aumentó su participación en la población 
mundial en más de un 1 2% en el trienio 1988-1991, su participación en el ingreso mundial 
descendió de 5.4 a 4.9%.Dc forma similar, la participación del África subsahariana en el 
ingreso mundial descendió en el mismo periodo de 0.9 a 0.7%. Los países de ingresos bajos y 
medios(cntrc ellos los antiguos países "socialistas" y la antigua Unión Soviética), que 

.so Informe sobre Desarrollo l-lumnno, PNUD, Af\o 2000, p. 82 . 

.si Gorostiagn, Xnbicr ... América Latina frente n Jos desnflos globales", en Cuadernos de Nuestra América, vol. 111, 
núm. 17, Centro de estudios de América, La llabana,julio·dicicmbre, 1991. 
52 Strhnm. Rudolf H. y Ursula Oswnld Spring, Por esto somos tan pobres. CRIM, UNAM, Cuemavaca, México, 
1990 • 
., Vuskovic Bravo, Pedro. Pobreza y Desigualdad en América Latina, México, UNAM, CllH, 1993. 
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representan cerca del 85% de la población mundial, reciben, juntos, aproximadamente el 20% 
del ingreso mundial total".54 

CUADl{02. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y DEL INGRESO (1998). 

J>alscs J>oblnción Proporción Ingreso Ingreso Proporción 
(millones) de In pcr c~\piln loHtl del 

poblnción (dólares). (miles de ingreso 
mundial millones mundial 

(% de dólares % 
Oc bajos ingresos 3515 59.6 520 828 
De ingresos medios 1496 25.4 2950 4413 
Total alscs obres 5011 85.0 1250 6264 
A frica subsahariana 628 10.6 480 301 
Sur de Asia 305 22.1 430 561 
China 1239 21.0 750 929 
Ex URSS y Europa 
Oriental 395 6.7 965 776 
Total tercer mundo 1 4616 78.3 1180 5447 

Total países ricos 885 15.0 25510 22576 

Total mundial 5897 100.0 4890 28836 
Fuente: Estimaciones sobre datos del Banco mundial en World dcvclopment repon. , . ···-· 

1999/2000. Washington, D.C., pp. 230-231. . :•.. ..')> 
1 Turquln y México están incluidas. -!_ ·< :-·J ~~-
Nota: El lotnl de pnlscs pobres es la suma de los paises de bajos ingresos más los pafscs·;.:.~ :, 
De ingresos medios. El total de los paises del trcccr mundo es el lolnl de los pnlsés_ po-: , .·:.O.~· 
brcs menos la cxURSS y Europa oriental. · ., , .. ·. 
Chossudovsky. Michcl; op. cit .• pílgina 31. ·:~Y::~~?-,·;,·::~;.~;~~:)·':,' 

De igual manera Chossudovsky menciona que en mucho pálses ~nd~l)cl~do~,d,el te;rcer mundo, 
el salario real del sector moderno de la cconomla,ha disininuid1f cn'n1ás .de .60% desde 
comienzos de los noventa. '•::•;·'• r':.~?~~i~''.~,f;é )?;\:r: 

'' 
Como podemos observar en el cuadro 2. la mayoría de In població~ pobre se conc~ntra e~ los 
países de bajos ingresos así como en los paises de ingresos 'medios. Esté fenómeno no· nos lo 
permite ver el Indice de desarrollo humano de la ONU-PNUD, el problema de In utilización de 
diferentes mclodologlns y métodos de medición de la pobreza nos impide un "consenso" claro 
y espccllico al respecto. 

Otro fenómeno interesante, que no podlamos imaginar es que en los paises ricos cierta porción 
de la población, sobrevive en condiciones de indigencia y/o pobreza, las políticas de "pleno 
empleo", no han funcionado, es dificil pensar que en paises como Estados Unidos, Canadá, 
Francia o Alemania exista este tipo de problemas sociales. Nuestra interpretación es que en la 

'" Chossudovsky. Michcl. Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial.lª edición 2002.Editorial siglo 
XXI. México D.F., página 30. 
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forma de dcs~rroll~ capitalista; un~ parte ·de Japoblnción se vuelve sobrante o "prescindible", 
Marx nclnrn:·.y nos• alerta sobre. Ja. existencia· del Ejército Industrial de Reserva, y ·de In 
desvalorización· de Ja· fuerza de'trnbnjo. Más allá de Jos problemas de productividad y de Ja 
depreciación del capital coi1siánte~ · 

. .. . " , . , . CUADRO 3. 
POBREZA EN PAISES SELECCIONADOS DEL G-7 . 

. SEGÚN ES1~ANDARES NACIONALES. 

Estados Unidos (1996)/J 
Canadá ( 1995)/2 
Gran Bretaiin ( 1993)/J 
Italia (1993)/3 
Al~mania (1993 )/J 
Frnncin (1993 )/J 

. . . 

,_ . 

. ';' <Nivel de'pobrezn 
.. :·-';¡'(%de población por debajo del 

. umbral de obrezn . · 
13.7 
17.8 
20.0 
17.0 
13.0 
17.0 

Fuente: 1: Oficina del Censo de Estndos Unidos; 2: Centro para Estadfsticas ln1crnaciom:1les9 del Consejo 
Canadiense sobre Desarrollo social~ 3: Servicio Europeo de lnformnción. 

Chossudovsky. Michcl; op. cit .• página 39. 
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CUAl)l{04. 
l'OIJLACI N EN EL MUNDO. 

1965-2000. 

Mundo 
1965 2000 Desarrollado. 

310.7 779.0 Japón 
1791.0 3558.0 Estados Unidos 

233.0 615.0 y Canadá 
2334.7 4952 Oceanía 

Europa 

3321.8 6369 

1965 

98.0 

227.4 
14.0 

467.7 
987.1 

.. Jngd1sh: Ilhogwnll. L;:1 economía ycl orden mundial en el nílo 2000. lcrccrn cd1c1ón 1997, 
Editorial Siglo XXI: pagina 47. 

' •.· 

.: 2000' 

:•, .·. 

123 

383 
25 

886 
1417 

! lbicm1dn d prohlcmn esencial de la población en el capitalismo contc111porá1wo, nos parece 
una parte tllndamental mencionar que no sólo se trataría de formular políticas de contención 
demogrúlica, sino políticas de desarrollo formuladas desde la visión, no sólo nacional, sino 
local; es decir estas políticas deberían responder espccilicamcntc a la población en su lugar de 
origen. Como sabemos el capital se desarrolla de manera desigual, revolucionando las formas 
de producción. es decir. la innovación tecnológica y el uso de tecnologías de punta, y 
subsumiendo a las formas prccapita!istas de producción. En un sentido la agricultura es un 
ejemplo; en los países atrasados se ha desarrollado un proceso de descapitalización 
catastrófico, que ha ocasionado un proceso de migraciones masivas del campo a las ciudades, 
tanto en las primeras etapas del desarrollo del capital en el proceso de acumulación originaria, 
como en la actual etapa de g!obalización económica; pero en las economías desarrolladas se ha 
capitalizado al campo con diversas formas de inversión. vía subsidios, así como con nuevas 
tecnologías. 

De la misma manera In desigualdad campo-ciudad, característica del modo de desnrrollo 
capitalista, debería cambiarse, es decir, a partir de In formulación de politicas de desarrollo 
regional claras y concretas. tanto agrícolas como industriales. por ejemplo. El problema es que 
los desequilibrios estructurales, la conformación del mercado mundial capitalista, la división 
internacional del trabajo, los problemas de la deuda externa. la estructura económica mundial y 
el subdesarrollo en si de las economías atrasadas, impiden, como ya lo hablamos mencionado 
anteriormente, el desarrollo de un proceso de acumulación capitalista en los paises atrasados. 
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2.2. LA GLOBALIZACIÓN UN NUEVO PATRÓN DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA 
QUE AGUDIZA EL FENÓMENO DE LA POBREZA. 

En In actualidad se habla de un proceso de globnlización de las relaciones económicas en el 
mundo. Se lmbln de integración, interrelación, interdependencia, corresponsabilidad, pero en 
rculidm.t pcnsmnos, se trata de una nueva fose de dcsurrollo del capitalisn10. esta es una nueva 
ctupa que u implicado forn1ns y 111ccanis1nos nuis agresivos del capital pnra su 
desenvolvimiento por la competencia de los mercados globales. asi co1110 continuidades 
históricas que esencialmente se configuran en la hcge111onia del capitalismo nortcmncricnno en 
las relaciones internacionales, con la competencia de Alcnmnia(C.E.E.)y Japón(Cucnca del 
Pacífico). que se ohsen·an desde finales del Segunda Guerra Mundial. 

Aunque existen diversas interpretaciones sobre la etapa actual de globnlización, tomamos 
algunos púrral'os de Octnvio lnnni, sobre la cuestión. 
Dice lanni quc: .. Ln globnlización del mundo expresa un nuevo ciclo de expansión del 
cnpitalismo, como forma de producción( ... )dc alcance 111undinl".55 

.. Estamos viviendo un nuevo ataque de universalización del capitalismo. El desarrollo del 
modo capitalista de producción. de manera extensiva e intensiva, adquiere otro impulso, 
apoyado en nuevas tecnologías. In crendón Je nuevos prouuctos. In rccn:ación Je la división 
internacional del trabajo y la 111undializnción de los mercados. Las fuerzas productivas básicas, 
incluyendo al capital. la tecnología, la fuer.m de trabajo y la división trnnsnacional del trabajo, 
exceden las fronterns geográficas. históricas y culturales, multiplicándose así las formas de 
urticulación y contrndicción ... 5'

1 

Sobre la nueva división internacional del trabajo expresa Jnnni que: 
"Ln nueva división trunsnncional del trabajo incluye la redistribución de empresas, 
corporaciones y conglomerados en todo el mundo".57 

"Al mis1110 tie111po se da una reestructuración de empresas, grandes, medianas y pcqueílns, de 
acuerdo con las exigencias de In productividad, agilidad y capacidad de innovación abiertas por 
la ampliación de los mercados en los ámbitos nacional, regional y mundial''.58 · 

Esta tendencia no es nueva implica el desarrollo de las grandes transnacionales en todo el 
mundo . 
.. La ílcxibiliznción de los procesos de trabajo y producción, un modelo más sensible a los 
nuevas exigencias del mercado mundial que combina productividad, capacidad de innovación 
y co1npctitividnd 0 .='11 

Sobre este aspecto es importante mencionar las propuestas de reforma a lns leyes sobre asuntos 
laborales pura ajustarlas con los necesidades del proceso de acumulación de capital, es decir, 

5~ Janni. Ocrnvio. La Era del Globnlismo. Siglo XXI Editores, 11 Edición 1999. 
"'!bid, página 13. 
"!bid, pá¡;ina 13. 
5H lbid. página 1 J. 
5
'' lbid. pflginn J 3. 
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trabajo más intensivo y/o extensivo según la rama o sector productivo, así mismo como según 
el país del que se trate. 

En esta nueva etapa del capitalismo la "sociedad agraria" pierde importancia-dice lanni-cuando 
se trata de una tendencia del cnpitulismo. dirigida hacia In subsunción de In agricultura. La 
dcsigtmldad campo-ciudad y la transferencia de recursos de In parte rural a In urbana define In 
i111portancia de uno y de otra. 
··sucede que el mundo ugrnrio ya cstÍI tejido y cnmarmiado por la actuación de las empresas. 
corporaciones y conglo111crndos .agroindustrialcs. Son núcleos activos y prcclon1inantcs .. 
articulundo actividades productivas y mercados. geopolíticas mercantiles y mnrketings. 
1noúalidadcs de productos y olas de consun10,..'111 

Estamos hablando de una nuern etapa de la formación social y económica en que se articula el 
mercado mundial capitalista. Octnvio lnnni hnbln de un proceso civilizador, pero las 
consecuencias de destrucción mcdio-nmbicntnl, la destrucción de la capa de ozono, la 
destrucción de amplias zonas selváticas y boscosas en todo el mundo implican un proceso de 
destrucción de In .. gran aldea global". 

Asi mismo la llamada"Globnlización Económica", ha implicado, un proceso de concentración 
y ccntrnliznción de capital. en las grandes corporaciones multinacionales, que ha hecho crecer 
el intercambio comercial mundial, pero simultáneamente ha traído un proceso de 
cmpohn:cimicnto. polarización y nrnrginación a nivel mundial, hacil!ndo nulo el w.:cl!so <l" 
estos "beneficios". a amplins porciones de In población mundial. 

África. Asia y Latinoamérica son casos palpables de ese proceso. Y México en particular no ha 
podido evitar esta situación. 
Otro proceso significativo. característico del siglo XX. y de la forma de desarrollo.del 
capitalismo como forma hegemónica de desarrollo social, es el de la urbanización del mmido o 
la creación de grandes concentraciones urbanas. ·'' · ', 

··son muchos los que reconocen que la ciudad global característica del siglo XX,que an.úncia al 
XXI ha sido intluida por los procesos que acompañan al desarrollo del. capitalismci'á'.escalá 
numdinl''ftl ~·:--~1 ~·.,·:,i(1 :: .r ·!i~,' , .. , ;~ ,,. 

•'Sea mcgnlópolis, mcgnciudad o ciudad mundial, el .gapel. de''¡~}b\~~g~Jfa~~l~~~te' ·' 
estáL ... ]asoeindo[ ... ]n In interdependencia económica global". 2

. · · ·,L; .• i.!;i;,k\'.;1~h~~~;.;;;•';J"}.' 
Estamos viviendo un proceso más complejo y más agudo del que se vivió durañic-:el 'periodo· de 
la acumulación originaria. de la primera revolución industrial, de In form1:i"dé désá'rr0Uo·c1ási.co 
del capital. · · .. • · ...... ,.,, . · 

Los procesos migratorios hncin los países desarrollados de. la població.n pobre. del. tercer 
mundo. también es un proceso critico y complejo, en el cuál Cl tercer mundo· transfiere a estos 
países. fuerza de trabajo ya sen calificada o no a las economías desarrolladas. 

r.i• lbid. página 34 
111 lhid .. página 48. 
<•.? lbid .. página 48. 
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Parí1bolas ·históricas, incalc~lablc lia sido_ la· transferencia derccursos materiales y. humanos 
hacia los países desarrollados por parte de los países atrasados, contradicciones que estallan en 
guerras y conflictos a veces permanentes a veces Intentes por· 1os· rccúrsos necesarios para In 
sobrcvivcncin humana. 

Por otra parle el lln111ndo fcnó111eno de In globnlización es In nueva etapa del proceso de 
ucLunulueión 111undial. A partir de los organis111os multiluterales como el Fondo Moneturio 
ílllernacionul. el 13unco Mundial, el Bunco Interamericano de Desarrollo, Ju Organización para 
la Cooperución y d Desarrollo Económico, ele. los cuules elaboran las políticas que 
··rccon1icndan·· seguir a los pniscs en º'dcsnrrolloH o en ºtransición" hacia el desarrollo. 
Esta visión del desarrollo por etapas. es inconsistente ya que los problemas del desarrollo se 
fundamentan en problemas estructurales o de procesos de acumulación originaria que no se 
pueden dar en estos países debido a la estructura económica mundial y a la integración 
supeditada de estos países al 111ercado 111undiul. 

Pero ahora obscrve111os cual fue el desempeño de la economía latinoa111ericana en el contexto 
de la década de los noventa. 
Es importante acotar que la década de los años 80 fue una "década perdida" tanto en 
crecimiento económico, como en desarrollo social. De igual 111ancru la tendencia al 
estancamiento. la desaceleración y la volatilidad financiera de las diferentes economías 
latinoamericanas nos llevan a decir que la década de los 90's, para América Latina continuó 
por el mismo camino, aunque hubo pequeños periodos de recuperación en algunos paises. 
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CUADl{O 5. 
AMÉIUCA LATINA Y EL CAIUUE, PIUNCIPALES INDICADOlrnS ECONÓMICOS. 

1993-2000. 

ANO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
TASAS ANUALES l>E VAIUACION 

,\c'i'lvff>Xü-1ki>N-ú~11-e:;1. ,; i·1rnC1os 

1'111 ·'··' 5.~ 1.1 .1.7 5.2 ~.J 0.5 3.9 

1'111 1'/llnh. 1.6 JA ·0.5 2.1 3.5 0.7 -1.1 2.3 

Precios ni Consum.11 872.4 328.7 :?6.0 18.6 10.7 10.0 9.7 9.0 

l'OltCl;NTAJES 

l>cscmplco Urhuno Abicrlo. 6.6 6.6 7.5 8.0 7.6 8.1 8.9 8.4 

Dcudn Extcrntt Totnl/PJU 37.5 35.0 36.4 34.8 33.1 37.0 43.0 37.6 

UcUlhl 1-:x1.tExpor. de Us y S. 263.S 245.3 226.1 211.8 198.5 223.6 218.3 177.7 

ltcsull:ulo F'iscnl/l'l ll/2 -1.7 ·2.0 -1.7 -1.6 -1.3 -2.2 -3.0 -2.8 

SECTOlt EXTEltNO MILES OE l\tlLLONES OE OOLAltES. 

Export. De IUcncs y Scr\•iclos 194 223 266 295 328 327 342 407 

lmport. e.le Uicncs y Scn·icios 215 251 278 305 361 381 364 420 

Uahrnzu Comhlm1t.lt1 de Us. y S. -21 -27 -12 -10 -33 -54 -22 • ,13 .. ·. 

Uuhtnzn Cucntu Corriente -45 -52 -37 -38 -65 -88 ;.-.s~-·- J«.?-~E~>.:· 
H•1lnnzn de Cuenta de Cnpitnl/J 70 42 29 68 85 69 

. ••< >;-• -~ 1 .. 

7···.'._ .. · •.• 

. ~(;> ; 
Uulnnzn Glohnl 17 -15 -20 30 20 _, 8 15 

/1 Estimación de diciembre a diciembre: /2 Estimaciones sobre la base de cifras en dólares a precios corrientes; /3 
Incluye Errores y Omisiones. 
Fuente: CEPA L. con base en cifrns oficiales. 
Tomado de Unidad Técnica de Economia S.A. de C.V. (UNlTE). 
La Jornada. 17 de Septiembre 2002. 
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Como podemos observar en el cuadro cinco, el crecimiento económico cic:Améric'a Ladna no 
ha sido constante. Haciendo un promedio simple de 1993-2000, el PIB de Latinoamérica creció 
3.15%. ' '"' '. ·. 

En el uiio J 995 América Latina tuvo una disminución notable. ya que 'crcció·solamei1t'c 1.1 %; 
unu de las causas de esta desaceleración fue In crisis de Ju economía mexicana de, 1994-1995;' 
que tuvo un impacto en el l'IB de toda Ja región. · 
01ro mio poco J\1vorablc fue J 9lJlJ. cu::mdo In economía de la región creció solumcntc 0.5% el 
l'lll. Ja causa de este pobre dcsempc1io fue Ja crisis de Brasil. 
Pura 2001 la economía lntinomncricana crccicl únicmncntc 0.4o/c1. en este año fue Argentina In 
que padeció un desplome brutal en el 1'113. 
Como podemos observar. la década de los años 90. se caracterizó por la turbulencia, 
ntlncrabilidad y ..:risis. d..: las más r..:prcscntativas ..:cunumías latinuamcricanas(a excepción de 
Chile). Estas crisis arrojaron a mayores sectores de Ja población a la pobreza e indigencia. Si 
Ja década de los aiios 80 se caracterizó por ser una década perdida. los nños 90, significaron 
un proceso de avances y retrocesos sobrepuestos para la población de la región. Mds que un 
proceso e.le rcsarcilnicnto social se vivió una regresión en los niveles de vida de a111plios 
sectores sociales. así corno un proceso de concentración de la riqueza social en toda la región. 

l'OllCENTA.IE l>Et. 1'111 11J95 
Al IORRO INTERNO 20.6 
RENTA DE FACTORES -2.4 
TRANSFERENCIAS 
Al IORR NAC. BRllTO( 1+~+3) 19.I 
Al IORRO EXTERNO 2.3 

21A 
l·lJl·.N 11·.: l l·.l'AL. i:un hase cn c1lras olkrnlcs 1.:011\crttdas ;i llolan:s u prccws corncutcs. 
Tomado de l /Nl"l I·'.. lliario l.u .lornadn 17 de Scplh:mhrc lk 2002. 

20110 
:!O.:! 

1.1 
18.6 
2.4 

21.0 

La evolución de la formación bruta de capital. es decir la inversión en Ja región, fue negativa, 
ya que decreció de 20.6% en 1995 u 20.% en el aiio 2000. 
Considerando In fornrncí.-,n bruta de capital fijo(indicador que refleja In inversión en 
construcciones. maquinaria y equipo). esta represento solmncntc 20.2% para el nño 2000. 
cuando este porcentaje no debería ser inferior al 30% del Pil3. 
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CUADl{O 7. 
DEUDA EXTERNA E INFLACION EN AMEIUCA LATINA Y EL CARIBE. 

1999-2000. 

i DEUDA EXTERNA BRUTA DESEMBOLSADA 
(MILLONES DE DÓLARESl111 

1999 2000 

1 • 
1 t\MERICA LATINA 

1 

Y EL CARIBE. 

e 1) lnclu)C 1.1 t.lcuda con el l·MI. 

763,197 

Fucnh:: t'El 1AL. con b11'c en cili'a'.i ulicialcs, 
Tumiu.lo de llNITI:. IJiurin La Jumada 17 de Sep. 2002. 

7-40,202 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(%DE VAR. DE DIC. A DIC .. 

1999 2000 

9.7 9.0 

La <leu<la externa total (pública y privada) de In región en él año 2000 se ubicó en 740;202 
millones de dólares. . .. . · .··. , .· 
La inflación de América Latina. medida p.:,r la variación de los precios al consumidor fue de 
9.0% <!11 cJ HIJO 2000. 

Para Pierre Salama, llega un momento en· que In deuda se vuelve autónoma:"Para decirlo de 
otra forma, a partir <le! momento en que la deuda cfcctim su despegue y su evolución depende 
de factores poco manejables, tales como el movimiento de las tasas de interés en los mercados 
linancieros internacionales, por ejemplo, toda la política económica pier<le su eficacia. La 
<limimica de los regímenes de acumulación ya no es responsable, en lo esencial, del 
cndcudamicnto''.''3 

··ta deuda se nutre a si misma, y la política económica trata, sobre todo, de liberar un 
excedente destinado a linanciar un servicio de In deuda cuyo monto depende de factores que no 
se pueden controlar"'. Llegamos a un punto que nos parece esencial para explicar los 
.. problemas <le! desarrollo .. , ya que Ja deuda se a convertido en una de las bases de la 
desindustrialización del tercer mundo. Asi los Estados-Nacionales en vez de tener !ns bases 
para Jinanciar el crecimiento y desarrollo interno . 

.. Lo tmis frecuente ha sido que estas politicas de ajuste llevasen a crisis económicas profundas 
en numerosos países, en los cuales han reforzado los mecanismos que obran en el sentido de la 
desindustrialización y del retorno a In economía primaria. Lejos de ser provisional, como 
sostienen los teóricos monctaristus, la depresión hn perdurado mientras que amenaza la 
hipcrinflación. y en Ju mayoría de Jos casos se desarrolla In especulación".64 

61 Salanm, Pierre. La dolnrizaclón. Ensayo sobre la moneda, la industrialización y el endeudamiento de los países 
subdesarrollados. Editora! Siglo XXI, I' Edición en espaftol 1990. p.60 . .. '"'··•" \ 
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"Lns implicaciones previsibles sobre el nivel de vidn de los gr¡mdes estratos socinl~s.: a ,·sab~r;: 
el empobrecimiento de los más pobres, pero también-fenómeno relntivnmente nuevo-.: de los 
estratos medios, han conducido a lo que se podrln llnmnr unn "nplicnción hostil'' :de'. )ns 
directivas del FMI en ciertos países, y posteriormente n una redelinición de lns políticas de 
ajuste nhcrnntivns u las que se hn dcno111inado heterodoxas". fJS , 

Ajuste trus ajuste. asi como las aplicación de programas de estabilización que en el. caso 
mexicano no han implicado un proceso de crecimiento. sino un instrumento de control 
inflacionnrio~ con cfCctos contraccionistas para la ccono111ia nacional. 

Las politicas de iüuste heterodoxas. que tienen por triple objetivo un crecimiento rrnís elcvndo, 
una redistribución de los ingresos menos desigual y el pago del servicio de la deuda, 
representan un imposible. Por el hecho de haber ignorado la responsabilidad que tuvo el 
servicio de la deuda en el desarrollo del proceso depresivo e hiperinílacionnrio, estas políticas 
se condenaban. a la postre. a un fracaso. tanto nuís pronunciado cunnto que se aplican ni día 
siguiente de las políticas de ajuste orlodoxas ". 66 

"En ciertos países muy abiertos al exterior. la transferencia neta de capitales por concepto del 
servicio de la deuda no ha tenido efectos depresivos. Por el contrario, en los paises poco 
abiertos al exterior. la transferencia neta han tenido un efecto depresivo importante. En efecto 
se suma al que han provocado las políticas de ajuste sobre el nivel de actividad. No ha podido 
ser \'Cncido en forma duradera por las polítkas dc ajustc hctcroJoxas··.'7 

"Así pue.\', las transferencia.\· se ven bcy·o e/os cí11g11/os originales: en un caso son el resullado 
de polílic.:as de t{jt1sle ortodoxas que prot1oct111 para/e/c1111ente efectos perversos i111portantes, y 
en otro son e.,·tas 111i.\·111as tran.~"ferencias las que provocan 1111 efecto depresivo en las 
ec:o110111ia.\' introvertida.\·'', 68 

'" lbid .. p. 61. 
"' lbid., p. 63. 
'" lbid .. p. 64. 
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2.3. AMl~RICA LATINA. 
PATRÓN DE ACUMULACIÓN, CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN. 

A partir de una lccturu crítica de Fcrnundo Fajzylbcr, nos proponemos en este apartado, 
analizar el patrón de acumulación que siguió América Latina de 1940 a 1980 para poder tener 
un panorama del desenvolvimiento del capitalismo latinomnericano, lu crisis que padeció éste, 
a linules de los mios setenta y principios de los años ochcntu. Pretendemos am1lizar las 
características cstructurnlcs de la crisis que azotó a lu región en ese periodo y la respuesta de 
los diversos gobiernos de la rcgilln, ante esta disyuntiva. o .. prolongación de lt1 crisis·' o 
··reestructuración productiva con rcfornu1s estructurales'\ es decir la 111cdicina rccon1cndada 
por el FMI. 
América Latina ha padecido un problema de industrialización trunca, plantea Fernando 
Fajnzylher. 
"Un rasgo h<ísico de la industriuli7A'lción latinoamcricanu en la posguerra fue su rápido 
crecimiento. Mientras que entre 1955 y 1975 la industria de los Estados Unidos crecía a una 
tasa promedio anual de 2.8% y la de Europa Occidental a un ritmo de 4.8%, en América Latina 
el ritmo de crecimiento cru de 6.9% anual inferior al 9.8% de los paises socialistas y al 12.2% 
de J upón. ''''11 

CUADROS. 
América Lutinu : Purticip:iciún del Sector Público en In Economía 

('Y,, del Gusto Público rcsnccto :il PIB ·----------. 
l'AIS. 1945. 1960-1961. 1969-1970. 

An..?.cntina. 22 25.2 25.2 
l3rasil. 16 25.3 "' .).) . .,) 

Colon1bia. 15 11.2 17.3 
Chile. 17 29.3 34.6 
México. 11 16.7 21.9 
Perú. 14 15.9 18.9 
Fuente: CEPA!.: E.!.tudio Económ1cu di: i\mt!ricu 1.utinu. 1955. p. 118. y América Latina y la Estmtcgia Internacional de 
Dcsnrrollo: Primera Ev;.1luación Regional. 
Tomado de F<ijnl')'lhcr. up. cit.. p;.igina 167. 

m Fnjnzylbcr. Fernando. La induslrializaclón trunca de América Latina. México,Ed. Nueva Jnmgen,4ª. Edición, 
1988. Página t 50. 
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Otro aspecto a considerar para América Latina es el papel del sector público ci1 este periodo; ya 
que. la formación de una infraestructura ílsica y educacional explica ·el incremento del. scc.tor 
público(como podemos observar en el cuadro 8). · · 
El crecimiemo. la urbanización y la prccnria industr.ialización coexistén con la nmrginalidad 
urbana y rural. 

··AJ compurnr la cslructum sectorial de los paises mús avanzados crin In correspondiente de los 
países desarrollados se verifica el incremento de la produclividud de los sectores de bienes de 
capital de consumo duruderos e intermedios es mús ucemuado que en los sectores de bienes de 
consun10 no duraderosº. 711 

··Lu industrializueión de América Lutinu se curnctcrizu, por un crccimiclllo rápido. superior a 
ciertos niveles dc paiscs uvunzados. por una moditicuciún de lu estructura sectorial y un 
crecimiento de la productividad elevado. usociado u los sectores de mayor crecimiento. que 
habrían expandido rí1pidamenlc Ius exporlaciones". 71 

··EJ parecido del modelo de dcsurrollo se rcruerza con In plataforma energética. en la cual el 
petróleo desempeña una función ccnlral". 72 

··En este periodo In función de ucumulación del sector público que implicaba el desarrollo de 
una infraestructura lisien y educacional con los requerimientos industriales, explican que se 
haya registrado un incremento en el peso del sector público en la uctividnd cconómicu". 73 

Una de las cnractcristicas de este pntrún de ucun1ulacion<!s el p<!su cspccílicu qui: tuvo d 
Estado es el fomento del desarrollo y crecimiento de lu economía, en todos los paises de la 
región. México no fue la excepción. Se !ralo de un ciclo expansivo de la economía mundial. 
··Esta industriulizución diníunicu con urbanización que requiere y se apoya en el sector público 
tienen lugar dos características: en primer lugar. un incremento de la población que alcanza los 
niveles mús nitos del mundo y, en segundo lugar. una uccntuada conccmración del ingrcso".74 

El crecimiento pohlacional es bastante pronunciado, pero la tendencia hacia la concentración 
del ingreso tanto en América Latina como en México, es una característica que se ha 
continuado hasta la actualidad. Tanto en el patrón de acumulación de "sustitución de 
importaciones'" como en el actual llamndo ··secundario cxportador"o de "especialización 
exportadora'", la concentración del ingreso se ha agudizado. 

'"Entre 1950 y 1975, América Latina fue Ju región del mundo en la cual la población creció más 
rúpidamcnte. En sólo 25 años, esta se duplicó. mientras que la población mundial creció menos 
de 60% y las regiones desarrolladas poco nuís del 30%. Por otro lado, la tasa de crecimiento de 
la población urbana(en ciudades de más de 20,000 habitantes), alcanzó a 5.2% anual en el 
periodo de 1950-1975. En dicho periodo, el porcentaje de la población en centros urbanos pasa 
del 25.6% al 45% de Ju población'". 75 

··Este ritmo de urbanización imprcsionuntcmcntc rí1pido que tuvo América Latina se expresa en 
el hecho de que el grado de urbanización en la región alcanza un nivel comparable al orden de 

'" lbid., p. 159 
71 lbid., p. 164. 
n lbid., p. 164. 
,, lbld., p. 166 
"' lbid .• p. 166 
"lbid., p. 166-167. 
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magnitud del de Europa: 64 y 69%. Mientras que el grado de urbaniza~ión e·n· el conjunt~ de .. 
los paises subdesarrollados alcanza el 29%'. en América Latina la tasa es de 64% y· en· los 
puises desarrollados es de 71 %."7<' · 

Es decir. Ju poblacilln se convierte cscnciahncntc en urbuna. ·: . .. : 
''Lu otra espccilicidud regional que actim sobre lu industrialización es In desigual distribi1ción 
del ingreso prevaleciente en la mayor parte de los paises de la región y que ticrii!su·s· orígenes 
en un largo proceso histbrico".77 

··una cxprcsil>n 1nds clara para caracterizar el proceso de industrialiímción en un prit11cr 
momento trunco y en otro distorsionado en América Latina es la presencia indiscriminadn de 
empresas del exterior que delincn el pcrlil del crecimiento industrial". 78 Ya hnbíamos 
obsen·ado qm: América Latina se cuructcrLt.<1 por ser la región más desigual del mundo. en 
cuanto a la participación de la riqueza producida. y que no es reciente este proceso sino que 
viene de un largo proceso histórico. 

··1.a aceptación de su presencia en actividades carentes de toda complejidad tecnológica y la 
omisiún normativa de barreras que protegieran la planta industrial de los los paises de 
incipiente industrialización distorsionaron el proceso en América Lntina".79 Como parte de la 
economía mundial las empresas se establecen en diversos países "subdesarrollados 
distorsionando la estructura industrial y el mercado local, pero también inhibiendo el 
dcsarrullu y la i1111u\·aciú11 cic11lílicu y lecuulúgicacn lus países e4n vías de desarrollo. 

¿Cúmo explicar la presencia notoria y determinante de las Empresas Transnacionales en el 
caso de América Latina y su marginalidad en el caso de Japón?. se pregunta Fajnzylber. 
"En consecuencia. la especificidad de la industrialización en América Latina radica no sólo en 
el carúcter imitativo de un patrón de consumo difundido por las empresas transnncionales".8º 
Lu actuación de Ius empresas transnacionales en este contexto condujo a que los resultados 
económicos de la industrialización fueran, difcrentas a los observados en los paises de origen 
<le esas empresas. Como ya habíamos mencionado. no se dio una forma de desarrollo del 
capitalismo ckísico. como en lnglaterrn. 
Esto se aplica "a las consecuencias de la industrialización en el sector externo. en la 
innovación tecnológica, en la estructura productiva. en el precario desarrollo de In industria de 
bienes de capital e inclusive, en las relaciones entre la industria y la 
J\gricultura··.•1 

"Como se vio en el caso de los paises industrializados el sector industrial ejerce una función 
catalizadora de la transformación que experimentan los otros sectores productivos. En 
consecuencia, el hecho de que el liderazgo industrial se localice en empresas filiales, sugiere 
qui.! esa transformación productiva. al menos en parte, está vinculada a un proceso que se 
desarrolla a nivel internacional. En el caso de los países avanzados, se señala la importancia de 

"' lbid .• p. 169. 
,, lbid .• p. 170. 
"lbid., p. 171. 
'"lbid .• p. 176. 
llO lbid.~ p. 178. 
" lbid .• p. 180. 
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la urticulación entre el Estado y las empresas industriales lideres· en los sectores estratégicos; 
el· .efecto de la innovación tecnológica y la elevación de la productividad que acompaña el 
proceso de inversión; además del efecto positivo que el flujo de exportación e importación de 
manufacturus gcncrabu para la~ balamms comerciales y se subrayaba, la importancia ·de la 
urticulación dinitmica entre el crecimiento de In industria y el de In agricultura, con las 
repercusiones en el ámbito comercial y en la estabilidad de prccios".82 

Estamos hablando de un modelo o patrón de ncumulnción donde interviene el Estado de 
maneru activu en sectores cstrnti.'gicos, donde existe un desarrollo tecnológico y una mayor 
productividad del trabajo. En América Latina este modelo es distorsionado no sólo por uno 
sino por varios factores tanto internos como externos que inhiben un desarrollo consistente del 
capitalismo latinoamericano. Faynzylbcr plantea el caso japonés de mnncru paradigmática. 

"El MITI japonés decidió establecer en el país industrias que requerían la utilización intensiva 
de capital y tecnología, y que, considerando los costos comparativos de producción, resultarían 
en extremo inapropiadas para el Japón. Se trataba de industrias como la del acero, refinamiento 
del petróleo, pctroquímica, automotriz, aérea, maquinaria industrial, de todo tipo y electrónica, 
incluyendo computadoras. Desde un punto estático, y a corto plazo, alentar tales industrias 
parecería entrar en conflicto con la racionalidad económica. Pero, considerando una visión a 
mús largo plazo, i.'stas son prccismncntc las industrias donde la elasticidad de la demanda del 
ingreso es mayor, el prm:cso t..:cuolúgicu 111.;s r¡jpidu y la pruductivi<lud Je muna Je obra se 
eleva más rápidamente. Estaba claro que sin estas industrias sería dificil empicar una población 
de 100 millones y elevar su nivel de vida para igualar el de Europa y Norteamérica únicamente 
con industrias ligeras; para bien o para mal, el Japón tenía que tener industria química e 
industria pesada. Según Napoleón y Clauscwitz, el secreto de una estrategia exitosa está en 
concentrar el poder lucha en los frentes clave de batalla; afortunadamente, la buena suerte la 
sabiduría que el Japón adquirió por necesidad, le ha hecho posible concentrar sus limitados 
recursos de capital en industrias estratégicas"."3 

''Los países que alcanzaron su industrialización a fines del siglo XIX, crecieron, a la sombra de 
barreras arancelarias protectoras, y. al mismo tiempo, desplegaron vigorosos esfuerzos para 
exportar. amem1zando la situación dominante que tenían los países ya industrializados en 
numerosos e importantes mercados".84 

Parecería ser una solución simple y viable, pero para el caso de los paises de América Latina la 
dependencia de la inversión extranjera y las incoherencias estructurales han minado el proceso 
de desarrollo económico, de igual manera lo han hecho las crisis recurrentes. 

Para finales de los años 70 en diferentes círculos se decía: 
"Ante la creciente insatisfacción de los resultados de la industrialización, se ha difundido en 
ciertos círculos de América Latina la idea de que la protección tendría una cuota decisiva de 
responsabilidad en la explicación de la ineficiencia industrial. La experiencia del Japón deja en 
evidencia la necesidad de calificar esa experiencia. La debilidad de la industrialización en 

"lbid., p. 180. 
"lbid., p. 181-182. 
" lbid.,p. 182. 
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An;é;icn L,ntina .·radien_ ~n un conjunte;> . complejo de factores. La protección _elevada e 
indiscriminada, _ asl como In -- presencia de empresas transnncionnles es, :_mucho más, una 
expresión de ladcbilidnd del sector empresarial nacional, que In causa original de In evidente 
incficici1cin quc·cnractcri?..n ni scctor.''85 · · · . 

. Aquí tendríamos que decir que no fue solo Ju protección u Ju industria local sÚ1_0 In ausencia de 
las bases para un proceso de ucumulnción originario, como ocurrió en los actuales países 
desarrollados. 
··EJ retraso en Ju industria de bienes de capital en América Latina es un hecho que está ligado 
indisolublemente n las características del patrón de industrialización seguida· por In región en 
las lillimas décudns''.8

" 

Es en los años 70's cuando el modelo empieza n mostrar signos de agotamiento. La crisis 
estalla en 1981-82. cuando In insolvencia de los paises latinoamericanos es inevitable. 
"Es conocido el hacho de que las empresas lideres de las estructuras oligopólicas en los paises 
de origen desempeñan un papel fundamental en el proceso de innovación tecnológica. Más 
aún, esta potencialidad de innovación tccnológicu es uno de los factores con los que se 
argumenta a favor del establecimiento de estas empresas en América Latina. En realidad lo que 
ocurre es que las estructuras oligopólicas cfectivnmcnlc se transfieren a los paises receptores, 
aunque, a un nivel inferior de eficiencia, las lasas elevadas de rentabilidad también se producen 
localmente, pero lo que no aparece es el proceso de innovación tecnológica generado 
localmente. Esta omisión no impidi.! lJUI.! parli.! Úi.! las utilidad"s gcul.!rndas lucaltul.!utc sc dcslinc 
a la amortización de los gastos que se efectuaron en el país de origen, en las actividades de 
innovación tecnológica. En suma, mientras en los paises de origen las empresas lideres de las 
estructuras oligopólicas generan el proceso de innovación tecnológica, en América Latina las 
empresas lideres de las estructuras oligopólicas locales, subsidiarias de las primeras utilizan -y 
con ello amortizan-los gastos de investigación en que se incurrió algunos años antes en el 
respectivo país de origen". El mayor crecimiento los sectores en que ellas predominan y en el 
desplazamiento del que son objeto las empresas nacionales en distintos sectores, es similar ni 
que tiene lugar en los paises de origen, en donde también las empresas transnacionalcs van 
adquiriendo una importancia relativamente creciente en la actividad productiva, es un proceso 
de concentración ni que también puede denominarse de "transnacionalización".87 

Como ya apuntábamos anteriormente esta tendencia del control de las grandes empresas 
transnncionalcs en los mercados locales, es una tendencia que siguió de un patrón de 
acumulación a otro. Las empresas transnacionalcs manejan y toman el control de los mercados 
locales, y tienen ventas impresionantes hasta la actualidad. 

"El carácter trunco y distorsionado del patrón industrial de América Latina, a diferencia del 
papel fundamental que tiene en los países desarrollados, como fuente de superávit en las 
relaciones comerciales externas, constituye un factor explicativo de carácter estructural del 
déficit externo y, del requisito creciente del endeudamiento extcrior".88 

., lbid .• p. 182-183 . 

.,, lbid .. p. 200-20 l. 

., lbid .. p. 207-208 • 

.. lbid .. p. 209-21 o. 
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"El défiéit anual generado.en este periodo por el sector industrial creció:u un ritrr;~ compubble · 
al producto, originando un endeudamiento acumulativo que -se -increm-enturíu .. más .que 
proporcionalmente con la elevación de las tusas de intcrés".89 .. -

Las incongruencias estructurales y las distorsiones que crcnn .lns estructuras oligopólicas de Jn
cconomfn mundial en América Latina dan al traste con las bases del proceso de ucuinulucióncn 
los paises lutinomncricanos. · 

Otro elemento cscnciul para un desarrollo económico consistente tiene que ver coi1 el papel 
de Ju agricultura. En los paises industrializados la principal fuente de divisas hnn sido las 
exportaciones industriales, en América Latina ha sido In agricultura Ju que ha tenido que 
gcncrnr divisas. generando un proceso de extracción de excedente. 
"El proceso de urbanización de América Latina en los últimos 30 años se tradujo en un 
incremento significativo de la demanda de excedentes alimentarios. El deterioro de los 
precios relativos de los productos agrícolas básicos, la ostensible concentración. de las 
inversiones en infraestructura urbana-automotriz condujo u un deterioro del balance del 
comercio exterior de la agricultura Jutinonmcricunu".90 

"La productividad vía "tractorización"y la vía de la "quimizución", son factores clave en el 
aumento cualitativo y cuantitativo de la productividad ugrlcolu que no se dieron de· manera 
ho111ogénca en An1érica Latinu".91 

La política pública seguida por los países desarrollados en el campo dista mucho de la de 
América Latina: 
Se observa, según Fajzylber: 
"Que los precios fijados para Jos productores locales son significativamente más altos que 
los precios internacionales, lo que se traduce de en una transferencia importante de recursos 
a Jos productores locales. En el caso de Japón, por ejemplo, el precio pagado u los 
productores locales de arroz, seria de 92% más alto que el precio internacional, lo que se 
traducirla en una transferencia de recursos de aproximadamente 7 ,500 millones de dólares. 
En el cuso específico de Japón, Jos consumidores de arroz estarían pagando un sobreprecio 
del 77% respecto al que prevalecería en la alternativa de libre importación".92 

· 

Luego entonces existe un problema estructural-dice Fajzylbcr- que se caracteriza por dos 
aspectos: 
"El déficit generado por el sector industrial y la erosión de la competitividad del sector 
agrícola en An1érica Latina",93 

"Sin embargo, al contrario de la política que se aplica en los pulses desarrollados, en la 
región se aplica unn política de apertura de los mercados internos u las importaciones tanto 
industriales como ugrlcolus".94 La ausencia de una política de fomento industrial eficaz hu 

•• , lbid.,p. 223 . 
••• lbid .• p. 224. 
•JI lbid .. p. 226 y 228 . 
• , tbid.,p. 234 . 
• , lbid.,p. 25 t • 
• ,. lbid .• p. 25 l. 
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acrecentado In brecha entre el desarrollo y el "desarrollo del subdesarrollo" 
latinoamericano. 
"Podemos observar que, "el circulo virtuoso que rclacionu crecimiento de Ja producción, 
productividad y progreso técnico constituye el eje de Ja expansión del ·comercio 
internacional, donde un liderazgo del sector industrial. articulado con una eficiente y 
prolcgidu agricultura. y donde el mercado externo se equilibra con el mercado interno 
pnrccian las fuentes del despegue hacia el desurrollo~~.95 

Pero, ¿qué ha pasado en Ja última década en América Latina'?. 
Los dcs.:quilibrios estructurales s.: han agudizado. 
Se ha aplicado una serie de políticas d.: apertura comercial que han traído efectos gruves ya 
que han agudizado las distorsiones y Jos desequilibrios económicos en la región y han 
apuntalado una conflictividad social cada vez más aguda. 
Las crisis económicas padecidas por diferentes países de Ja región, hnn polarizado y 
excluido cada vez a más amplios sectores de Ja población de Ja región. 
Si Ja década de los 80's implicó una década perdida, Ja de Jos 90's Ja podemos caracterizar 
como Ja continuación del deterioro del mismo proceso, en donde las condiciones de vida de 
la población latinoamericana han visto delcriorar aún más sus condiciones de vida. 
El cambio de un modelo o patrón de acumulación a otro, a implicado algunos cambios 
esenciales; pero a tenido algunos rasgos de continuidad. 

Hasta aquí hemos señalado Jos antecedentes del modelo de desarrollo seguido en América 
Latina en el periodo 1940-1980, así como descrito Ja crisis y reestructuración del capitalismo 
latinoamericano a partir de una lectura de F. Fajnzylber. En el siguiente apartado plantearemos 
las cifras que diferentes organismos como Ja CEPAL aportan aceren del fenómeno de Ja 
pobreza en América Latina. Esto para entender las características del patrón de acumulación 
anterior y las causas y consecuencias de Ja crisis en si, planteando Ja necesidad que tuvieron Jos 
diferentes paises de América Latina y en particular México de aplicar política de ajuste y 
estabilización macroeconómica. que implicaron: i) una importante disminución de Jos salarios 
reales; y ii) una caída importante en Jos niveles de empico y por tanto en el ingreso y nivel de 
vida de importantes grupos de Ja población. 

9
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2.3.J. LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA. 

Es importante contextualizar el desenvolvimiento que han tenido las economías 
latinonmericmms con respecto ni crecimiento económico ya que este hn incidido de manera 
muy significativa sobre el fenómeno de In pobreza. en su aumento o disminución. Además es 
importante destacar la existencia o no de políticas rcdistributivas. ya que se produce riqueza, 
pero csl!l cst<i concentrada sólo en algunos estratos sociales, impidiendo un desarrollo social 
nuis ho1nogénco y equitativo. Así 1nis1110. las crisis cconórnicas que han padecido los diversos 
países de la región en periodos de tiempo distinto han creado también las condiciones para que 
se dé un aumento significativo del fenómeno de la pobreza en dilCrcntcs países de la región. 

"La pobreza no es un fenómeno nuevo en la región. Los trabajos realizados por Ja CEPAL 
durante la década de los años setenta ya alertaban sobre la magnitud del problema al señalar 
que aproximadmnentc J 13 millones de personas vivían en condiciones de pobrcza".96 

"El aumento de la pobrc7.a registrado entre 1980 y 1990 supone un incremento de 60 millones 
de personas(CEPAL. 1993), y se estima que 53 millones de los nuevos pobres tenían su lugar 
de residencia en las zonas urbanas. Por otra parte, según los cálculos realizados por la 
Secretaría de In CEPAL(l992). en 1990 se estimaba que 196 millones de personas se ubicaron 
en algím nivel de pobrcL"'..n".97 

"Las cifras permiten apreciar aumentos importantes en los niwlcs d..i pol.Jr..iza ..i i111.ligcucia cu 
Panamá, las zonas urbanas de Brasil. Venezuela y Argcntina(Gran Buenos Aires), en el 
periodo 1986-1990. Por su parle, en Chile y Uruguay, y con menor magnitud en Costa Rica y 
Colombia. se apreciaron bajas significativas para el mismo pcriodo".98 

·• ... Las estimaciones más rccicntes(CEPAL, l 997)indican que entre 1990 y 1994 la incidencia 
de la pobreza en los hogares pasó del 41 % al 39%. Sin embargo, en 1994 más de 200 millones 
de personas se clasificaron en algún estrato de pobreza".99 

La década de los noventa para América Latina füe un periodo de transición y de 
reestructuración que estuvo marcado por la desaceleración y por una mayor volatilidad del 
crcci1nicnto cconó111ico. 
A fines de la década de los noventa la pobreza en América Latina afectaba ni 35% de los 
hogares, mientras que la indigencia o pobreza extrema alcanzaba ni 14% de la población.'ºº 

TESIS CON 
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•x. Medina 1-1.; Fernando. Ln evolución de In pobreza en América Latina en los noventa. Las lecciones y los retos~ 
en Demos, Carta de111ográfica de México; No; 11, 1998. p. 42-43 . 
• , !bid., p. 42. . ... 
• ,. lbid., p. 42. '. 
'" !bid., p. 42. ' 
100 CEl'AL, Pnnommn Social de América Latina,2000-2001,l'rimera edición, octubre 2001. Página 36. 
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CUADl{09. 
ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN'JO PA SES'Dfr'' 

AMÉRICA LA TINA.1970. 

Porct:ntnjc de hogares bajo la línea Porcentaje de hogares bajo la línea 
País. de la pobreza. de indigencia. 

urha110 rural nacional urbano rural nacional 
An..tcntinu 5 l<J 8 1 1 1 
Brasil 35 73 4<J 15 42 25 
Colo1nbia 38 54 45 14 23 18 
Costa 15 30 24 5 7 6 
Rica 
Chile 11 25 17 3 11 6 
Honduras 40 75 65 15 57 45 
México 20 4<J 34 6 18 12 
Perú 28 68 50 8 39 25 
Uruguay JO n.d. n.d. 4 n.d. n.d. 
Venezuela 20 36 25 6 19 JO 
A1nérica 26 62 40 to 34 19 
Latina. . l·ucntc: Cl:.J>AL. Ln d11ncns1ón de In pobrczn en Améncn Lntmn . 
Tomado de Fajnzylbcr. op. cit .• página 157. 

La información de la CEPAL para América Latina, acerca de la incidencia de In pobreza nos 
servirá para hacer un breve análisis comparativo con respecto a las últimas décadas en los 
paises de la región. 
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CUADRO 10. 
AMERICA LATINA: INDICADORES DE POBREZA E INDIGENCIA. 

EN PORCENTAJES(%). 
1990-1999. 

! logares bajo lfnca de pobreza ! logares bajo lfnca de indigencia. 
País A1lo 

urbana rural n:1cional urh:ma rural nacional 

hog. poh. hog pnh. hog. poh. hog. pob hog. pob hog pob 

Argcnlina 1990 16.2 21.2 3.5. 5.2 
1999 13.1 19.7 3. t 4.8 

Bolivia 1989 49.-1 53.1 22.1 23.3 
1999 42.3 48.8 75.6 80.7 54.7 60.6 16.4 19.8 59.6 64.6 32.5 36.4 

Urnsil 1990 35.6 41.2 63.9 70.6 41.4 48.0 13.3 16.7 37.9 46.I 18.3 23.4 
1999 26.4 32.9 45.2 55.3 29.9 37.5 7.1 9.3 20.5 27.I 9.6 12.9 

Chile 1990 33.3 38.4 33.S 39.5 33.3 38.6 10.2 12.4 12.1 15.2 10.6 12.9 
2000 16.2 20.1 19.3 23.8 16.1 20.6 4.2 5.3 6.7 8.3 4.6 5.7 

Colombia 1991 47.1 52.7 55.4 60.7 50.5 56.1 17.2 20.0 30.6 34.3 22.6 26.1 
1999 44.6 50.6 55.8 61.8 48.7 54.9 18.7 21.9 31.1 34.6 :?3.2 26.8 

Costa Rica 1990 22.2 24.8 24.9 27.3 23.7 26.2 6.9 6.4 12.3 12.5 9.8 9.8 
fOCl<l 1 < 7 18.1 :?0.5 :?:!.3 18.: :o.J 5,.1 5 .. 1. 9..l 9.S 7.5 7.8. 

Ecuador 1990 55.8 62.1 22.6 26.2 
1999 52.3 57.9 27.2 31.3 

El S;ilvador 1995 40.0 45.8 58.2 64.4 47.6 54.2 12.4 14.9 26.5 29.9 18.2 21.7 
1999 34.0 38.7 59.0 65.1 43.5 49.8 11.1 13.0 29.3 34.3 18.3 21.9 

Guatc1nala 1989 48.2 53.1 72.I 77.7 63.0 69.1 22.9 26.2 45.2 50.I 36.7 41.8 
1998 38.8 46.0 64.7 70.0 53.5 60.5 12.9 17.2 39.6 45.2 28.0 34.1 

l londuras 1990 64.5 69.8 83.5 88.0 75.2 80.5 38.0 43.2 66.4 72.8 54.0 60.6 
1999 65.6 71.7 82.5 86.3 74.3 79.7 37.1 42.9 63.2 68.0 50.6 56.8 

MCxico 1989 34.2 38.9 48.7 57.0 39.3 47.8 9.4 13.1 22.6 27.9 14.1 18.8 
1998 31.0 38.9 49.0 58.5 38.0 46.9 7.0 9.7 23.0 31.I 13.0 18.5 

Nicaragua 1993 60.3 66.3 78.7 82.7 68.1 73.6 32.2 36.8 58.3 62.8 43.2 48.4 
1998 59.3 64.0 72.7 77.0 65.1 69.9 30.7 33.9 52.6 57.5 40.1 44.6 

Punmná 1991 33.6 40.9 42.5 50.6 36.3 42.8 13.9 16.0 21.1 26.7 16.0 19.2 
1999 20.8 25.7 32.6 41.5 24.2 30.2 6.6 8.1 12.6 17.2 8.3 10.7 

Paraguay 1990 36.8 42.0 10.4 13.0 
1999 41.5 49.0 65.2 73.9 60.6 13.9 17.7 42.0 52.8 26.0 33.8 

Rcpllblica 1997 31.6 35.6 33.6 39.4 32.4 37.2 11.0 11.8 15.2 17.9 12.8 14.4 
Dominicana 
Uruguay 1990 2.0 3.4 

19')9 0.9 1.8 
Venezuela 1990 33.4 38.8 38.4 46.5 34.2 40.0 10.9 13.3 16.5 21.7 11.8 14.6 

1999 44.1 49.4 19.4 21.7 

América Latinn. 1990 35.0 41.4 58.2 65.4 41.0 48.3 12.0 15.3 34.1 40.4 17.7 22.5 
1999 29.8 37.1 54.3 63.7 35.3 43.8 9.1 11.9 30.7 38.3 13.9 18.5 

Fuente: CEPA L. sobre la base de las tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos paises. 
En El panorama social de América Latina, 2000-2001. Página 44. 
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Pnrn 1970 el porcentaje de población que vivla bajo In línea de pobreza en zonas urbanas en 
Argentina era del 5%, los hogares bajo linea de pobreza rural eran el, 19% y el total nacional de 
hogares que vivían bajo la línea de pobreza en zonas urbanas era de 8% . .',' 
J>nru 1 990 el porcentaje de hogares urbanos que vivían bajo la linea de' pobreza era del 16% es 
decir 21.2 millones de personas; para 1999 el porcentaje era de 13;1 %,::representando 19.7 
millones de personas. , ',',,': -

Los hogares bajo linea de indigencia para J 970 en Argentina - era':dé :'J %, 1 % 'rural y 1 % 
nacional. '>;' . ,,_ 
Para 1990, los hogares bajo línea de indigencia en zonas urbmi~~, cra':<le' 3.S% dé In población' 
totnl, es decir 5.2 millones de personas. ' , ,, , •" '-,:-, 

Pnru l 999habín en Argentina para el mismo caso 3.1 %, es decir 4.8 ~illcines de pcrs~niis.• • , ', - , , 
Estos números cambiaron para el año 2001, debido a In p-rofundn crisis financiera que se abatió , 
sobre este puls del Cono Sur. , ' '_ ,, ,, , - _ ,•, :,,' ' 
J>nru el caso de Brasil en 1970, el porcentaje de hogares que vivían bajo la llneri- dé pobreza' en 
zonas urbanas era de un 35%; en zonas rurales era de un 19%; y el total de hogares_'qué vivían· 
bajo la línea de pobreza era de un 8% a nivel nacional. - , 

Para 1990 el número de hogares que vivían bajo la línea de pobreza en zonas urbanas era 'de un 
total de 35.6%, este porcentaje significaba 41.2 millolles <le personas. , 
Para 1999 el total porcentual de hogares que vivían bajo la linea de pobreza era de 26.4%, es 
decir, un total de 32.9 millones de personas en zonas urbanas. 
Los hogares que vivían bajo la linea de pobreza en zonas rurales para 1990 era de 63.9% es 
decir 70.6 millones de personas para 1999 se trataba del 45.2%, esto representaba un total de 
55.3 millones de personas. El total nacional de hogares bajo la línea de pobreza era en 19_90 de 
41.4%, es decir un total de 48 millones de personas, y para 1999 el total era de un 29.9% y 
esto representaba un total de 37.5 millones de personas. -

Para 1970 los hogares brasileños que vivían bajo In línea de indigencia en zonas urbanas era de 
un 15%; en zonas rurales era de 42%, y el total nacional de hogares, que sobrevivían bajo In 
línea de indigencia en el Brasil era de un 25%. 

Para 1990 el número de hogares que vivían bajo In línea de indigencia era de 13.3% un total de 
16. 7 millones de personas en zonas urbanas; en zonas rurales los hogares bajo la línea de 
indigencia eran un total de 37.9%, es decir 46.1 millones de habitantes; y el total nacional era 
de un 18.3%, es decir, unos 23.4 millones de personas. 
Para 1999 en Brasil. los hogares que sobrevivían bajo la línea de indigencia en zonas urbanas 
era de un 7.1 % es decir 9.3 millones de personas; en zonas rurales era de 20.5% es decir 27.1 
millones de personas y el total nacional era de 9.6% y esto representaba 12.9 millones de 
brasileños que vivían bajo la línea de indigencia. 

Para el caso de México en el año de 1970, el porcentaje de hogares que vivían bajo In línea de 
pobreza eran de un total de 20% en zonas urbanas; 49% en zonas rurales y de 34% a nivel 
nacional. 
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Pura 1989 el porcentaje de hogares que vivlan bajo la linea de pobreza en ·zonas urbanas era de 
34.2% es decir 38.9 millones de personas; en zonas rurales era de 48.7% es decir 57 millones 
de personas vivían bajo lu linea de pobreza; y 38%. 46.9 millones de personas a nivel nacional. 
Pura 1 998 el porcentaje de hogares bajo linea de pobreza era de 31 % en zonas urbanas es decir 
unos 38.9 millones de personas: en zonas rurales 49%, 58.5 millones de personas y a nivel 
nacional 38'Yu. es decir unos 46.9 millones de personas vivían bajo esta condición. 
En el easn de los hogares bajo línea de indigencia para 1970 en zonas urbanas era de 6%; en 
zonas rurales 1 N% y a nivel nacional era de 12%. 

Para 1989 los hogares que vivan bajo la línea de indigencia era de 9.4% es decir 13.1 millones 
de personas en zonas urbanas viven bajo la línea de indigencia. El 13.1 %, es decir, ·22.6 
millones de personas viven bajo In línea de indigencia en zonas rurales y ·a nivel·. 
nacional 14. I %. o sen, 18.3 millones de personas. ... . ... . . 
Pura 1998, 7% de hogares urbanos vivan bajo In línea de indigencia, es decir, .13 n1illoncs de. 
personas; 23% en zonas rurales, es decir, 31.I millones de personas y u nivel nncionnl.eU3% · 
de los hogares del pais viven bajo linea de indigencia, esto es, 18.5 millones de mexicanos 
vivían bajo la linea de indigencia pura 1998. · 

·. 
:, ... 
~.:·· 

En términos del volumen de la población en situación' de ·'pobrcw,· éste ulcilnwbn en 1999 u 
poco mas de 21 1 millones de personas de la5 cuales nlgo lllllS M 89 1iíillon.!s s,e t!Uconlraban 
bajo In línea de indigcncia. 101 . ·. .. •• • . . .·:.: '. ···r'.'.'.. · ·.· · 
Alrededor de 1999, Ja desigual distribución de' los· ingresos continuaba siendo un rasgo 
sobresaliente de Ja estructura económica y social de AÍnérica Latina;· 10· que le hn valido ser 
considerada como Ja región menos equitativa del mundo. · 

La distribución de 1 ingreso en América Latina resalta en el contexto internacional, 
especialmente por la fracción de los ingresos totales que reúne el 10% de los hogares de 
mayores recursos, a excepción de Costa Rica este estrato recibe en todos los paises de la región 
más del 30% de los ingresos, y en Ja mayoría supera.el 35%.102 

En contrnposición, Ja fracción del ingreso recibida por el 40% de Jos hogares más pobres es 
muy reducida, y se ubica en todos Jos países entre el 19% y el 15% de Jos ingresos totales, 
excepto en Uruguay donde es el 22%. 103 

En síntesis durante Jos años noventa, América Latina logró expandir su economlu y aumentar 
significativamente el gasto social, pero no ha conseguido modificar sustancialmente la 
concentración del ingreso. 104 

Además en un entorno demográfico caracterizado por el aumento de la población en edad de 
trabajar y un aumento de Ja participación de las mujeres en la población económicamente 
activa Ja P.E.A. creció a un 2.6.% 105 

-. · 

'º' lbid .• p. 39. 
'º' lbid., p. 67. 
'º' lbid. p. 67-68. 
, ... lbid. p. 79. 
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La fuer.a1 de trabajo en Ja región, a fines de los __ no_vcnta estaba cercana a· Jos 212 millones: de-: 
personas, creció 44 millones de personas en el último decenio; Jlegimdo a 42% de Ja población · · 
total en 1999.'"6 · . . · · ·. · ·.· _· ·. :. ·: · 

Asi mismo se füeron modificando algunas cnracterlsticas de Ja población ocupada de América 
Latina. mayores niveles educativos, participución de Ja·mujér; así como Ja' precariedad dc)ns 
ocupaciones debido a la proporción de empleos de baja productividad. :·." /".; '. .. " "" _". 
El sostenido crecimiento de la población activa ejerció gran presión sobre la neccsidf1ddc crear 
nul!vas l'u<!ntcs de trabajo. Lu demanda de trubajo no lcigró· respondcr"ul crecimiento ·de Ja 
Ji1erza laboral. · · · · - ·. .. - · · · 

La titila de dinamismo en el mercado de trabajo hu contribuido a Ja rccÍuccióó dcÍ papel 'dél 
Estado como generador de fuentes de empico como efecto de la reestructuración del sistema 
productivo en los noventa. 
La modernización y el uso de nuevas tecnologías, implican una menor cantidad de fuentes de 
empico. 

Se trata de una característica del capitalismo que implica Ja disminución de Ja importancia del 
capital variable. es decir. del factor trabajo, en Ja economía y una preponderancia de In 
innovación tecnológica. para hacer más eficientes los procesos productivos. 
Seguramente el nivel de desempleo en la región se ha mantenido debido al débil crecimiento 
que se proyecta y a una mayor lculituJ cu Ja l'<.!cupcrnciúu Jcspués Je p<.!riodos d" contracción 
del crecimiento económico, es decir las crisis recurrentes. · · 

Se puede decir, que durante Ja década de los noventa los paises de América Latina aumentaron 
significativamente la asignación de recursos públicos al gasto social, aunque no es una 
constante en todos los países. 
El aumento del gasto social durante los noventa, estuvo relacionado no tanto al crecimiento 
económico sino mas bien a la necesidad de enfrentar los efectos sociales de las pollticas de 
ajuste y los efectos en la pobreza de la población. 

Si bien hubo un incremento del gasto social durante 10stos diez años los niveles alcanzados 
resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de amplios sectores de Ja población. 
La experiencia de esta última década rcllcja la insuficiencia de las asignaciones presupuestales 
y Ja vulnerabilidad de las políticas sociales después de crisis tan profundas como Ja de México 
en 1994-1995, Brasil en 1999 ó Argentina en 2001. 

.... lbid.,p. 91. TESIS CON 
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CONCLUSIONES. 

La pobreza en el mundo es un fenómeno muy concreto, aunque de compleja medición debido a 
las diferencias de método para su amílisis y estudio. 
Dependiendo de la fuente se habla de que tres cuartas partes de la población mundial, es decir, 
aproxinwdamcntc 4.500 millones de personas. viven en condiciones de pobreza. Se trata de un 
li!númcno complejo. el cual tiene diversas interpretaciones teóricas y empíricas. 
Como vimos. el capitalismo cont<!mporimeo. c111ró en una crisis a partir de la década de los 
setenta. La economía mundial entró en un proceso de reestructuración, con el fin de reiniciar 
un nuevo proceso de acumulación de capital. Este se fündamenla en: 
i) La implenH:ntaciún de cambios e innovaciones tecnológicas en los procesos productivos 
minimizando los costos. a partir de una disminución salarial a nivel mundial. · 
ii) En el aumento de los flujos comerciales a partir de los acuerdos que reglamentan las 
relaciones de intercambio entre los paises; y · 
iii) La preponderancia del capital financiero. 
El llamado Estado de Bienestar, con la aplicación de políticas tendientes a distribuir de manera 
nuís equitativa el ingreso nacional que lo caracterizó, dio paso al Estado adelgazado y con poco 
peso en la economía, asf como al aumento de la importancia del capital financiero en la nueva 
etapa de globalización económica. 

En promedio el crecimiento económico de América Latina entre 1 993-2000 fue de 3. 15%. 
Se presentaron crisis que impactaron este comportamiento: 1994-1995 México, 1998-1999 
Brasil. 2001-2002 Argentina. Las tres economías más grandes y representativas del continente. 
El panorama económico de In región durante la década de los noventa, estuvo caracterizado por 
la desaceleración, el estancamiento, y la volatilidad financiera. 
Para 1990 la CEPAL, estimaba que 196 millones de personas se ubicaban en algún nivel de 
pobreza. 
Para 1999, 211 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, 89 millones bajo 
la línea de indigencia, según cifras oficiales de lu CEPAL. 
Con respecto al fonómeno de la pobreza en el mundo capitalista contemporáneo, esta serla 
consecuencia de las relaciones económicas desiguales, que caracterizan los procesos de 
act1111ulación, concentración y centralización del capital. 
Como vemos, son múltiples y diversas las aristas que pcrmcan el fenómeno de la pobreza en el 
mundo. 
Aunque estas conclusiones se localizan todavía en un nivel general, todos estos elemento 
tienen una incidencia en el proceso de empobrecimiento de una parte importante de la 
población. tanto a nivel mundial, como a nivel nacional. 
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CAPITULO 111: LA POBÍlEZA EN MÉXICO. 
1990-2000. 

¡ ... Almnbrn, lmnhrc lle nlumhrc, l.u1.hcl de ph:dmhnnhrcl Como ;,rmnhldo 
lle 11idus pcrsi!ilfll el rumnr de la" cmormm" a la uraciún. nmh.loblcstnr de la 

1111: en la snmhrn en Ju hu. ¡Alumlm1. lumhrc de ;1l11111hrc, l.111hd Lle ¡iicdrnhunbrc. 
~uhrc la ruJrcdumhrc! ¡t\hlmhrn. lumhu: de :1h1111hrc. sobre la rodrcdumhrc. 

l.111hcl de rk1lrnl11111brc! j 1\lumhrn, lumhrc 1lc illumlm:. ~nhrc lil pndrcJumbrc, 
l.111hd de picdr:ilumhrc¡ Alumbra. alt11nhr:1. lumbre di: alumhn: .. ., 

ahunhrc .... al11111hra .. alt1111hrn. l11111hr1." 11.: ;iluml1u: , ahunhra. alumhrc .. ,! 
l.11 .. p11nli11..,crus ''-" :1rra .. 1rnha11 ¡'k1r l:i .. c11ci11:is Jcl mercado. 

pcuJiJ11, en l:i !>11111hr:1 de la C":itc1lr:1I hcl;1da. 1k Pª'º hacia lil l'fa.1;1 de Arma", 
u Ju largo de calles t:m unchu"i cnmu m:m: ... en la cimhlJ que '-C ilm qt1Cllaml11 mri1-; fngrinm )'sola. 
La nochc los rcuniu ni mismo ticm1H1 1¡11c a la-; c,ucll;1 ... Se icuní•ut ;1 J11rmir en d l'ortal e.Je) Sc1lor 

Sin más h11n comim 1111c la ml!.cria. malc.Jidendo 111111!> Je olros. imult;inJosc a regml:uJientcs con 
tirria de cnemigt1'i que -.e hu'>t:a11 pkitP. rirki:J.i mu .. li.i.. \ c .. 1: .• .i. .. ,1J.u~1,, } .i.l¡;un.i.,. ~on ticrr.i.) toJLJ. 

rc\'lllcones. en In!> que Iras cscupir!>c. rnhio\os, !>e 111nrdl:111. Ni ni mohada ni cunliarua halló jamás 
esta fumilia Ji: paricnli:s Jel b01!>urcro .. Se nc11!>lahm1 sep:m1Ju!>. si111.lc!>\C!itirse. )" dormlan como ladrones. 

cnn la c;1hel'n en el costal 1..lc MIS riquc/'as: Je!ipcrJicio!> dt!' carne. :1apalos rnlus, cabos de canela. 
pmlus de nrro.1. cucid11 cnn1cllns cu pcri1\cJicns \'icjns. naranjas)" guineos pasados. 

En las grnd:L'i Jt!'I l'urtal se les \'ció!. \'Ucllos a la JtarccJ, contar el dinero, morder la'i monedas 
Je nlquel !Hiher si eran falsas. Imbiar a !>Olas. pa'.iat revista andaban en la calle armados de 

pieJrns )' escapulmios, )'engullirse a escondidas cachos de pan en seco. Nunca se supo que se 
sucorric.'fnn enlre cllns; 11vm11s Je sus desperdicios, como todo mcndi1m. prcl'i:rlnn darlos n los (1Crtos 

m1tt!'S que a sus compmlcros Je lnlbrtunio. 

Miguel Angel Asturias. 
m scnor l'n:sidcntc. 

"Durante el llamado periodo del "Desarrollo Estabilizador", se logró elevar la tasa real de 
crecimiento y reducir significativamente el coeficiente de in!lación, al igual que se creó una 
estructura económica acorde con el proyecto económico en marcha. En este lapso el promedio 
anual de crecimiento de la economía fue de 7%. y una tasa in!lacionnria de aproximadamente 
4%".'º' 

··Además la política de sustitución de importaciones convirtió al mercado interno en el motor 
de crecimiento económico. Se promovió un desarrollo centralizado geográficamente en 
México, Guadalajara y Monterrey. Desde este fleriodo se vio la tendencia al estancamiento del 
sector agricola y el auge del sector financiero". 08 

Este patrón de acumulación tuvo diferentes etapas pero esencialmente se caracterizó por una 
muy fuerte y amplia participación del Estado en la economía, así como en la implementación 
de políticas de fomento industrial y rural. entre muchas otras. 
"Aunque el Estado Mexicano se plantea ampliar su campo de acción para garantizar la 
expansión del sector público en la economía, se encuentra con una serie de desequilibrios 
acumulados durante el desarrollo estabilizador: Primero un retraso de la producción de algunas 
ramas claves de la economía como la siderurgia, petróleo, electricidad. minería, etc.; un 
deterioro muy severo, el cual ya hemos mencionado. del sector primario, sobre todo de la 
agricultura; y tercero. un progresivo debilitamiento de la inversión privada de capital en la 
economía. con lo cual la acumulación de capital se ve trastocada". 1º9 

1117 Oniz Mena. Antonio. Desarrollo Estabilizador. Washington, FMI. 1966. 
ttna Solfs. Lcopoldo. El Desarrollo Estabilizador. La economfa mexicana durante los 60's. Mimeógrafo. 
ui<J Ayala. José. Auge y declinación del intervensionismo estatal. 1970-1976;1nvestigación Económica. Nueva 
Época. vol. XXXVI. No. 3. Julio-Scplicmbrc t977. 
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"Es en este periodo cuando se da una intervención cstnlal en In economía bastante amplia, el 
gasto público se cuadruplicó entre J 970 y 1975 ni pasar de 40,202.1 mil millones de pesos a 
150.263.5 mil millones de pesos. La inversión pública total pasó de 29,205.3 mil millones de 
pesos en 1970 a 106,045.8 mil millones de pesos en 1976: además es en éste periodo donde se 
da Ju participación más grande en el ingreso nacional de las rcnrnncraciones de los trabajadores 
cn el 1'113 con un 40.6% del mismo. 11

" 

··Así. el tumaiio del sector público crcció extrnordinurínmente. no sin problemas de corrupción 
notables. de sólo 84 organismos bajo control eslutal que existían en 1970 a un total de 845 
organis111os0

•

111 

·•EJ crecimiento de In industria de la transformación entre 1970 y 1975 se ha debido al 
dinamismo de la rama de bienes de consumo duradero, este y la rama de bienes de capital se 
caracterizan en este periodo por basarse en estructuras altamente oligopólicas y con un nito 
grado de extrnnjcrización". 112 

"A tinnles de 1975 y principios de 1976 el régimen tiene que devaluar In moneda, debido ni 
desequilibrio externo. En octubre de 1976 se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional para 1·ccibir cerca Je 1,000 millom:s de dólares. En la primera mitad dc 1977, cl 
déficit del gobierno federal bajo el equivalente anual de 2.4% del PIB. Mientras que en In 
primera mitad de 1976 llegaba al 4.1 %. El total del crédito bancario se redujo en cerca de 12% 
en términos reales entre junio de 1976 y 1977. El total de In deuda pública externa, que habla 
llegado a 16,000 millones de dólares para 1976, se aproximaba a unos 18,000 millones de 
dólares para fines de 1977". 1 u 

Todavía era un problema manejable In deuda externa, pero en la actualidad se hu convertido en 
un "problema cstructural"que inhibe las posibilidades de creación de inversión tija y trastoca 
las posibilidades de un crecimiento económico sostenido. 

Otros efectos del desequilibrio de In economía mexicana fueron: 
"El agotamiento del financiamiento público externo y el aumento en el servicio de In deuda 
externa como resultado de la depreciación real del ~eso y del encarecimiento del crédito 
provocado por el endeudamiento de urgencia de 1981 ". 14 

"A raíz del anuncio de la moratoria sobre pagos de la deuda externa y el cambio de régimen 
cambiario de lijo a llotantc motivado por el agotamiento de las reservas en agosto de 1982, se 
dio una fuga masiva de capital sin precedentes. se estima que 20,000 millones de dólares de 

"º lbid., p. 70. 
111 lbid., p. 75. 
112 l lucrta, Arturo. Características y contradicciones de la industria de transformación en México de 1970 a 1976, 
en Investigación Económica. Nueva Época, Volumen XXXVI, No. 4, octubre-diciembre de 1977. Páginas 11-41. 
10 Thorp, R.; \Vhitchcad, L.; Inflación y estabilización en América Latina. Editorial FCE, 1• edición 1984; 
México D.F., página 76. 
114 Izc, A In in. Rigideces fiscales e inestabilidad cambiaría: El cuso de México, en El Trimestre Económico, Vol. 
LIV(2), México, Abril-Junio de 1987, No. 214, páginas 311-333. 
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capitales privados salieron del país entre 1980 y 1982; cifra representaba el 12% del PIB de 
1980". 115 . . 

Durante 1982 la inflación fue de 98.9%, en 1983 de 80.8% y en 1984 de 59.2%. 
Como podemos ver el· Estado jugó un importante papel en la economía. Pero las dependencia 
del linancinmicnto externo y las distorsiones del "modelo de desarrollo" y las bases endebles 
del proceso de acumulación van a crear las condiciones para el cstnllamicnto de una crisis de 
proporciones inimaginables hasta ese momento. 

3.1. CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN DEL CAPITALISMO MEXICANO. 

Existen diferentes visiones acerca de la crisis y de las repercusiones sociales, que tuvo y ha 
tenido esta, iniciaremos acercándonos a algunas de estas interpretaciones en este apartado para 
contextualizar el proceso de reestructuración capitalista en México y posteriormente ubicar los 
efectos sociales, para luego enfocarnos al fenómeno especifico de la pobre7..a. 
Utilizaremos primero una visión general del proceso de crisis mundial(Mandel), para 
posteriormente profundizar en la crisis del capitalismo mexicano, con la cita de algunos 
c.:unumistas 11acio11al<!s. 

"Entre 1974-1 975, la economía capitalista internacional experimentó su primera recesión 
generalizada de la posguerra fue la mas grave precisamente porque fue general. La 
desincroniznción del ciclo industrial en el período 1948-1968 había reducido In amplitud de las 
recesiones. Esta ocasión fue marcada por la sincronización internacional de los movimientos 
coyunturales de los principales países imperialistas, lo cual implicó la amplificación en el 
movimiento de retroceso de la actividad económica a nivel mundial". 
"La sincronización industrial se debe a transformaciones económicas más profundas que se 
produjeron durante el periodo largo de expansión que la precedió". 116 

En este sentido In crisis es resultado del agotamiento de las bases de In acumulación de todo el 
sistema. Se trata de una crisis sistémica. Para México los efectos de esta no se harían esperar, 
existen varias lecturas de In misma, el debate hn sido amplio. Héctor Guillén Romo la 
contextualiza así: 

"A finales de los años 70, había cierto economistas mexicanos que hacían responsables del 
origen de la crisis a una política cconón1ica umala"o "inapropiadan. Estos economistas entre 
los que destaca Leopoldo Solís y otros economistas del Banco de México, vinculados en su 
gran mayoría al FMI y/o partidarios del dogma monetarista enseñado en Chicago, pensaban 
que había habido en México, en la primera mitad de los años 70, una utilización inapropiada de 
la política del gasto público. Esta política, sirviéndose del financiamiento directo de la Banca 
Central al gobierno federal, habría originado un proceso inflacionario cuyo origen monetario 
habría sido evidente. Según estos autores, el recurso excesivo a fuentes monetaristas del 

"' lbid .• p. 311. 
1 u. Mande l. Ernest. Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista;,., edición 1986. Siglo 
XXI Editores. 
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financiamiento del déficit provocó una ruptura del equilibrio del mercado monetario .. ., estos 
autores pensaban que el aumento de la oferta monetaria habría originado un aumento de los 
saldos reales que habrían conducido a un aumento de la demanda. Este aumento de la demanda 
habría topado contra limites muy precisos de la capacidad instalada, alentando un aumento del 
nivel general de precios. El efecto de la inflación sobre el sistema financiero- según esta 
conccpcil111 1nonctarisla de la cconon1in- hubrín sido el de provocar una conversión de Ju cunsi
moncda cn activos líquidos. la dolarización del sistema en respuesta al riesgo de la devaluación 
y la fuga de capitales. La dcscstubilizución del sistema financiero, aunado a los desequilibrios 
de la balanza de pagos. habría conducido finalmente a la devaluación del peso en agosto de 
1976ºº. 117 

Son estas condicionantes las que opcran el proceso de cstallamicnto de la crisis de la crisis del 
capitalismo mexicano. Estc autor utiliza uno de los esquemas de Marx para explicar este 
proceso: 
Como ya lo sciialamos, la dinámica de la acumulación puede ser representada por el ciclo del 
capital dincro desarrollada por Marx en el tomo 11 de El Capital: · 

En donde: 
D: Capital Dinero. 
M: Capital Productivo. 
M': Capital Mcrcancia. 

D-M--
FT ... P ... M·--o· 

MP 

FT: fuct·w de Trabajo. 
MP: Medios de Producción. 
P : Proceso de Producción. 
o·- D: Plusvalía. 

"La particularidad de este ciclo cuando es utilizado para estudiar la dinámica de la 
acumulación en los paises subdesarrollados proviene del hecho de que estos paises adolecen de 
una incapacidad estructural para producir la mayor parte de los bienes de capital necesarios 
para su crecimiento. Incluso paises scmiindustrializados como México son fuertemente 
tributarios de las importaciones de maquinaria y equipo para mantener en funcionamiento la 
planta industrial."11 x Esta insuficiencia en la producción de bines de capital, característica del 
··subdesarrollo", es uno de los factores esenciales que inhibe en las economías 
"semiindustrializadas" el proceso de desarrollo económico capitalista, así como el factor 
innovación tecnológica. 

"A partir del ciclo del capital-dinero y de las condiciones de los paises subdesarrollados, se 
deduce que la disponibilidad de moneda internacional se vuelve cada vez más un elemento 
estratégico para asegurar la reproducción ampliada del capital. La disponibilidad de moneda 
internacional garanti7..a la materialización de la acumulación de capital en la industria, es decir, 
la disponibilidad de cumplir el acto D - MP". 119 Esta dependencia del ahorro externo implica 
tambicn In "dolnrización" de la economía mexicana, factor de desequilibrio del sector 
financiero nacional y del peso mexicano. 

117 Guillén Romo. l léclor. Origcnes de la crisis en México. lnílnción y Endeudamiento extreno. 1940-1982. 
Editorial ERA; t• reimpresión 1985, p. 74 . 
... lbid .• p. 77. 
11

• lbid .• p. 78. 
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"Tanto los países capitalistas desarrollados como los subdesarrollados forman parte integrante 
del proceso productivo a esenia mundial. Los 2 grupos de paises dependen-ya que están 
inscritos en el proceso productivo mundial- de lns importadoncs de bienes de capital para que 
un proceso de acumulación pueda clesnrrollarsc. Se trata de una diferencia importante n nivel 
cuantitativo. pero cicrtmncntc no u nivel cualitativo. Sin embargo. no se debe perder de vista 
que los paises subdesarrollados son fuertemente tributurios de la posibilidad efectiva. a nivel de 
su balanza de pagos. de in1portar una cantidad nu1siva de bienes de capital''. 120 

.. En México el proceso de industrialización vuelve necesaria la importación de un monto cacln 
vez mús grande de bienes de capital(múquinas. bienes intermedios). El crecimiento de las 
importaciones frente a un crecimiento mas lento de las cxportnciones provoca un déficit 
creciente de la balanza co111crcial'•. 121 

"Pero la condición sub9rclinada del capitalismo mexicano (la dependencia tecnológica) obligan 
la acumulación de capital a pasar por el exterior; el ciclo de capital dinero se articula con el 
exterior, lo que vuelve primordial la clisponibiliclacl de una oferta abundante de clólnrcs para la 
compra en el exterior de bienes de capital y bienes intermedios necesarios para la continuación 
del crecimiento industrial... La disponibilidad de moneda internacional es tan importante que 
en un momento dacio su insuficiencia poclria frenar la tasa ele inversión y la lasa de crecimiento 
del país". 122 

"La dcpcudcnda linaucicra cuu rcspeclo al exterior ha aumentado, haciendo de la tasa de 
crecimiento de la economía una función cada vez más directa del crédito extcmo". 123 

Esta característica ya en boga desde este periodo se ha acentuado y consolidado en los últimos 
20 aiios en In economía mexicana. desde que empezaron a llegar las brisas del ncoliberalismo y 
de la globalización económica. 

''El crédito externo se hu elevado desde hace mucho tiempo, pero las sumas utilizables cada 
aiio disminuyen debido a las amortizaciones de deuda anteriores". Se debe recurrir a nuevos 
préstamos para pagar las deudas contratadas anteriormente. Más cspccllicamcnte, desde 1979 
México no ha podido beneficiarse de las nportnciones financieras exteriores netas. En efecto, 
las transferencias netas del endeudamiento público exterior, implican un fenómeno que la 
CEPAL denomina la espiral del endeudamiento''. 124 

"Así. la economía mexicana ha entrado en una especie de circulo vicioso del endeudamiento 
externo, donde una deuda elevada genera un servicio cuantioso que para poder atenderse 
requiere la contratación de nueva deuda. generadora de montos crecientes de servicios, y as! 
succsivm11cntc". 125 

El proceso de endeudamiento de la cconomia mexicana se ha convertido en otro de los factores 
esenciales para explicar In crisis, la dependencia de la inversión extranjera directa para 
fomentar el crédito y el financiamiento de infraestructura productiva frenó, desde que se 
empezó a convertir en un cuello de botella. el proceso de acumulación y la formación bruta de 
capital. aunado a esto. las características de la economía mexicana en el sentido de la apertura a 

llO lbid., p.78, 
"' lbid .• p. 78. 
'" lbid .• p. 78. 
"' lbid .• p. 78. 
"' lbid •• p. 78. 
"'lbid., p.79. TESIS CON 
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Jos monopolios y oligopolios de diferentes segmentos del mercado nacional ha distorsionado el 
proceso de desarrollo del capitalismo mexicano. 

En América Latina In incidencia de la crisis no se hizo esperar, simultáneamente a la crisis 
cconón1ica que se acentuaba en In región. con una serie de carnctcristicns con10: 
Délicit de Ja balanza comercial en el caso de Argentina, Brasil, Chile, México; inestabilidad 
n1oncturia. contracción del co1ncrcio regional; y en algunos cnsos·dcvnluncioncs. la zona se vio 
muy afectada por Ja crisis mundial del capitalismo. 
··1.a crisis del capitalismo mexicano explota de modo desastroso tocando todos los niveles de la .. 
actividad social en el lhtídico 1982, y en ella nos encontramos aún sumidos, sin embargo es un 
hecho reconocido que se gesta desde mediados de los afios setenta; partimos del supuesto de 
que Ja misma debe ser ncccsariumcnte explicada como formando parte del mercado mundial 
cupitalista ... ·· 121

' 

No se trata de una crisis aislada en un solo país, en una sola economía, en unn sola región, este 
ciclo de crisis impacta en todo el mundo, en toda América Latina y México no fue ajeno ÍI sus 
efectos. · .. 
.. La situación que se vivió en 1982, afio que, como se sabe, fue un afio de crisis intemáciÓ.nal; y 
que. para América Latina fue además altamente signilicntivo ya que, por primera vez en niás 
de treinta años, cayó el PIB en toda In región. Pura ser más preciso, digamos que" 1982 fue un 
uño de crisis linnncicra internacional". 127 

"En ese entonces, una amplia gama de paises latinonmcricnnos, incluyendo las tres economías 
nuís grandes y diversificadas ( Jns de Brasil, México y Argentina), resultaba incapaz de cumplir 
con Jos pagos del servicio de su deuda externa, independientemente de su capncidnd de 
exportación y su disponibilidad de recursos energéticos (pctróleo)".128 

.. Lo anterior está conectado con otro hecho significativo: en su conjunto, América Latina 
muestra una fuerte debilidad de sus rclncioncs externas, debido centralmente ni tipo de 
industrialización asumida y al predominio de los bienes primarios en In estructura de sus 
exportaciones, condiciones que vinieron acompañadas de un endeudamiento creciente". 129 

En este aspecto se ve con claridad el agotamiento del modelo o patrón de acumulación que 
hasta entonces se hubia desarrollado en México. 

"En este contexto general, una mortífera combinación de créditos contratados u corto plazo con 
aumentos en las tasas de interés y In calda del precio de sus productos de exportación, sometió 
a las economías latinoamericanas a graves desequilibrios y las sujetó a severos programas de 
austeridad concertados con el Fondo Monetario Internacional como condición para recibir 
ayuda financiera internucional".'3º 

"Inevitablemente, como ha sucedido en otras épocas históricas, In crisis estructural que se 
inició a principios de Jos ufios setenta se convirtió en el laboratorio donde se sentaron las bases 

•:?e• Gandarilln Salgado. José Guadalupe; México 1982-1994: Crisis. reestructuración de capital y extracción de 
r,tusvalor, tesis profesional. Facullad de Economía. UNAM. t996. · 
"Álvarez B .• Alcjaudro; La crisis global del capilalismo en México. 1968-1985;1ª edición 1987; México. 

Ediciones ERA. 
'" lbid .• p. 104. 
°'9 lbid .• p. 105. 
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de una rcestructurueión global del capitalismo mundial, cuya amplitud esta en relación directa 
u la gravedad y radicalidad de la crisis en cuyo interior se desarrolla. La reestructuración 
capitalista mundial constituye un amplísimo y complejo proceso en el que se superponen 
factores de naturaleza económica, tecnológica, política y cultural, como parte de una respuesta 
dcfonsiva y ofensiva del capital para hacer frente a cambios objetivos. superar el descenso 
tendencia! de la rentabilidad y abrir un nuevo ciclo de expansión de largo plazo". 131 

1:stc proceso de reestructuración en México todavía no acuba, de hecho a consistido en 
profundos cambios estructurales: jurídicos. laborales, energético, cte. En la agenda política se 
encuentran lus rctl,rn1as laboral~ energética . 

.. La profundización del proceso de internacionalización de la vida económica y social y las 
transformaciones de las relaciones Estado-Sociedad constituyen. junto con la revolución 
t<:cnulógica. los principaks ámbitos de incid.:ncia y manifostación de la reestructurución 
mundial. En el terreno económico implica una mayor vinculación de las órbitas productivas de 
los distintos paises. generada por tendencias derivadas de la revolución tecnológica. La 
creciente internacionalización financiera y comercial tiene dos efectos fundamentales: por una 
parte rucr1:a a los países a subordinarse a la lógica de la concurrencia mundial, lo que en 
términos pnícticos significa desarrollar las exportaciones y abrir los mercados internos. Por 
otra. debilita los viejos controles que los Estados nacionales había desarrollado pura regular los 
Jlujos de mercancías y capitules, e impone la necesidad de crear nuevas instituciones 
rcgulatorias de caritctcr supranacional para canalizar las nuevas fuerzas transformndoras". t32 

Es este conjunto de elementos el que caracteriza In crisis del capitalismo mexicano. A partir de 
este momento se iniciará la aplicación en México una serie de políticas de ajuste y 
estabilización nrncrocconómica como respuesta a la crisis, as! como un proceso de 
reestructuración del aparato productivo nacional que se plantean desde el gobierno para hacer 
frente a In crisis. 

"Al inicio de In década de los ochenta, en México y en el resto de las grandes paises de 
América Latina y de otras latitudes, fue imperioso emprender, en medio de una profunda crisis 
social, procesos de reestructuración orientados a· satisfacer lns exigencias postergadas por 
décadas". 133 

Estas re lecturas de la crisis del capitalismo mexicano ilustran de una manera clara los efectos y 
las implicaciones del proceso de reestructuración productiva, política, social, económica y 
social que se ha implementado durante las dos últimas décadas en el país. 

01 Rivera Ríos, Miguel Angel. El nuevo capitalismo mexicano. El proceso de reestructuración en los anos 
ochenta. 1983-1989. Editorial ERA. 1• edición 1992 . 
.,, lbid., p. 46. 
133 Rivera Rlos, Miguel Ángel. lbid., p. 1 S. 
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3.1.1 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA J 990-2000. 

El crecimiento de la economía mexicana ha teniüo fluctuaciones muy agudas. Determinadas a 
partir de 1981-1982 por la aplicación de las políticas de ajuste y estabilización y por el efecto 
de los impactos externos. la economía mexicana a padecido los efectos de la crisis y 
reestrucum1ción de la economiu mundial. Pero particularmente ha resentido los efectos de la 
crisis de 1981-1982. de la crisis de 1986-1987 y de In crisis de 1994. 

Como podemos observar en el cuadro 11. después de que en 1981 se logró un crecimiento ·de 
8.6%1 real del Pl13. en 1982 éste decreció -0.5% y en 1983 el decrecimiento fue de -3.5%. En 
l 986 el decrecimiento del PIB real fue de -3.1 %. 

l'nru 1994, después de un periodo de crecimiento sostenido de las variables económicas, ·el 
"error del 20 de diciembre de 1994". trajo un retroceso del -6.2% del PIB real. 
Los efectos han sido devastadores para la economía nacional. pero particularmente graves.han 
sido las secuelas de la crisis para grandes sectores de la población mexicana, que ha visto 
decrecer su nivel de vida. Los indices de bienestar social de la misma manera no se han 
recuperado durante la década de los noventa como efecto del impacto de las diferentes crisis 
por las que ha atravesado la economía mexicana. y como efecto del proceso de reestructuración 
o reconversión del patrón de acumulación de capital seguido hasta los años 70's. 

Los programas de ajuste y estabilización que ha emprendido el Estado Mexicano, han puesto 
especial énfasis en el control del proceso inflacionario. Durante la década de los 80 México 
padeció niveles inllacionurios impresionantes. como varios paises de América Latina, como en 
1987 donde la inflación llegó al 159%. Esta hu sido relativamente controlada a través de In 
aplicación de políticas rcstrictivus del gasto público. pero durante la crisis de 1994-1995, ésta 
vuriable ulcanzó la cifra de 51.97%. elevando el costo de In vida y afectando gravemente el 
poder de compra de las familias mcxicanas(vcr cuadro 12). 

Podemos decir que la crisis y reestructuración de la economía mexicana se ha dado bajo un 
escenario de volatilidad económica y financiera internacional y de inestabilidad de las 
variublcs 1nacrocconó111icas. 

La década de los noventa implicó grandes cambios económicos, políticos, sociales y culturales, 
que desembocaron en la alternancia política en el año 2000; este proceso insuficiente por si 
solo, ya que aún siguen sin resolverse los grandes problemas nacionales, entre ellos la pobreza, 
parece esperar un actor estatal y social más claro y activo en cuanto a la elaboración de 
diugnósticos certeros, así como In aplicación de poHticas públicas y sociales más claras y 
decididas. 
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CRECIMIENTO H.EAL l>EL 1'113 REAL 
l'IH EN l\ll~XICO. (crcci111ic1110 anual) 

l 'J8 I 8.6 

" 
l 'J82 -0.5 
l 'l83 -3.5 
1984 3.4 
1985 2.2 

-------·~- ---~-- ---- --- ~ 

1986 -3.l 
1987 l. 7 
1988 1.3 
1989 4.1 
1990 5.2 
1991 4.2 
1992 3.6 
1993 1.8 

···-·- -------· 
1994 4.6 
1995 -6.2 
1996 5.1 
1997 6.2 
1998 4.8 
1999 3.0 
2000 1.2• ... 

hnmtc: SI ICP ... México, retos y oportun1dmlcs lrcntc ni nuevo tmlcnm . 
?\léxico. Octubn; de 1999, 
• Vnlor rcpnrtm.Jo pur J¡¡ SI ICI, en J::ncro de 2001. 
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F..,cha 
Variación 

Porcentual 
Dic./ 1990 29.93 
Dic./ 1991 18.79 
Dic./ 1992 --11:"!f4--
Dic./ 1993 8.01 
Dic./ 1994 7.05 
Dic./ 1995 51.97 
Dic./ 1996 27.70 
Dic./ 1997 15.72 
Dic./ 1998 18.61 
Dic./ 1999 12.32 
Dic. 12000 8.96 

l·ucn1c: Du1os de NAHNSA. Agosto del 2002. 
Con datos de diciembre tk cada mlo. 
Elahorach\n Prupin. 

--
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Para contextualizar el panorama en el momento de que el llamado "ncolibcralismo" iniciaba su 
accionar como respuesta a la crisis global del capitalismo y particularmente el clima que 
privubu en América Latina es interesante ver como se planeaba y planteaba la articulación ele 
una política o modelo a aplicar como respuesta a la crisis. 

El programa económico ncolibcral se basa o fundamenta en una serie de principios. 
En América Latina y México a partir de la crisis del agotamiento del modelo o patrón de 
acumulación que se desarrolló en la postguerra. el llamado modelo de "sustitución de 
importaciones··. se intentaba hacer frente a una inflación galopanh:. y a un desempleo en 
creciente aumento. no sólo en México sino de toda América Latina. 

Milton Fricdman es el más importante exponente teórico del monctarismo. 
"El monetarismo fricdmaniano. análisis de una macroeconomía cerrada se planten como 
objetivos de estudio el problema de la inflación y del desempleo. Así. Frieclman establece de 
manera clara y explicita su aforismo "la inflación es en todo momento y en todo lugar un 
fenómeno monetario" y sólo se corrige mediante una política monetaria contraccionista, que se 
traduce en su famosa "ley" monctarista de politica económica: La estabilización de la 
ccono1nia se alcanza cuanJu la uforla 111uuclaria crece a una tasa constante, de 1nanera 
automfüica y no discrecional por parte del Estado." 

"El Estado no tiene nada positivo que hacer en la economía para tratar de reactivar el ciclo 
económico. ya que ante una politica monetaria y fiscal cxpansionista los diversos agentes 
económicos se ajustarán instantáneamente provocando inflación." 
•• ... el desequilibrio externo es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario." 

.. La .. ley" monctarista de política económica aplicada a una economía abierta para abatir el 
desequilibrio de la balanza de pagos y evitar la devaluación consiste en hacer crecer la oferta 
monetaria a una tusa constante dada por la tasa de crecimiento potencial de la economía, más la 
tasa de inllnción internacional." 

"Si el proceso natural de ajuste del déficit no se lleva a cabo porque existen insuficientes 
reservas internacionales, la politica indicada para acelerar el proceso natural de ajuste es 
realizar de manera deliberada una politica monetaria contraccionista." 

.. La inflación es producto del déficit fiscal, que a su vez ha originado una politica monetarista 
de "dinero fácil" para financiarlo. El estancamiento y la baja productividad se debe .. a las 
elevadas tasas impositivas que frenan la innovación de las empresas y la productividad del 
trabajador. Todo esto, aunado al exceso de regulaciones del mercado(leyes antimonopólicas, 
anticontaminatcs, etc.), frena el crecimiento de la oferta agregada de la economía." 

"Finalmente, habiendo eliminado el Estado Keynesiano, en su papel de regulador benefactor y 
recaudador de impuestos lo único que se requiere para alcanzar .. el mejor de los mundos 
posibles" es volver ni liberalismo económico del dejad hacer y dejad pasar. Esta concepción 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-- -·-- -·------, ··---·- ···-·--·--·-···-·---------------- --·---

63 

entraña libre mercado, libre empresa, libre comercio internacional, presupuesto equilibrado y 
una política monctaristu de contracción de la oferta monetaria." 

"En conclusión, en la doctrina monctarista la acción económica del Estado no tiene efecto 
benéfico ulguno. Aún más seguir el enfoque de las expectativas racionales, ni siquiera es 
posible modificar en el corto pinzo lu producción y el empico mediante cambios en la dcmnndn 
agregada grucius u la política cconó111ica del gobierno. En cmnbio, el Estado si puede ser 
··maléfico·· para la cconomin. Ello es así según la doctrina, porque provoca inflación(mcdiantc 
la expansión monetaria) y limitu lns posibilidades de progreso tccnológico(al impedir que 
opcrcn las leyes del mercado. y eliminar con ello los estímulos a la producción e innovación). 
En swna~ Ju cuusa de la crisis cconón1ica es el Estado, que se ha convertido en un Lcvintán." 134 

Éste articulo escrito en octubre de 1982, enfocaba con mucha precisión la respuesta que se 
pensnbn como solución a la crisis. Una politica monetaria contraccionista y la disminución 
progresiva, ya que no puede ser total, de la participación del Estado en la economía. 

Como respuesta a los desequilibrios y distorsiones del modelo agotado y las necesidades para 
financiar la crisis de la deuda que habían colapsado a América Latina y al capitalismo global. 
La politica seguida en los últimos 3 sexenios ha sido coherente, estabilización y ajuste, 
acompañada con apertura de los mercados y tr3lados comerciales. 

Ésta hu pl:mtcudo la posposición de las necesidades sociales Je gran purlc <lc fu población, 
particularmente se ha distinguido por i)una reducción de los salarios reales y; ii) una 
disminución en el nivel de vida de amplios sectores de la población, es decir, un aumento de la 
pobreza. ésta no solo significa, falta de alimentación, salud, educación y cmpleo(ingrcso), sino 
ude1mís significa una reducción en los niveles de ingreso(sulurio) de la población, pero estos 
aspectos los abordaremos en otro apartado. 
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3.2.1. LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO. 

Aunqúe hay una serie de antecedentes el" aplicación de políticas y programas de ajuste 
estructural, desde el cstallnmicnto de In crisis en 1981-1982, como el ·PIRE(Programa 
lmnediuto de Reordenación Económica). en diciembre de 1982, el cual se puede caracterizar 
como un progruma ele ajuste ortodoxo. nosotros nnaliznremos la política cconómicu de México 
durante este periodo a partir de los pactos y programas económicos que el Estado Mexicano 
aplicú con la participrn:ión dc los difcrcntcs sectores productivos del país. 

Esta aplicación de polílicn cconón1ica se caracterizó 
abatimiento y disminución clc los salarios reales. como 
materiales pura reiniciar el proceso de acumulación 
1ncxicnno ante la crisis. 

particularmente por In contención, 
forma ele rearticulación ele las bases 
y d.: r.:cupcración del capitalismo 

Un programa de estabilización implica In instrumentación de una serie de pol!ticns para 
nlcammr el .. equilibrio" de las vuriublcs económicas en el corto pinzo. 
Un programa de ujuste implica la instrumentación de una serie de programas de estabilización 
implementando una serie de políticas (monetarias, financieras, crediticias, etc.) e·n el largo 
pinzo. 

Como ya habíamos visto un cnpílulos llllll!t'iol'és, la el'isis estalla a fines d~ l981-l 982, y ésta 
no sólo se dusarrolló en México, sino en toda Américo Latina. Esto significó; la aplicación de 
In misma manera de programas de ajuste y estabilización en prácticamente todos los paises del 
úrea. 

Espccilicamente en México durante el periodo 1982- 1987 se aplicó lo que podríamos llamar un 
programa du ajuste ortodoxo. Es decir, la aplicación de una serie de políticas que claramente se 
dirigían a sntisfocer la necesidad de un "cambio estructural" de In economía mexicana para 
rearticular el proceso de acumulación de capital que había hecho crisis, con [ns consecuencias 
ya conocidas de estancamiento e inflación. Estas políticos eran: apertura comercial, 
privatización y clesincorpornción de activos paraestatales, así como la desregulación y 
libcralizución cconó1nica. 

Éstas políticas implicaban aumentar el ahorro interno y no seguir dependiendo del ahorro 
externo para linanciar el desarrollo; propiciar la aplicación de presupuestos austeros y 
promover la productividad de la planta productiva nacional, as! como promover el empleo, 
proteger In planta productiva y acciones para combatir la inflación. 
La aplicación de delos diferentes programas de ajuste y estabilización se implementó el 
mecanismo de "concertación" y trabajo conjunto de los sectores productivos. Empresarios, 
gobierno y trabajadores. 

Bajo esta óptica se han implementado toda una serie de pactos y acuerdos que se han renovado 
ulrcdedor de 25 veces con diferentes nombres( Centro de Análisis Multidisciplinario. Facultad 
de Economía. UNAM. Reporte de Investigación No. 61. Diciembre 2002). 
De igual manera, éstas políticas se han caracterizado por la implementación de una política 
fiscal restrietivu; así como por la aplicación de una pol!tica monetaria restrictiva, así como por 
la libre flotación del peso en el mercado cambiario; una política comercial tendiente a 
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disminuir aranceles y de apcrturu a la competencia externa. Todas estas buscando disminuir la 
demanda efectiva. 

El otro elemento central en la implementación delos programas de ajuste y estabilización es, 
hasta la uctualidud, lo política salarial restrictivo. El argumento que justificaba este accionar, 
scglm las atlloridadcs cconó111icas del país. era cli111inar In carga inflacionaria que los salarios 
implicaban. Con esta visión se elaboraban los programas de ajuste de los factores 
.. cstructurules ... que estimulaban el crcci1nicnto inflacionario sin control. Para alcanzar dicho 
ol~jctivo se i1nplcmc11wro11 las Jlmnadas .. rclOnnas estructurales de pri1ncra generación". El 
1nccanis1no de acción de dicho progran1as era en esencia la contracción de los salarios reales 
co1110 parte de los costos de producción y como detonantes de inflación. 

José Antonio Ocampo. füncionario de la CEPAL. describe así este proceso: ··Las primeras 
reformas se orienturon búsicamcntc al establecimiento de los equilibrios macroeconómicos, la 
reducción de la participación del Estado en la esfera de la producción. la liberalización del 
comercio exterior. del sistema financiero y una mayor participación privada en áreas sociales 
como salud y pensiones. La experiencia nos ha enseñado que. para elevar el crecimiento, esas 
reformas han sido insuficientes. Es preciso seguir avanzando en. al menos. cuatro áreas. En 
primer lugar, no obstante el aumento en las exportaciones de la región. los efectos hacia el 
interior de nuestras economías han tendido a ser limitados, lo que deja a importantes grupos de 
población fuera de los beneficios del crecimiento. Ello se explica por un inadecuado 
financbtnicnto 111krol.!c1.1uón1icu JI.! \·arios Uh.!n.:aJus: d finam.:icru-4uc excluye a los sectores 
de pequeñas y mcdimms empresas-. el de educación-que provee un grado insuficiente de 
formación profesional y técnica y deja rezagados a los más pobres-. el tecnológico-que no 
transfiere los avances de tecnología hacia las empresas de menor tamaño-. etc .• cte. En todas 
estas úreas de reformas microeconómicas, el estado debe desarrollar una nueva estrategia que, 
en alianza con el sector privado. rompa las segmentaciones de mercado que excluyan a los 
grupos menos favorecidos. En segundo lugar. las privatizaciones en las áreas de pensiones. 
salud y servicios búsicos(encrgia y comunicaciones, servicios sanitarios) parecen haber 
contribuido a una mayor eficiencia del aparato productivo. pero la población demuestra mucha 
desconfianza por cuanto percibe que las instituciones privatizadas operan más bien en 
beneficios propios, excluyendo a los grupos de menores ingresos y cargan precios muy 
elevados. Ello se debe a que. en mucho casos. esas privatizaciones se llevaron a cabo bajo un 
marco rcgulatorio insuficiente. Claramente el estado debe enfrentar el desafio de una reforma 
regulatoria importante que tenga en cuenta tanto In estabilidad de las reglas del juego a la vez 
que evita el aprovechamiento de situaciones monopólicas y asegura la provisión de servicios 
básicos para toda la población. En tercer lugar, nuestras economías deben equiparse con un 
instrumental apropiado para vivir en un mundo globalizado que, necesariamente. conlleva una 
mayor exposición ante fluctuaciones externas. Por ello es necesario desarrollar mecanismos de 
protección a todo nivel (como esquemas de seguro de desempleo, redes de seguridad social. 
sistemas de regulación y supervisión financiera que eviten sobreacumular riesgos. fondos de 
estabilización de ingresos públicos. etc.). Estas reformas reconocen que In globalización y, con 
ella. las exposiciones a fluctuaciones externas. llego para quedarse que los países deben 
desarrollar mecanismos preventivos para mantener la estabilidad y para contrarrestar las 
consecuencias entre los grupos de menores ingresos. Finalmente. y no menos importante, las 
reformas deben apuntar hacia la sostcnibilidad del desarrollo. La protección del medio 
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ambiente. es un aspecto que, no obstante su alta fi9urnción en la ·prensa, no ha recibido 
adecuado cuidado en el diseño de políticas sectoriales". 35 

L aplicación de las reformas de primera generación, dice el funcionario de la CEPAL. es decir 
las reformas macroeconómicas, no se acompañaron desde el inicio del proceso por las reformas 
microeconómicas. es decir las reformas de segunda generación. Pero entonces la aplicación de 
estas políticas no se acordó de numera consistente entre los sectores productivos, pero ademí1s 
las condiciones en la economía 111cxicnna de recesión y cstancmnicnto no dejaban las 
condiciones claras para la aplicación de las mismas, ya que mientras se aplicaban políticas 
restrictivas tmlln en el gasto público. nn se liberaban las fuentes de financiamiento a las 
pcqucfüts y 1ncdia11as cn1prcsas. al sector agrícola. etc. 

Esta aplicación inconsistente de la política económica, trajo consigo cuellos de botella y 
problemas muy agudos de linanciamiento en la economía real del país. 
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3.2.2. LA POLÍTICA DE ACUERDOS ENTRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DE LA ECONOMiA MEXICANA. 

EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA. 

Primera Elapa. l'SE l. 
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El paclo de Solidaridad Económica se da n conocer el 15 de diciembre de 1987. en su primera 
ctapu. después de que las turbulencias Jinancicrns externas habían ilnpactado en la cconornía 
mexicana. l~ste tuvo vigencia hasta el 29 de febrero de 1988; durante esta etupa se previo un 
ajuste del dólar libre (36%) y del dólar controlado (22%), así como una disminución del gasto 
programado del 22% en 1987 n 20.5% en 1988 del PIB. Se preveía un alza del 85% en 
energéticos, así como ajustes generalizados en los precios, así como mantener Jos precios 
reales de 1987 en el sector agrícola. Respecto de Jos salarios mínimos se aprobaba un aumento 
de 165 a partir del 14 de diciembre y de un 20% a partir del 1 º de enero de 1 988. En el sector 
externo se aplicaba una reducción del arancel máximo del 40 al 20%. La disminución del 
gasto programable total respecto de los montos previstos originalmente, que incluyen ajustes 
tanto en el gasto corriente como en el de inversión. Los recortes se harán selectivamente y 
atendiendo a las prioridades del gasto social. El estricto control de precios de la canasta básica. 
Sl! aplicará con <.!spccial elllpeliu y eficacia el control de precios existente sobre Jos productos 
<le Ja canasla búsica. 13

'' 

Segunda Etapa. PSE JI. 

La segunda etapa del pacto se inicia el 27 de marzo de 1988. Respecto al tipo de cambio se lija 
una paridad libre <le 2.296 y controlado de 2.257; Respecto a las finanzas públicas se mantiene 
el compromiso de mantener el superávit primario, Jos precios públicos se mantienen fijos, Jos 
precios privados se mantienen fijos a control y se exhorta a no incrementarlos, en el sector 
agrícola se <la un ajuste de acuerdo al calendario agrícola y se mantienen los compromisos de 
la etapa anterior. Respecto al salario mínimo se da un aumento del 3% a partir del 1° de marzo 
extensivo a los salarios contractuales. 

Tercera Etapa. l'SE 111. 

27 de marzo <le 1 988. En esta etapa se mantienen fijos los niveles del tipo de cambio. Se 
ratifican los compromisos anteriores respecto a las finanzas públicas, los precios públicos se 
mantienen fijos en los niveles anteriores y los privados se mantienen fijos sin posibilidad de 
revisión. El sector agrícola mantienen los mismos compromisos. El salario mínimo se 
mantiene en Jos niveles anteriores; y respecto al sector externo se implementa Ja libre 
importación de maquinaria e implementos agrícolas y de equipo de transporte para el campo. 

136 Revista Comercio Exterior. Banco Nocional de Comercio Exterior, S.N.C.~ Vol. 37, No. 12, México. 
Diciembre de 1987. 
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Cuarta Etapa. PES IV. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

29 de Mayo de 1988. El tipo de cambio se mantiene fijo en los niveles anteriores. Se mantiene 
el compromiso anterior respecto de las finanzas públicas. Los precios públicos se mantienen 
fijos. Respecto de los precios privados se ·•recomienda" una bajn por In reducción de los costos 
financieros. Se da un ajuste en el sector ngrícola de acuerdo a su calendario. el salario mínimo 
se lija en los niveles anteriores. Y respecto ni sector externo se plantean créditos suficientes ni 
campo. 

Quinta Etapa. PSE V. 

14 de agosto ele 1988. Para esta etapa se mantienen fijos los niveles del tipo de cambio, así 
como los compromisos respecto a las finanzas públicas y en los precios públicos. Respecto a 
los precios privados. una reducción de 35 como promedio ponderado. En el sector ngrlcola se 
da el compromiso de especificar en 15 elfos los precios reales de 1988. El salario real se 
mantiene. Y a partir del 1 º de septiembre se reduce de 6 a cero el IV A de los alimentos 
procesados y medicamentos, lo que deberá trasladarse en beneficio del consumidor. A partir de 
la misma fecha, se desgravará en 305 el pago del impuesto sobre la renta a los ingresos de las 
personas fisicas LJUc perciban d cL¡uivalcntc hasta cumro veces el salario mínimo del D.F. 

Sexta Etapa. PSE VI. 

18 de octubre de 1988. Para este periodo se mantienen los niveles anteriores en el tipo de 
cambio así como respecto de las finanzas públicas los precios públicos los privados, en el 
sector agrícola y delo los minisalnrios. Esto se mantiene hasta el 3 1 de diciembre de 1988, 
cuando surge el Pacto para In Estabilidad y el Crecimiento Económico. 

PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

Primera Etapa. PECE J. 

12 de diciembre de 1988. Durante la primera etapa del PECE se aplica un deslizamiento diario 
de un peso a partir del 1° de enero de 1989 respecto el tipo de cambio. Se mantiene el 
compromiso de mantener finanzas públicas sanas. Respecto a los precios públicos se 
mantienen fijos los de la electricidad el gas y la gasolina y se dan aumentos en bienes 
rezagados. Respecto a los precios privados, se abre la posibilidad de revisar precios pero no 
aumentando los precios no controlados. Se revisaran los precios del sector agrícola de acuerdo 
al calendario agrícola( No se aumentarán los precios de fertilizantes y de la energía eléctrica 
que se utilice en el bombeo de agua para riego). Se da un aumento del 8% a los salarios 
mínimos. Y se modifica la estructura arancelaria. Se inicia un programa nacional de 
desregulación económica. 
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Segunda Etapa. PECE 11. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

18 de junio de 1989. se continúa con el deslizamiento diario de un peso así como mantener 
finanzas públicas sanas y los precios públicos se lijan en los niveles anteriores. Respecto a los 
precios privados se da el compromiso de respetar y no mover los precios( Aunque ... los casos 
excepcionales que pongan en riesgo la existencia de la industria o el abasto de la rama 
correspondiente se nin anal izndos en su oportunidad). En el sector agrícoln se procurará 
111antc11cr los precios en tértninos reales. Se da un amncnto del 6'Yo a los salarios 1níni111os y se 
rcvisar{111 los contractuales. En el sector externo el gobierno federal rcvisani el 111nrco que 
regula las in1portacioncs con el fin de evitar ICnó1ncnos de crnnpctcncia desleal. asf con10 se 
establecer:in normas precisas para que las importaciones cumplan con los requisitos de calidad 
que exigen a lus bic.:ncs do111ésticos. pero en ningún n10111cntu se utilizará esta 111edida con 
fines proteccionistas. 

Tercera Etapa. PECE 111. 

3 de diciembre de 1989. Se continúa el deslizamiento diario de un peso, en cuanto al tipo de 
cambio. Con respecto a las finanzas públicas se aplicará la disciplina fiscal para lograr las 
metas prcsupucstalcs de 1990. Los precios públicos se mantendrán fijos. En cuanto a los 
prucios privados se rntilica la posibilidad Je revisar los precios rezagados. Respecto al sector 
agr!cola se mantienen los compromisos anteriores. Y respecto de los salarios mínimos se da un 
aumento del 1 05 a partir del 4 de diciembre de 1989. 

Cuarta Etapa. PECE IV. 

27 de mayo de 1990. Respecto al tipo de cambio se da un deslizamiento diario de 80 centavos a 
partir del 28 de mayo de 1990. Se mantiene el objetivo de contar con finanzas públicas sanas. 
Respecto a los precios públicos se da un aumento en los energéticos de 6 a 12%. Respecto a los 
precios privados se reconoce la necesidad de encaminar las solicitudes de corrección de 
precios. Respecto al sccto4 agrícola se mantienen los compromisos de la fase anterior. El 
salario mínimo se mantiene fijo en los niveles anteriores. Y respecto al sector externo se firma 
el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad. 

Quinta Etapa. PECE V. 

11 de noviembre de 1990. Respecto al tipo de cambio se lija un deslizamiento del peso de 
40 centavos a partir del 12 de noviembre de 1990. Se mantiene la disciplina fiscal para 
lograr las metas prcsupuestalcs de 1991. Respecto a los precios públicos se da un 
aumento en los energéticos del 10 ni 33%( Gasolina Nova 20.3%; Magna sin 33%; 
tarifa eléctrica 10%; combustólco 30%; gas licuado 10%; diese! 10%). Respecto a los 
precios privados el sector privado "absorberá" los incrementos de los energéticos y de 
os salarios mínimos. En el sector agrícola, se aplicará una regla para revisar el precio de 
garantía del frijol y maíz de acuerdo al desliz cambiario y a la inflación internacional. 
Los salarios mínimos tendrán un aumento de 18% a partir del 16 de noviembre no 
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aplicable a los salarios contractuales. Con respecto al sector externo se plantea un 
incremento de 4 mil millones de pesos en el subsidio de la tortilla y la leche. Se 
propondrá una reducción de impuestos hasta un máximo del 40% para el impuesto 
sobre la renta de las pc1sonas con menores ingresos. Suponiendo que beneficiará. en 
proporción, a quien perciba hasta cuatro veces el salario mínimo. 

Sexta Etapa. PECE VI. 

TESIS CON 
FALL~ .. nF n'l'.\H~.EN 

1 O de noviembre de 1991. Para esta etapa se planteó respecto al tipo de cambio la necesidad de 
b:\jar el deslizamiento del peso a 20 centavos a partir del 11 de noviembre y la desaparición del 
control de cambios. Se planteó la necesidad de continuar con la disciplina fiscal para lograr las 
metas prcsupuestalcs de 1992. Respecto a los precios públicos, se dieron aumentos en los 
energéticos del IS a SS%. Con respecto a los precios privados, el sector absorberla los 
incrementos de los energéticos y de los salarios mínimos. Los salarios mínimos aumentarían un 
12% a partir del 11 de noviembre. Se aplicaría una reducción del !VA.del IS y 20% a 10%, a 
partir del 1 1 de noviembre. 

Séptima Etapa. PECE VII. 

20 de octubre de 1992. Durante esta etapa se planteó un ajuste diario en el tipo de cambio de 
40 centavos en el precio máximo de venta a partir del 20 de octubre, as! como se ampliarla la 
banda de flotación( mediante el incremento del precio máximo de venta del dólar a razón de 40 
centavos diarios, equivalentes a cuatro diezmilécimas de nuevos pesos a partir de 1993, y por 
el mantenimiento del tipo mínimo de compra al nivel que ha tenido desde el 11 de noviembre 
de 1991 ). Con respecto a las finanzas públicas continuar con la disciplina fiscal para lograr las 
metas prcsupucstalcs y una inflación de un dígito en 1993. Los precios públicos tendrían 
aum<!nto grndualc.:s y uniformes en los energéticos no mayores a 10%, en 12 mcses(con un 
ajuste promedio mensual del 0.79%). El sector privado absorbería los incrementos en los 
energéticos y en los salarios mínimos. En el sector agrícola se aplicaría un programa de apoyo 
que signifique mayores ingresos al productor, sin afectar los precios finales. El salario mínimo 
aumentaría un 7% a partir del 1 de enero de 1993. En el sector externo se promoverían las 
condiciones y un entorno favorable para la productividad y la competitividad (seguiría el 
proceso de dcsrcgulación y reformas legales en materias de competencia, transferencia 
tecnológica, inversión extranjera, normalización, investigación y promedio industrial. 

Octava Etapa. PECE VIII. 

3 de octubre de 1993. Durante este periodo se continuarla el deslizamiento diario del peso de 4 
diezmilésimas de nuevos pesos. Utilizar los márgenes presupuestales para introducir medidas 
que induzcan una reactivación de la economía. Los precios públicos, en este caso, en la tarifa 
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de electricidad de uso doméstico y comercial tendrían aumentos no mayores a un 5% en un 
año. al igual que los precios de las gasolinas. El sector privado convenía en repercutir en 
menores precios de venta las reducciones en los costos de insumos públicos y el descenso en 
lu tusa del ISR. En el sector agrurio el gobierno creaba el programa de Apoyos Directos al 
Campo (l'rocampo) con una inversión de 11 mil 700 millones de nuevos pesos. Los salarios 
mínimos obtendrían un aumento de 5% más un incremento que corresponda a la productividad 
pro1m.:dio de la economía( se inicio un cambio en la materia de fijar los salarios mínimos en In 
cconomiu. a lin de que éstos recuperen-de forma rápida- su poder de compra). En el sector 
externo los objetivos eran IOrtalcccr el proceso de dcsrcgulnción de la nctividud cconó111icn, 
con el objeto de remover los obsuiculos que generen inelicicncias para propiciar una mayor 
competencia. 

Pi\Bl'C l. 

24 de septiembre de 1994. En este nuevo programa el acuerdo al que se llega es darle 
continuidad a los lineamientos de los programas anteriores. Respecto al tipo de cambio se 
plantea darle continuidad al deslizamiento diario de 4 diezmilésimas de nuevos pesos n In 
moneda. Mantener el orden en las finanzas públicas y lograr un presupuesto equilibrado para 
1995. Con respecto a los precios del sector público de la economía se fijan precios y tarifas 
públicas con base en criterios de calidad. competitividad internacional y estabilidad. El sector 
privado se comprometía a disminuir( aunque no firmó este acuerdo la COPARMEX). En el 
sector agrícola el Procampo crea un programa dcfiuiti vo. Con rcspc<:to a los salarios mínimos 
se otorga un aumento de 4% y de 3% n los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos 
por significación fiscal tributarios. En el sector externo se comprometían pagos fiscales a 
empresas y a bajar 10% el impuesto a los activos y facilidades de pago. 

El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica se basaba en cuatro objetivos 
fundamentales: 1) que el ajuste se distribuyera entre todos los agentes económicos a través de 
la concertación; b) que In devaluación no se tradujera en espiral inflacionaria; c) rccstablcccr la 
confianza en los mercados; 4) continuar los cambios estructurales. 
En este acuerdo se ratifican los acuerdos del 20 de diciembre de 1994. Se crea la Comisión 
Nacional de Productividad. Se mantiene la política con respecto ni tipo de cambio. Se otorgan 
700 mil becas a desempleados. El sector privado se comprometía a no incrementar los precios 
injustificadamente. Se promoverían las exportaciones. Así como se apoyaría al sector agrícola 
nacional. 

PARAUSEE. 

9 de marzo de 1995. El Programa de Acción para Reforzar el acuerdo de Unidad para Superar 
In Emergencia Económica, refuerza el acuerdo anterior en cuatro aspectos fundmnentnlcs: un 
ajuste adicional a las finanzas públicas en lo que restaba del año; priorizar la estabilización de 
los mercados financieros mediante una política monetaria restrictiva; dar atención a problemas 
de empresas y bancos, ns! como la protección del empleo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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29 de octubre de 1995. En este acuerdo se define para el tipo de cambio un régimen de libre 
flotación. Otorgar incentivos fiscales para la inversión productiva y la creación de empleos. Un 
incremento gradual en los precios del sector p(1blico. En diciembre aumentarían un 7% en 
promedio. El sector empresarial se comprometía a absorber los impactos en los costos que 
implicaban las alzas a precios y tnrilils públicas. En el sector agrario se firmaba el compromiso 
dc incn:mclllar la productividad de alimentos por arriba del crecimiento poblacional. Los 
minisalarios aumentarían 20%: 1 0% se aplicarla desdc el 4 de diciembre y el resto en abril de 
1996. Con respccto ni sector externo se llegaba al acuerdo de promover las exportaciones para 
i111pulsar Ja rcactivución cconón1ica. 

ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO (ACRE). 

26 de octubre de I 996. En este acuerdo los sectores productivos, acordabnn mantener el 
régimen de libre flotación del peso, respecto al tipo de cambio. Respecto a las finanzas 
públicas se acordaba, otorgar incentivos fiscales pnra la inversión productiva y la creación de 
empleos; así como obtener un déficit fiscal de 0.5% del PIB para 1997. 
Respecto a los precios públicos, se acordaba un incremento gradual de 8% a partir del 1 de 
diciembre y ajustes m.:11sual.;s sup.:l'iur"s a 1 %. El s.:ctur .:mpresarial se comprometía a 
absorber los costos y, en la rama automotriz se podría deducir hasta el 715 de las inversiones 
en autos nuevos. En el sector agrícola se mantendrían los programas de abasto social de leche, 
tortilla, y se mantendrían los recursos canalizados a Procampo. El salario mínimo obtendría un 
aumento de 1 7% desde el 3 de diciembre. En el sector externo, se llegaba al compromiso de 
promover las exportaciones para impulsar la reactivación económica manteniendo un déficit de 
2% en cuenta corriente. 

3.3. PRIVATIZACIÓN. DESREGULACIÓN Y ADELGAZAMIENTO DEL ESTADO. 

En este apartado hablaremos del proyecto económico y las políticas aplicadas como respuesta a 
lu crisis, en particular de la privatización de las empresas estatales y paraestatales durante este 
periodo, así como de la desregulación de varios sectores de la economía nacional, que se ha 
planteado como freno de la inversión sobre todo la externa y de lo que ha implicado el 
adelgazamiento del Estado para la economía mexicana. 

Nos podemos preguntar en este momento de la investigación, ¿cuál es la relación de éstos 
aspectos con la pobreza mexicana?. Y la respuesta que no es única ha significado tanto una 
menor participación del Estado en la economía, así como un déficit en inversión pública, es 
decir, recursos que supuestamente se habrían liberado para poder hacer uso de ellos en otros 
rubros como educación, salud, investigación científica y tecnológica han terminado siendo 
utilizados para el pago de intereses de la deuda pública y privada tanto interna como externa, y 
en mucha menor medida del principal. convirtiéndose este procedimiento en una verdadera 
expropiación de los escasos recursos públicos del país. 
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"Visto en términos globales, en 1988 el Estado p~rtieipu en.30.de las40ramus;I~ presencia 
estatal en 1988 es inferior en 10% en 20 rumas de las cuales en 1 ·6 no llega a participar con más 
del 5%; en otras cinco rumas la participación es superior ni 10% y·· ·menor· al 30%, así que 
durante el primer sexenio de privati7.nciones, de 1155 empresas existentes en poder del Estado 
76S de ellas fueron dcsincorporadas". 137 

··En 1983. cuando inicia la privatización y hasta el término del sexenio en 1988, se 
desincorporaron 765 empresas. en la segunda fose. es decir. el sexenio 1988-1994 se 
desincorporaron mús de 250 empresas. con lo cual México se colocó corno líder mundial en la 
lista de privatizaciones en toda América Latina. llegando a tener el honor de haber vendido una 
de lus empresas nuis grandes de América Latina. el Banco Nacional de México en 3.131 
millones de dólares. De 11 SS empresas que el Estado controlaba en 1982, en 1994 sólo 
controlaba 139. es decir, se ha vendido el 88% del total de cmprcsas". 13H 

Es impresionante el proceso de privatización que se ha dado en México, el Estado hu dejado de 
participar en varias ramas y sectores de la economía. Sería importante verificar In eficiencia 
actual de dichas empresas. Ya que el dcsmantclmnicnto de la infraestructura del país representa 
adcmús el lin de una forma de administración y organización estatal ineficaz, pero, ¿se han 
resucito los problemas estructurales del país con estas ventas?, y además, el fin de esta 
importante cantidad de fondos públicos terminó sirviendo sólo para pagar parte de las 
amortizaciones de la deuda externa, será posil.il" 110 iudiguarse ant.: una situación d.: agio tan 
cínica. 

"En lo que constituye uno de los peores negocios para los contribuyentes mexicanos, la 
privatización de más de mil empresas públicas iniciado en I 982hu generado para el fisco 
ingresos por 31 mil S38. I millones de dólares. cantidad que equivale a sólo 28.8 % de la deuda 
asumida por el estado para financiar el fracaso de la gestión de los particulares que adquirieron 
parte de esas compañías, revelaron datos oficíalcs. 130 

"A la fecha, el costo de los rescates bancario, carretero, de ingenios y lineas aéreas alcanza 109 
mil 214.71 millones de dólares. Los recursos obtenidos por la venta de empresas públicas, han 
sido destinados al pago de deuda pública y no a la creación de nueva infraestructura ni pura 
financiar el gasto gubcrnumcntal." 14º 

3.4. LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA. DEL PROTECCIONISMO ECONÓMICO A LA 
APERTURA COMERCIAL TOTAL. 

La política económica que se hu seguido puntualmente en los tres últimos sexenios en México, 
de la misma forma a pugnado por la liberalización tanto del sector financiero del país, así como 
por eliminar el proteccionismo económico al comercio eliminando aranceles y tarifas y 

'"Delgado Selley, Orlando. "La industria eslatal mexicana antes y después de In privatización: 1983-1989". En 
Investigación Económica No. 97, Julio·Scptiembrc 1991. p. 420. Fnc. de Economfa. 
DM Ruiz Escobcdo, Raúl. El proyecto económico ncolibcral y la privatización en México(l 982-1994). Tesis 
Profesional, t997. Facultad de Economla, UNAM. 
13

'' Diario La Jornada Viernes 25 de julio de 2003. 
140 ldcm .• p. l. 
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apostando por la 11pertura eomereial_total; Este proceso se inició'desde la entrada de México al 
GA1~r (Acuerdo Gcneral.'de.Aranceles y Tarifas, por sus siglas en inglés), en 1986, y se 
consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros acuerdos 
multilutcrales. · · 

··Los desequilibrios productivos y macroeconómicos en periodos significativos del acontecer 
nacional no han frenado In actividad econénnica, debido a que se hn contado con entrada de 
capitales para su limmciamiento. El ingreso de éstos. sea de inversión extranjera directa. deuda 
cxlcrnu o invcrsit'>n de cartera. awncntn In capacidad de irnportncioncs nuís ullá de lo que 
pcnnitcn lns cxport'1cioncs: es decir. linancinn el délicit co1l1crcinl externo. así con10 el pago 
del servicio de Ja deuda externa acumulnda."". 141 

·"El acceso de capitales evita que el bajo ahorro interno, los rezagos productivos y el déficit 
externo limiten el crecimiento económico y desestabilicen Ja moneda nacional. Es decir, 
permiten que el crecimiento ele In economía y la baja inflación se mantengan, a pesar de los 
desequilibrios productivos y macroeconómicos. Este acceso si bien dinami7.a Ja economía, 
exige el pago de umortizaciones, intereses y utilidades correspondientes. Por ello, la dinámica a 
impulsar debe generar superávit de comercio exterior para cubrir tales obligaciones. Sin 
embargo. Ja economía nacional cayó en niveles de sobreendeudamicnto externo, debido a que 
el crecimiento económico no creó las bases productivas para asegurar la holgura en el sector 
externo y capacidad de pugo." 142 

"La política de reducción de Ju inflación no se traduce en mejores condiciones crediticias y 
financieras pura el desarrollo. La política contraccionista fiscal y crediticia a que nos somete la 
liberalización económica para reducir Ju inflación y evitar la desvalorización de Ja moneda y el 
capital financiero, han desestabilizado al sector bancario, por Jo que sistema de crédito dejó de 
funcionar como elemento de financiamiento a la inversión. El alza de la tasa de interés y Ja 
contracción monetaria, crediticia y fiscal no aseguran, In estabilidad financiera necesaria para 
reanudar Ja dinámica cconómica". 143 Lo que significa que no cstan suficientemente firmes las 
bases para darle consistencia al proceso de acumulación de capital. 
··La liberalización económica atenta contra las bases reales de producción internas, aumenta las 
presiones sobre el sector externo y nos hace altamente vulnerables respecto al comportamiento 
del capitul financiero internacional. el cual impone condiciones de política económica y 
aumenta su control patrimonial en los sectores clave de la cconomía."144 

··La reestructuración productiva impulsada por la liberalización comercial y financiera trae 
consigo crecimiento de importaciones muy por encima de la dinámica productiva."145 

··La liberalización económica no true consigo fundamentos económicos de mercado interno, de 
acumulación y capacidad de pago, para asc~urar la estabilidad financiera y para que los bancos 
concedan con mayor facilidad el crédito." 14 

1°' 1 l lucnn. Arturo. La globaliznciónt causa de In crisis Asiática y Mexicana. Editorial Diana. 1ª ediciónt 
México.1998. 
"' lbid .• p. 117. 
IH lbic.J .• p. 122. 
'" lbid .• p. t23. 
'" lbid .• p. 125. TESIS CON 
H• lbid .• p. 125. 

FALlA DE O.RIGEN 
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Es decir que," ... no se configuran condiciones financieras para asegurar el financiamiento del 
desarrollo, el cual exige al sector público y privado créditos baratos y a largo plazo, así como 
una mayor vinculación entre el sector financiero cun el sector productivo. Por el contrario, se 
generan mejores niveles de rentabilidad en la esfera financiero-bursátil, por lo que se 
incrementa el distanciumiento entre el sector linuncicro con el productivo y esto limita los 
recursos crediticios pura el crcci111icnto"". 1"7 

147 lbid., p. 125. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Niveles Arancelarios 

Totul11 
Exentas 

5 
10 
15 
17.5 
20 
22.S 
25. 
27.S 
30_ 
35,_ 
37 

• 40 
45 
so 
60 
70 
75 
80 
100 

Totnl 
8008 

:;m; 
5 

528 
2732 

586 

785 

205 

437 
119 

537 

773 
344 

9 
228 

59 
363 

76 

--
·'· .. 

l'JH2 
Conlrol:ulns l .ihcr:ulas 

8008 
.:!'JX 

5 
528 

2732 
586 

785 

205 

437 
119 

537 

773 
344 

9 
228 

59 
363 

Tolul 
8·145 
l 2'JX 

2600 
823 

2270 

1454 

l<JHH 
Conlroludus Lihcr:ulus 

329 8116 
126 1172 

81 251') 
<) 814 

13 2257 

100 1354 

l:lnhurnclún propin con dn1ns dc In llm:cch'm General de Arnncdcs. Subsccrclnrfn de Ct1mcrcio Hx1crior. SECOFI. J>ublicndn en Ugnrtc. Junn 
Mt111tu:l ... ltnclonnli1.ncit\n de In pmtcccit\n: cn'111lcn scxcnnl y nl¡:.unns preocupaciones en el futuro inmcdin10·'. El Colldlnno, ni1m. 23, mny°'" 
junio 1988. 
11 No se Incluyen fruccluncs prohibidas. 

Una parte que nos ayuda comprender como se dio el proceso de liberalización específicamente 
en el aspecto comercial, es la estructura de aranceles y las tarifas del impuesto a las 
importaciones. En 1982 existían 8008 aranceles y las tarifas controladas tenían un impuesto 
nito. Para 1988 de un total de 8445, sólo 329 eran controladas y se habían liberalizado 81 16 
aranceles, las tarifas hablan disminuido en un alto porcentaje. 
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3.5. LOS SALARIOS Y EL EMPLEO. 

El salnrio cxpresn la posibilidad de acceso a los trabajadores u la alimentación, salud, 
educación, vivienda, cte. 
Las políticas de ajuste y estabilización han incidido de manera importante en Jos salarios. 
A partir de 1 976. los salarios reales y por consiguicmc el poder de compra de la población 
inicia una tendencia muy clara hacia la disminución del salario mínimo en México. · 

Esta caída en los niveles del salario en México hu significado el deterioro de las condiciones de 
vida de los trabajadores y de los hogares. 

Los programas de ajuste y cstubilizuciún se han basado de manera muy clara en el control 
salarinl pura evitar problemas de inflación, esto hu afectado el nivel de vida de amplios sectores 
de In población, de igual manera este tipo de instrumentación de Ju polltica económica u 
afectado el mercado interno y el desenvolvimiento de Ju economía real. Las pollticns 
restrictivas tanto del gasto como de la inversión han afectado de manera muy clara el poder de 
compra de amplios sectores de la sociedad. 

Como hemos visto en In sección anterior, la pollticu de pactos, basó en gran parte su estrategia, 
en In nplicución de criterios restrictivos, de freno y enfriamiento de In.economía y los salarios. 
En este sentido, que gran parte de la PEA subsista con 2 salarios mínimos, quiere decir que 
esta mayoría subsiste con el mínimo indispensable. 

Durante la décnda de Jos niios 90, In aplicación de este tipo de políticas de ajuste tanto 
ortodoxas como heterodoxas, impactó de manera muy clara, en el poder de compra así como en 
el nivel de vida de diversos sectores de In población. · -

La reducción de los salarios es un instrumento central de la ~olltic11 n~Óli~eral p;rn lograr In 
recuperación de las ganancias y por consiguiente. para" lléynrc:a: cnbo.:e1: procesó-. de -
reestructuración productiva que requieren las empresas. .• . .- :.-· <-:.·;-·_, ::,;,;:ce·•. · • ··.- · · - ·· 

Como mencionamos anteriormente, ·énr~éterÍ~ticn;;!~l1~1};~~)._iJi~~Jj~d~~~:-1u~ :••economías 
lntinonmericnnns, hu sido In concentración de In riqiieza· producidn\~-:l·•ef'páís; Ios' mecanismos 
~cdistr~butivos del ingreso que aplica el .. Estado'' Mé~i.c.efü1:;:i~1an~ sido insuficientes e 
111cons1stcntcs. ... . ····'·'"·.-'"''-'::!': -:·<· 

·-·-~-· • ~' .'. _'.~:·;'-:::-~.:~::. v •• ·---

Los niveles de empleo. también s~, l1u'¡; '1isto rifecÍnd~;~~J?~~t~-proceso de crisis y ajuste 
estructural de In economía mexicana:-··'· . 
Las necesidades de empico que rondnri ·el millón 200 mil puestos de trabajo anuales, no han 
sido sutisfcchns. -.: ,:.·. · 

-:-.. e-.::_.' 

Este fenómeno ha· 1i~v~d~ ~ gran -pu'rtc de In población, u integrarse u In economía informal o 
que se encuentre en el s·ubempleo o definitivamente se ubique en el franco desempleo. Éste 
fenómeno se obscnia· como'cotidinno en México durante los últimos 20 niios. 

Podemos deci~:que elc~cci.miento del Ejército Industrial de Reserva en un periodo de crisis, 
que se hu prolongado hasta In nctunlidud, hu sido un comportamiento constante en Ju economía 
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mexicana, afectando así a gran parte de la población del país. De igual manera la aplicación de 
los planes y programas de ajuste estructural han tenido una incidencia clara en el' problema del 
subcmpleo y del desempleo en la economía mexicana durante la década de los años noventa. 

Mnrx plantea este problema de la siguiente mnnera:"los movimientos generales del salario 
están regulados exclusivamente por In expansión y contracción del ejército industrial de 
reserva. los cuales se rigen. a su vez, por la alteración de periodos que se operan en el ciclo 
industrial. Estos movimientos no se determinan por el movimiento del número absoluto de In 
población obrern. sino por la proporción variable en que la clase obrera se divide ejército en 
activo y ejército de reserva. por el aumento y la mengua del volumen relativo de In 
sobrepoblación. por el grado en que éstn es ora absorbida. ora puesta en libertad". 148 

"Durante los últimos 20 ailos el capitalismo mexicano ha establecido modos cada vez mas 
violentos, contradictorios y excluyentes de uso económico de la población, generando, por un 
lado, el incremento de la población económicamente activa, con un sobrctrabajo cada vez 
mayor acompailado de una fuerte calda salarial y, por otro lado, un creciente dcscmplco"149

• 

"'Marx, Kurl. El Capital. Tomo l. Vol. 3, pag. 793. 
'"' Ochoa Chl,_Juanita del Pilar. Tesis citada, p. 189. 
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3.6. LA POLÍTICA DEL GASTO SOCIAL DEL ESTADO MEXICANO. 
DISMINUCIÓN Y EFECTOS SOCIALES SOBRE LA POBLACIÓN. 

Si observamos el porcentaje del Gasto Social con respecto al PIB. este ha crecido, el problema 
cs que cstc incrcmento a sido insulieicntc ante las necesidades realcs de inversión del país, en 
educación. salud, vivienda, desarrollo de infraestructura. etc . 
. No ncccsitmnos ser 111uy agudos en nuestro análisis,. para observar que se ha dado nuis 
importnncia a la ncccsidad dc cubrir otro tipo de compromisos. por ejemplo. cl pago de la 
deuda cxtcrna,. el pago de los pasivos <le la ccono1nía nH:xicana. los Hrcscatcs'"'. que han tenido 
que solventar las linanzas públicas dcl Estado Mexicano: FOBAPROA-ll'AB. rescate 
carrctcro, rescate azucarero, etc.; la crisis ha afectado la disponibilidad de recursos financieros 
del país .. Hsc tiene que hacer 1nás con 1nc1H.)s·· .. c.xpn.:sa la i.;unod<la frase gubcrnarncntal. 

ANO 1983 1985 1987 1990 1993 1995 1997 

G.S. 28.0 11.1 10.'i 17.<J s:u 51.5 

Fuente: SI ICP. "ltctos y oportunidaJe~ fn:nlc ni nuc\'n milenio. 1999, para 198Ja20UO, Pm .. kr Ejecutivo Federal, "Sexlo 
Informe tic Gohicrnu"'. 

El gasto social como porcentaje del gasto programable ha crecido, pasando del 28% en 1983 a 
60.7% en el aiio 2000.Durnntc el último sexenio, por cada peso que aumentó el gasto 
programable, se incrementó 2.3 veces el gasto socia1 150 Las autoridades gubernamentales han 
insistido en señalar que el gasto social ha sido el más alto en la historia del país( con respecto 
al gasto programable), lo que no se indica, es que el gasto programable ha disminuido. 
Pero como podemos observar en el cuadro 15, el gasto público programable ejercido durante 
los últimos 20 aiios ha disminuido pronuncindamente en In década de los 80, recuperando 
terreno en el último lustro, pero mostrando claramente los efectos de la crisis fiscal del Estado. 
es decir. la imposibilidad de un crecimiento constante ante el crecimiento de las necesidades 
sociales, y el abrupto desfase en la disyuntiva de hacia qué rubros se destinan los recursos 
públicos del Estado, pagar deuda, como a sido claramente la dirección de la política 
gubernamental, descuidando y desprotegiendo el sector social, es decir, descuidando las 
funciones mínimas que el Estado, necesariamente debería cumplir: salud, educación, vivienda, 
infraestructura. etc. 

150 SHCP. uPoliticn económico y social ni Sº ano de gobierno", noviembre de 1999. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CUADRO 15. 
GASTO PUBLICO PROGRAMABLE EJERCIDO EN MÉXICO 1980-2002 

AÑOS G.P.P. EJERCIDO 0.11960=100 G.P. 1960=1100 INDICE VARIACION ANUAL IG.NT. .T.P. ki.D.S. 

1980 1146.85 100.0 1146.85 100.0 132.5 ~5.9 IN.D 

1981 1803.23 126.0 1431.13 124.8 24.8 8.2 9.4 IN.O 

1982 2657.98 202.8 1310.64 114.3 14.3 4.6 7.0 IN.D 

1983 4246.1 386.1 1099.74 95.9 -4.1 ~0.9 7.4 N.D 

1984 7141.3 614.4 1162.32 101.3 1.3 G8.4 3.1 IN.D 

1985 10572.6 962.9 1098.00 95.7 -4.3 8.1 1' -.J IN.D 
1986 17196.8 1672.9 1027.96 89.6 -10.4 7.3 h4.4 IN.O 
1987 39222.7 4008.0 978.61 85.3 -14.7 3.9 0.3 IN.O 

1988 74221.8 7991.6 928.75 81.0 -19.0 7.5 17.S IN.D 

1989 88273.2 10058.4 877.61 76.5 -23.5 1.2 16.1 IN.D 
1990 117121.1 13024.3 899.25 78.4 -21.6 7.8 15.9 ~-1 
1991 148879.1 15837.6 940.04 82.0 -18.0 "3.6 15.7 h.o 
1992 178266.2 18147.5 982.32 85.7 -14.3 h2.6 15.8 17.7 

1993 206987.2 19958.4 1037.09 90.4 -9.6 h2J 16.5 ~.5 
1994 249480.5 18048.3 1382.29 120.5 20.5 2.9 17.6 ~' _, 
1995 290423.6 21753.5 1335.06 116.4 16.4 3.0 15.8 ~.5 

1996 403449.5 25323.6 1593.18 138.9 38.9 3.1 16.0 ~.4 

1997 528123.9 35178.9 1501.25 130.9 30.9 3.5 16.6 ~.7 

1998 600583 46050.0 1304.20 113.7 13.7 1.4 15.6 ~-º 
1999 711228.2 52368.1 1358.13 118.4 18.4 2.2 15.5 ~.5 

2000 864708.3 62015.8 1394.34 121.6 21.6 2.9 15.9 Q.6 

2001 937213.9 75398.6 1243.01 108.4 8.4 4.4 17.2 10.7 

2002 1029982.5 81720.7 1260.37 109.9 9.9 2.8 15.8 9.6 

FUENTE. Elaborado con da!os de Ja Cuenta Pública de Ja Hacienda Pública Federal de la SHCP, varios ailos y cálculos propios. e lnfonncs de Gobierno, \"arios ailos. 
G.P.P.E.= Gasto Público Programable Ejercido a Precios Corrientes. de 1980. 
G.P.= Gasto Público a Precios Constantes de 1980. 
G.N.T.= Gasto Neto Total como porcentaje del PJB. 
G.T.P.= Gasto Total Programable como porcentaje del PIB. 
G:O:S:= Gasto en Desarrollo Social como porcentaje del PIB. 
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3.7 TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCrÓN DEL INGRESO EN MÉXICO. 

En México en la última década ha existido una clara tendencia en la concentración del ingreso, 
esta no es reciente sino que ha tenido un comportamiento histórico consistente, hacia la 
polarización y exclusión social ngudizadn en el país en el país, sobre todo en el patrón de 
acumuladón de "especialización exportadora." 
Como podemos observar en el cuudro 16. la distribución por décimas partes de la población 
(deciles) del país. 
Históricamente el dccil X. es el que ha concentrado, por lo menos en las últimas dos décadas 
la mayor parte del ingreso nacional, de 34.3% en 1984 a 37.7% en 1989 a pasado a 40% del 
ingreso nacional en el año 2000. Aunque no contamos con cifras dc que cantidad de población 
se trata. podemos decir que es un altísimo porcentaje de la riqueza nacional, mientras que los 
tres decilcs medios (VII. VIII y IX), para 1984 obtenían el 38.6% del ingreso nacional, para 
1989 obtcnian el 36.2% de la riqueza nacional y para el año 2000 obtenían el 35.5% del 
ingreso nacional. 
En cambio los otros seis dccilcs poblacionales( [, 11, Ill, IV, V y VI). la base de la pirámide 
poblacional y productiva del país, obtcnia para 1984 el 28.2% del ingreso nacional. 
Impresionante. Ya se trataba de un periodo de crisis y austeridad profunda. Para 1989, este 
grupo de decilcs obtenía el 25.5% del ingreso nacional, es decir, su participación había 
disminuido. Para 1 992 obtenían el 25. 7% Je! iugrcsu uuciunul. Pura 1994 hubía disminuido 
a 25.5%, del ingreso nacional. Para 1996 había aumentado a 27.1% del ingreso nacional. El 
aiio de 1998. había vuelto a disminuir a 25. 1 %. Para el año 2000. la participación en el ingreso 
nacional de esta agrupación de dccilcs había disminuido a 24.5%, la más baja en los últimos 20 
años. Por último para el año 2002 su participación se ubicaba en 26.3%. 
De la misma manera el coeficiente o relación del decil X entre el dccil I, implica una relación 
de desigualdad en el ingreso. que para 1 984 era de 20. 17%, para 1989 pasó a 23 .56%, para 
1998 ya era de 25.86%. para el año 2000 ya se encontraba en 26.66% del ingreso nacional, y 
para el año 2002 era de 23%, comprobando la tendencia creciente hacia la concentración de 
este en la economía mexicana. así como el increíble nivel de desigualdad social, polarización y 
exclusión entre diferentes estratos o clases sociales, en la sociedad mexicana actual. 
Podemos decir. que en México existe una clara tendencia a la concentración del ingreso. 
La información con la que contamos. que toma como base las encuestas que elabora y aplica el 
INEGI. es bastante cuestionada. por la veracidad de la información recabada y por problemas 
de subdcclaración, así como por las metodologías utilizadas para la contabilidad de los 
ingresos de los hogares del pais. 
Mús allú de estas acotaciones podemos scfialar que existe en el país una clara tendencia hacia 
la concentración del ingreso en ciertos segmentos o estratos poblacionales, desde un punto de 
vista cstadistico. o clases sociales desde un punto de vista sociológico. 
Ese es un gran dilema para el país. un periodo de cambio y transición, pero ¿hacia dónde, hacia 
que modelo?. Todo indica que nos dirigimos hacia un modelo o patrón de acumulación. más 
concentrador de la riqueza nacional, que acentúa la polarización social y tiene un claro 
contenido de exclusión de amplios grupos sociales. 
¿Cuáles son las consecuencias de un patrón de acumulación con estas características? 
¿Acaso mayor pobreza?. Veamos. 
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CUADl{O 16 
l>ISTRIUUCIÓN DEL INGRESO TOTAL DE LOS HOGARES EN MÉXICO. 

(1984-2000). 

lkcil. E11c11csl11 19H4 19H1J 1992 fl)t).j JIJI)(, 199H 2000 

J. 7 1.6 J.(¡ 1.6 1.7 1.5 1.5 

11 3.1 2.8 2.7 2.8 2.9 2.6 2.6 

111 4.2 3.7 3.7 3.7 3.8 3.6 3.5 

IV 5.3 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6 4.5 

V 6.4 5.9 5.8 5.7 5.8 5.7 5.5 

VI 7.8 7.3 7.2 7.1 7.2 7.1 6.9 

VII 9.7 9.0 9.0 8.7 8.8 8.8 8.6 

VIII 12.2 11.5 11.4 11.3 11.3 11.3. 11.0 

IX 16.7 15.7 16.1 16.1 15.9 16.0 15.9 

X 34.3 37.7 37.9 38.4 37.9 38.8 40.0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

(XII) 20.17 23.56 23.68 24 22.29 25.86 26.66 

Fuente: Encuesta Nncional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Varios nf1os. 
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3.8. ALGUNAS MEDICIONES DE LA POBREZA EN MÉXICO .. 

Como ya hemos visto anteriormente, los métodos y las metodologías utilizadas para medir la 
magnitud del fenómeno de la pobreza varím1 significativamente, dependiendo del investigador, 
la institución, o el organismo internacional del que se trate. 
En México los estudios al respecto, también tienen variaciones significativas en los resultados 
o las conclusiones obtenidas. Nosotros en lo particular, compararemos algunos datos y 
resultmlos de diferentes investigaciones con las que podmnos acercarnos más objetivamente ni 
fenómeno de la pobreza en México en In última década. 

Los di\'crsos estudios sobn: la pobreza, parten del ingreso de una persona, hogar o familia; de 
ahí elaboran una línea de pobreza que por ejemplo para el Banco Mundial es de 1 dólar de 
ingreso ni día, es decir, 1 O pesos mexicanos. 
Otros estudios en México parten del poder adquisitivo del llamado salario mínimo, por eso es 
importante observar la evolución histórica de este ingreso, sobre todo para ver las posibilidades 
de la población, en un momento determinado, y en un lugar especifico, as! como el impacto de 
las llamadas políticas de ajuste y estabilización y sus efectos reales en el nivel de vida de la 
población. 
A partir de ahi se elabora una canasta de bienes indispensables, aunque también aquí existen 
diferentes metodologías, así cumu eulllpu11<!lltes de la Canasta de bienes básicos, hay unas que 
sólo se integran de bienes de consumo básicos elementales, hay otras elaboraciones que 
comemplan bienes y servicios, como educación, salud, vivienda, etcétera.(Ver Canastas básicas 
en el Glosario) . 

.. Entre 1977 y 1984 In incidencia de In pobreza desciende lentamente, según la CEPAL( ... ) 
bajando de 34% de los hogares en 1968 hasta 29. 9% en 1984. Apenas 4.1 %, que significan una 
reducción de 12% en 16 años trascurridos. En cambio, según Hcrnández Laos, el descenso 
habria sido desde 72.6% hasta 58.5% de las personas, reducción de 14.1 %, equivalentes a 19% 
del dato original". 151 

'" Boltvlnik, Julio; Hcmándcz Laos, Enrique. Pobreza y Distribución del Ingreso en México. Editorial Siglo XXI, 
Primera Edición 1999.México D. I'. Página 84. 
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Para 1989, citamos de nuevo a lloltvinik: 

CUADRO 17 
ESTl~ATIFICACIÓN E INCIDENCIA DE LA POHREZA;'i;, 

1\11\111' Nacional. 1989. 

Estratos. 

Total úc Pobres cx1rc111os. 
lndi!!.ClllCS. 

l'vtuv llohrcs. 
Pobrc5. ~ 1odcrouJo~. 

Tornl de Pobres. 
Total de no pobres. 

Total. 

Personas 
(millones). 

35..t 
23.3 
12.1 
20.5 
55.9 
23.3 
79.1 

Porcentaje 
(%). 

44.7 
29.3 
t5.3 
25.9 
70.6 
29.4 
100 

Fuente: lloltvinil.:, Julio. 1 lcrm\ndcz Luos. Enriqm.:. l,ohrc7.a y lJlstribuclón de Ingreso en México. p. 193. 

"De los 79 millones de habitantes que poblaban el país en 1989, 55.9 millones-que 
conlbrmaban 10.2 millones de hogares y que representaban 70.6% de la población nacional
eran pobres, y 35.4 millones-44. 7%-cran pobres cxtremos. 152 

Es decir, la pobreza había aumentado en el país, esto como resultado de la crisis en un primer 
momento, y de la aplicación de las llamadas políticas de ajuste y estabilización en un segundo 
momento, es decir, de los ajustes tanto ortodoxos, como heterodoxos que se había aplicado a la 
economía mexicana, especilicamcntc para controlar la inflación rampante, a partir de una 
disminución en el gasto público y social, así como en un férreo control de los salarios en la 
economía. como se había planteado desde un inicio en el Pacto de Solidaridad Económica y 
sus continuaciones. 

Para 1995 Boltvinik, elaboraba este diagnóstico de la situación de la población de pobreza en 
México: 

152 lbid., páginn 192. 
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CUADRO 18. 
NÚMERO TOTAL DE PODRES EN MÉXICO. 

1995 

TOTAL 
NACIONAL Nncionnl. Medio Rurnl Medio Urb:mo. 

J)lndigcntcs. 32.363.7 14.058.9 18.304.8 

2)l'vluy Pobres. 14.108.7 2,152.S l J,956.2 

l+:? Pobres 
Extremos. 46,472.2 16,211..4 30,261.0 

3)Pobres 
Moderados. 12,161.7 1,165.6 10,996.J 

1+2+3. 58,534.J '17,377.0 41,257.J 

Fuente: Julio Boltvinik. Pobre7.n y Estrnlilicación Social en México, INEGI, 1995, 

Para el aiio 1995, había llegado a 58,534.1 millones de habitantes, de los 91, I 58,290 millones 
de habitantes que tenia el país. es decir, el 64% de la población del país se debatía en esta 
situación apremiante. según Julio Boltvinik. Para el aiio 1994, con el llamado error de 
diciembre. la producción cayó 6.9% según cifras oficiales, In crisis estalló n finales de 1994, 
pero sus efectos como hnn sido desempleo, quiebra de empresas y de bancos, nsi como perdida 
del nivel de vida de la población, se expresaron a partir de 1995. También se trataba de una 
crisis política y de una crisis social reflejada no sólo en el campo, que se manifestaba en la 
caída salarial y en mayor pobreza. 

Respecto al aiio 2000. no existe un acuerdo sobre las cifras, además de que se suscitó, un 
interesante debate al respecto durante 2002. El gobierno dio unas cifras que aceptaban la ' 
profundidad del problema de Ja pobreza. pero daba el dato de que 53.4 millones de mexicanos 
eran pobres, aunque sólo utilizaban Ja medición de pobreza alimentaria. Para Julio Boltvinik, 
utilizando el Método de Medición Integrada de la Pobreza se trataban aproximadamente de 65, 
millones de mexicanos en situación de pobreza. 

"Ante la dispersión de criterios para medir Ja pobreza, el gobierno federal creó el Comité 
Técnico de Medición de Pobreza, encargado de proponer una metodología que sirviera de base 
para evaluar Jos programas sociales y tener una idea clara de la magnitud del problema. Dicho 
Comité considera a la pobreza como una condición humana multidimensional y reconoce'que a 
partir de In precisión de la magnitud del problema y sus cnracterfsticas, se podrán diseñar 
políticas, programas y acciones con el objetivo de combatirla". 153 

153 Cabrera Adame, Carlos Javier; M iguel9 Rubén Antonio. Metodologla y pobreza en México. En Revista 
Economfa Informa. No. 311. Octubre de 2002. Facultad de Economfa, UNAM. P. 33-47. 
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El Comité adopta en su metodología el concepto de ingreso total. que incluye el ingreso 
monetario y los ingresos en especie e imputados. La metodología propuesta es de carácter 
monetario a partir de ella e establecen líneas de pobrcza(LP) que consiste en la especificación 
de un umbral de pobreza mediante la valoración monetaria de una canasta de bienes y servicios 
considerados bi1sicos, y su comparación con los recursos de que disponen los individuos o los 
hogares para adquirirla. de tal manera que si los recursos con los que cucnlnn son insuficientes, 
las personas o los hogares se encuentran en situación de pobreza. 
Para idenlincar la linea de pobreza. el Comilé presenta tres umbrules de rcforencin: 1 primero 
se rclicrc a la imposibilidml de los hogares de ob1encr una cmrnsla alimentaría a(m lrncicndo 
uso de todos los recursos disponibles. Lo anterior, loma en consideración la dclinición de los 
bienes nulricionalcs mínimos necesarios de la Canasln Básica Alimentaría (Cl3A) del INEGI. 
en colaboración con la CEl'AL. 
Dicha canasta se calcula para el ámbito rural y urbano, en donde los requerimientos mínimos 
de nutrientes parn las áreas urbanas es de 2220 calorías diarias por persona y 40 gramos de 
proteínas y para las rurales de 2180 calorías y 37 gramos de proteínas diarias por persona. 
En el segundo umbral, se encuentran aquellas familias o personas del nivel anterior más 
aquellas que no cubren los gastos necesarios en salud y educación, es decir, son todas las que 
no cubren las necesidades básicas de alimentación, salud, y educación. 
Dentro del tercer umbral, se ubican los dos niveles anteriores, más aquellos hogares o 
individuos que no cubren los gastos no alimentarios considerados en la metodología como 
necesarios en los patrones de gasto de la población, tales como vivienda, transporte, vestido y 
calzado. 
A partir de lo anterior se definieron las siguientes líneas de pobreza: 
Linea 1: Considera a todos aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las 
necesidades mínimas de alimentación, equivalentes a $15.4 y $20.9 pesos diarios de agosto de 
2000 por persona en área rurales y urbanas respectivamente. También llamada Pobreza 
A/i11w11tc1rít1. 
Linea 2: Incluye a los hogares cuyo ingreso es insuficiente parn cubrir las necesidades de 
alimentación. así como para sufragar los gastos mínimos de educación y salud, equivalentes a 
$18. 9 y $24. 7 pesos diarios del año 2000 por persona en área rural y urbana respectivamente. 
Tmnbién llamada Pobreza de Ct1pacfrlatlcs. 
Línea 3: Se refiere aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades 
de alimcnlación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda, y transporte público, 
equivalentes a $28. I y $41.8 pesos diarios del año 2000 por persona en áreas. rurales y 
urbanas, respectivamente. También llamada Pobreza tic Patrimo11io. 154 

Para el año 2000, de acuerdo a In encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de Jos Hogares del 
INEGI, 53.7 millones de personas y 45.9% de los hogares se encuentra en el nivel de pobreza 
de patrimonio. 
As( mismo, 25.3% de los hogares a nivel nacional y 31 .9% de la población, contaba con 
ingresos inferiores a $18.8 y $24.7 pesos diarios por persona en áreas rurales y urbanas, 
respectivamente, se ubican en la escala de pobreza de capacidades. 
Por su parte, 18.6% de los hogares y 24.2 % de la población, contaba con ingresos inferiores a 
$15.4 y $20.9 pesos diarios del año 2000 por personas en áreas rurales y urbanas, es decir, en 
condiciones de pobreza nlimentnrln. 

is.# Ver Evolución y caractcrfsticas de In pobreza en México en las últimas décadas del siglo XX. Scdesol, Agosto 
de 2002. · 
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"De acuerdo con l-lcrnando de Soto, en México los pobres tienen activos que superan los 315 
mil millones de dólares(por sus tierras). Pero esa riqueza se considera "capital muerto" porque 
no existen títulos de propiedad que permitan a esa gente acceder u créditos bancarios y 
mejorar-por medio de ellos-sus condiciones de vidu". 155 

"El objetivo de SEDESOL es ··movilizar esos activos para que los pobres vuyan teniendo su 
patrimonio. <!Xista ahorro y se genere sustcntabilidad que permita disminuir. paulatinamente, 
los subsidios··. 1 ;e, 

Es ci<!rto. podríamos decir. qu" la política del gobierno de Vicente Fox. es poner a Circular los 
activos de los pobres. que vendan sus tierras y recursos. así mismo disminuir y acabar con toda 
clase de subsidios. 
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CUADH.O 19 
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN POntrn EN ZONAS 

URBANAS Y RURALES EN MÉXICO. 
2000. 

PORCENTA.IE TOTAL l>E llOGARES. 
l'OntU:ZA Urbana 9.8 
ALIMENTARÍA. l<ural 3-'.1 

--~------

Nal'ional 18.6 
l'OHREZA DE llrhana 16.2 -· 
CAPACIDADES. l{ural ...... 

Nacional 25.3 
POBl{EZA DE Urhana 37 ... 
l'ATH.IMONIO. lh1ral 60.7 

Nacional -'5.9 
PORCENT A.JE DEL TOTAL DE PEl{SONAS 

POBREZA Urh:urn 12.6 
ALIMENTAldA. l(ural -'2.4 

Nacional 24.2 
POBREZA DE Urhana 20.2 --------- ------- ---~ 

CAPACIOAUES. ltural 50 
Nacional 31.9 

POBREZA DE Urh:ma 43.8 
PATRIMONIO. lh1ral 69.3 

Nacional 53.7 
l·ucnh:: l:.voluc1ón y cumctcrlsllcus de In pohrc1'.n en México en In ult111111 décnda del siglo XX. 
Scdc~ol. Agosto 2002. 

Según el programa de Asistencia a México, del Banco Mundial, en el año 2000 viv!a en 
situación de pobreza extrema moderada 45.73% de la población del país, un porcentaje 
comparable al de 1994, cuando fue de 50.97%. Ln pobreza, que creció hasta afectar a 61.88% 
de los mexicanos en 1996, como consecuencia de In crisis de 1995, disminuyó luego a 58.66% 
del total de In población de l 998(Diario Ln Jornada.29 de Noviembre de 2002. La pobreza en 
México, en niveles de antes de In crisis de 95: Banco Mundial). 

Nos volvemos a encontrar con los diferenciales en las mediciones. 
Lo que si es cierto es que las cifras siguen demostrando In grave presencia del fenómeno de la 
pobreza en el pa!s. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



90 

CONCLUSIONES. 

Pnru explicar la presencia del fenómeno de In pobreza en México, he partido del análisis de In 
relación entre la poli:ica económica aplicada por el Estndo Mexicano y sus efectos 
económicos. políticos y sociales. estudiando el patrón de acumulación que se ha implementado 
en !\'léxico en los últimos 20 alios. El manejo de los grundcs agregados macrocconómicos de la 
política cambiaria. de crédito. monetaria. fiscal. entre otros, tiene un efecto directo en la 
distribución dd ingreso y por consiguiente en la disminución o aumento del fenómeno de la 
pohr~za. 

El cambio que se da de un patrón de acumulación de .. sustitución de importaciones". el 
agornmiento y crisis del mismo. y la aparición e impulso de un nuevo patrón de acumulación, 
caracterizado como "secundario-exportador"(Valcnzucla Fcijoó) o de "especialización 
exportadora ... que ha dado pie a un proceso de exclusión y polarización social agudo. 

El patrón de acumulación de "sustitución de importaciones"hacía explicita una participación' 
amplia del Estado en el fomento económico, por consiguiente las políticas públicas y sociales 
tenían un amplio margen de acción. 

Tanto la política económica. como la política agrícola, por ejemplo, daban una importancia 
sustancial al mercado interno. a la economía real y al desarrollo de la planta productiva 
nncinnnl. F.xistínn fuentes de linuncíumicnto para la inversión productiva. Estu modelo Sl.l agotó 
y entró en una franca crisis. 
La cconomla mexicana incurre entonces en un proceso de ~ccstructuración productiva, que 
llega hasta la actualidad. 

Las crisis recurrentes de la economía mcxicana(l976, 1982, 1987, 1994) afectan gravemente 
las buses mismas del proceso de crecimiento, acumulación y desarrollo. afectando a amplias 
capas de la población, por lo mismo los problemas de devaluación, disminución pronunciada 
de poder adquisitivo, impacto ínílacionario tienen como efecto el empobrecimiento gradual 
pero consistente de un mayor número de población. 

El programa económico seguido implica: dcsregulnción económica, apertura comercial, 
privatizaciones, liberalización económica. recortes y ahorros en el gasto social. así como 
control inflacionario y salarial. 

Podemos decir, que este patrón de acumulación, se caracteriza por darle mayor importancia a 
algunas ramas productivas relacionadas con el mercado externo y a empresas involucradas en 
la exportación, estas son de las pocas que han tenido un proceso de reconversión industrial 
exitoso dentro de la catástrofe que ha padecido la economía mexicana por la crisis. la recesión 
y el estancamiento productivo. 

Además este patrón de acumulación se caracteriza por una disminución pronunciada del 
empico en la economía real, as! como por In tendencia n la disminución de los salarios reales 
en In cconomia. Las fuentes de su financiamiento se localizan en la inversión extranjera, que 
sustituye al ahorro nacional, un proceso de extranjcrización de la economla nacional. As! 
mismo se da un proceso de cxtranjerización de los activos de In economía nacional. 
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Acompañado de un contradictorio proceso d_e -"desindustrialización"(sobre todo de MPY_MES, 
aunque no solamente). . . ·· · . · . 
Los efectos de la crisis y de las politicas ·de ajuste y estabilización provocaron un aumento de . 
!u pobreza. 
Así se da una mayor importancia relativa a las políticas pí1blicns y sociales para el combate a la 
pobreza. para enfrentar Jos efectos de la crisis. In política económica austera y los programas de 
¡\juste y cstabilizueión. 

J laccmos hincapié en sclialar esta relación contradictoria entre la aplicación de In política 
ccon(imicu por un lado y Ja herrmnienta de las políticas públicas y sociales, ya que una política 
cconúmica de fomento a Ja inversión, al empleo, el salario, por ejemplo, seria un instrumento 
müs eficaz para Ja disminución de las condiciones de pobreza de In población. Objetivo que se 
logra de manera insuficiente con la aplicación de políticas públicas y sociales, sólo de car.lcter 
asistencial y subsidiario. 
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CAPITULO IV: DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL Y BIENESTAR 
SOCIAL EN MÉXICO. 1990-2000 . 

... Todo lo que uslcd quiera. si scilor. pero son las pnlnbrns las que cnnlnn, lns que suben y bnjnn ... Mc prosterno 
unte ellas... Lns nnm, lns ndhicro, las persigo, las muerdo, las dcrrito ... Amo tanto las palabras ... Lns 
incspcnufas ... Las que glotonmncntc se esperan, se acechan, hastn que de pronto cncn ... Vocnblos mnndos. Brillan 
como piedras de colores. saltnn cmno p::1lntinndus peces, son espuma, hilo, metal. rocio ... Persigo algunas 
pal.ahrus ... Son 11111 hermosas que las quiero poner todas en mi pocmn ... Las agarro ;il vuelo. cuando van 
zur11h;111do, y las utrnpo. las limpio. las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, chl1rncas. 
vcgcwlcs, uccitusas, como frutas, como algas. como flg.uas, como accitum1s ... Y entonces las revuelvo, las agito, 
me las bebo, 1111: las zmnpo, h1s trituro, lns emperejilo, las liberto ... Las dejo como estalactitas en mi poema, corno 
pedacitos de madera brui"\idu. como carbón. como restos, de naufragio, regalos de la ola ... Todo está en la 
pal;1bm ... Una idt:•1 cmcr..1 se cambia porque otra se sentó como una rcinila denlro de una frase que no In esperaba 
y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando 
de tanto rodar por el rfo, de rnnto trnnsmigrnr de patria, de tanto ser rafees ... Son antiqufsimas y recientfsimas ..• 
Viven en el fCrctro escondido y en In flor apenas cornenmda ... Qué buen idioma el mfo, qué buena lengua 
heredamos de los conquislndorcs torvos ..• Éstos am.Jaban a 7-''lncadas por las tremendas cordilleras, por las 
Américas encrespadas, buscando patalils, butifarras. frijolitos, tabaco negro, oro, rnaf1 .. huevos fritos, con aquel 
apetito voraz, que nunca mús se ha visto en el mundo ... Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, 
idolatrlns iguales n lus que ellos trafan en sus grandes bolsas ... Por donde pasaban quedaba arrasada la Tierra ... 
Pero a los búrbaros se les cafan de las botas de las barbas. de los yelmos, de las herraduras, como picdn:citas. las 
palabras luminosas que se queduron nquf rcsplmtdecientes ... el idioma. Salimos perdiendo ... Salimos ganando ... Se 
llevaron el oro y nos dej11ron el oro ... Se llcvnron todo y"º" dl'j11ron torfo No" rlej11rnn lrt" prtlnhrns. 

Pablo Ncruda. 
Confieso que he vivido. 

4.1. EL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN MÉXICO. 

Como podemos ver en el cuadro 20, el crecimiento de la población se ha dcsarrollndo de 
manera constante, salvo el periodo de In Revolución Mexicana (periodo en el cual se dislocó la 
eeonomia) en donde hubo más de 1 millón de muertos. 
Algunos estudios han propuesto diferentes etapas en el proceso de urbanización del país: 
Primera Etapa. 1900-1940. Durante el decenio prerevolucionnrio- el de menor tnsa de 
urbanización del siglo XX-las zonas rurales presentaron condiciones sociopoliticns que 
dificultaron el libre movimiento de In población de las haciendas hacin lns pequeñas y escasas 
ciudades del país. Más que la falta de atracción de las contados ciudades de estos nños, operaba 
en contra de In migración campo-ciudad el aislamiento en que se encontraba la cuantiosa 
población rural( 12.1 millones de personas dispersas en más de 70 mil localidades en 1910, o 
sea el 80 % de la población total). y el consecuente desconocimiento de los acontecimientos 
urbanos por la escasa comunicación directa con tales centros. Otro obstáculo a In movilización 
de la población. fue el hacho de que aproximadamente el 80% de la población rural (47% de la 
población total). no pudiera abandonar las haciendas donde vivía y laboraba porque estaba 
endeudada. 

1 
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La terminación del movimiento revolucionario trajo, entre otras consecuencias, cierta 
contracción de la migración hacia la capital de la República. La gente sintió menos temor de 
vivir en In provincia y, por tanto, necesidad de refugiarse en la ciudad de México. Sin embargo, 
ésta continuó absorbiendo una elevada proporción del incremento de la población urbana del 
país. casi el 50% de 1921 a 1940. 
Durante 1921-1930. con el desarrollo institucional y burocrático, y la iniciación de la etapa 
constructiva de la Revolución, la ciudad de México empezó a diversificar y fortalecer sus 
funciones sociales. cconón1icas y culturales. Las co111unicncioncs. cnrrctcras y ferrocarriles 
convergen hacia ella. propiciundo la generación de cco1101nías cxtcrnns y de aglmncración. 
estableciéndose las condiciones paru su ncclcrudo crecimiento dc111ogrúfico y cconó1nico 
después de 1940. 
Segunda Etapa. 1940-1970. Un rasgo nntable de esta etapa de rápida urbani7..ación de México, 
es que ha ocurrido al mismo tiempo que se operaba un acelerado crecimiento natural de la 
población. En consecuencia, el crecimiento de la población urbana ha tenido que ser 
extraordinariamente elevado para superar el de la población total y mantener as! un aumento 
sustancial del nivel de urbanización del pais. 
Sin embargo. las tasas de urbanización entre 1950 y 1970, se han desacelerado 
considerablemente respecto a la de 1940-1950: 2. 9% anual de 1950 a 1960 y 2.4% en 1960-
1970. Este proceso se explica, por un lado, en el creciente incremento de la población total del 
país( de 2. 7% anual en 1 940-1950. a 3.1 % en 1950-1960 y a 3.4% en l 960-1970)y, por otro, en 
el crecimiento descendente de la población urbana( de 5.9% entre 1940 y 1950, a 5.5% entre 
1950 y 1960 y, u 5.-1% entre 1 CJGO y 1970). 
Tercera Etupu. 1970-1990. Ya desde los años setentas, empezaba en México a darse un cambio 
importante en la dinámica del crecimiento urbano, se había llegado a un punto de inflexión en 
la primera mitad de la década 1970-1980, en que el proceso de concentración urbana disminuía 
significativamente su velocidad, las migraciones campo-ciudad con destino a la metrópoli 
principal. se reducían en términos relativos y las tusas de crecimiento de algunas ciudades 
mcdias(entrc ellas las dos metrópolis regionales): Guadalajara y Monterrey se elevaban por 
encima de la capital. 
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.\:\:( >. l'JJO )lJ.111 1950 Jt)(,() llJ70 )lJIJll 1995 201111 

l'CJl\LACIÚN 1<1.552.72::? 19.653.552 25.791.CH? 34.923.129 4H.225.23M Hl.249.f,.15 91.ISH.290 97.l SR.290 
IOlr\L. 

JIO~IBRES. 49.0 49.3 49.3 49.9 49.I 49.3 51.3 
(%) 50.J 

MUJERES. SI.O 50.7 50.7 49.9 50.J 50.9 50.7 48.7 
(%) 

Fuente: llaneo de Datos del INEGI, 2000. 

A finales de los setentas, se establece en México una política urbana nacional que tiene como 
objetivo central "la descentralización de la vida nacional y el desarrollo regional", con dos 
vertientes estratégicas fundamentales: por un lado, revertir la tendencia concertadora de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y, por el otro, reforzar el rol de un 
conjunto de ciudades intermedias. 
A principios de los años ochentas se busca consolidar a las ciudades medias y pequeñas, dentro 
de una estrategia que, por un lado, reduzca y oriente los fenómenos migratorios, evitando la 
concentración en las metrópolis y. por otro, que introduzca a los habitantes de los poblados 
dispersos a su concentración, para atender prioritariamente los problemas de desajuste entre la 
orcrta y demanda de servicios de infraestructura y equipamiento. 
En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de 1984 se propuso dar impulso a 
59 ciudades intern1cdius que se ubican en un rango de cien mil a un millón de habitantes y se 
consideran las más favorables para recibir la futura localización de actividades económicas y 
de población. 
Así pues, durante la década de los ochentas, la política de desarrollo urbano mantuvo la 
orientación de equilibrar económica y socialmente el crecimiento de las ciudades, desalentando 
las tendencias concertadoras en las zonas metropolitanas e impulsando las ciudades medias. 
En la actualidad, estas ciudades, particularmente las ubicadas en la frontera norte y en los 
puertos, presentan tasas de crecimiento proporcionalmente mayores a las de las ciudades de 
México, Guadalajara y Monterrey. 157 

Hay un muy interesante campo de investigación en lo que llamamos procesos de urbanización 
y en lo que algunos investigadores llaman la sociedad agraria. En lo particular analizo la 

"' EstadlsJicns Hlslóricns de México, t994. Tomo 11. INEGI. Páginas 1034-1036. 
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diferencia entre campo y ciudad; este tiene que ver, dirfnmos, con otras disciplinas y ciencias: 
antropología, sociología, etc., podemos mencionar algunos elementos sobre In cuestión: 

i) Existe un difcrendo entre los intereses polfticos, económicos, sociales y culturales, 
de usos y costumbres, entre In población urbana y In población rural. · 

ii) En América Latina y en México, ·existen todavfn "sociedades precnpitnlistns", 
.. grupos o etnias inc.lígcnus-originurius'\ que vindican sus fonnas o figuras 
organizativas o. de usos y costun1brcs. 

Es ahí, en esa cuña histórica, política y social donde pensamos, se centra gran parte del 
problema no sólo de la pobreza, sino de un real posibilidnd de un cmnbio socinl en México. 
No se reconocen otras vías diferentes o alternativas de desarrollo a las tradicionales formas del 
mercmlo capitalista. 
La expoliación y lo que llnmnmos transferencias de excedentes desarticulan el tejido social de 
las ''sociedades agrarias··. 
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Los niveles de natalidad han crecido, In esperanza de vida en el año 2000 es de 72 años. 
La tasn media mrnal de crecimiento poblncionnl entre 1960-1970 fue de 3.35% en ese período 
In economía mexicana se cncontrnbn en bonnnzn, se tratnbn de In ctnpn del "milagro 
111cxicano·'. 
Pura 1970-1990 In tasa media anual de crecimiento de la población cru ele 2.59%. 
La crisis y sus secuelas impedían smisfüccr lns necesidades de empico, es decir. de integración 
al mercado de trabajo de gran parte de la población en edad de hacerlo. esto traía consccucncin. 
con10 ya vilnos. el crcci1nicnto de la cconon1ia infOrnutl. 
Todavía para d período 1990-1995 el incn!mcnto de la tasa media anunl ele crecimiento 
poblacional era alto. 2.0J1V.1. 
En este período se dio una ll!VI! rl!cupcrucit\n de las condiciones ele la economía que se vio 
abruptamente truncado con el "'error de diciembre de 1994", las necesidades di! empico y 
servicios no poJian ser satisl'-:chas. y <.h: hecho hubo una caída brutal del Pll3 del -6.2o/o. 
crc(1ndosc u1u1 alta lasa de tlcsc1nplco así corno una i111prcsionantc caída en los niveles de 
inversión y en el nivel di! vida y poder adquisitivo de la población; así, los problemas y rezagos 
en el ucccso a educación. a los servicios de salud. vivienda. ele .. se agudizaron. 
Para el pl!ríodo 1995-2000 la tasa media anual de crecimiento poblacionnl se encontraba yn en 
1.54%. pero la cconon1ía 1ncxicana venia arrastrando una Halla" tusa negativa de necesidades 
básicas y elementales c.omo sociall!s y de infraestructura. insatisfechas paru In población del 
país. 

Fue en el período 1940-1980 cuando Ju población mexicana se volvió netamente urbana. Los 
procesos de migración del campo a Ju ciudad y las necesidades que este fenómeno implicaron, 
desbordaron la "planeución estratégica del Estado Mexicano". 

1921- 11930- 1940- 1950-
AÑO 1930 1940 1950 1960 

TASA MEDIA 

~ ANUAL DE 1.75 2.65 3.03 
CRECIMIENTO 
h1cn1c: llaneo di: l>ahlS dd INH1I. :woo. 
l.01s tusas Je crecimiento se cakularon t:on d f\k1ndo 1:.,flllllcncial. 

En 1940-1950 la tasa media anual de crecimiento 
contra el 4.54% en las zonas urbanas del país. 
De 1 .51 % contra 4. 77% en la década de 1 950-1960. 
De 1.51 % contra 4.87% en la década de 1960-1970. 
De O. 78% contra 3.56% en la década de 1970-1990. 
De 0.64% contra 2.56% en el lustro de 1990-1995. 

1%0- 1970- 1990- 1995-
l'J70 1990 1995 2000 

J.35 2.59 2.03 1.54 

poblacional en el úrea rural fue de 1.45%, 
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De 0.48% contra 1.91 % en el lustro de 1995-2000. 
Ya desde la década de los nños 70 bucnn parte de la población no cmigrnbn n lns grandes 
concentraciones urbanas del país. sino hncin los Estados Unidos en busca de una mejor calidad 
de vidn y bienestar. 

Crnnn ya hc111os visto de numera t.:squc111útica. las políticas de ajuste y estabilización tuvieron 
sus efectos políticos y sociales. SigniJicativas cspccíficarncntc en la cxistcnciu de escasez de 
rccursns pllblicos para el crcci111icnto de lus ncccsida<.h!s de infraestructura del puis. 
El régi111cn político yu no curnplía su papel de ··Estndn benefactor··. y ahora se trataba de lo 
que alguno han llanmdo 0capitalis1no sal\·¡~jcº. es decir. ºdejar hacer. dejar pasarH. lo que 
cxpliciianu:ntc signilica dejar al libn: ju.:go de las fuci-.ms del mercado "1 desc1wolvimiento de 
lo~ 1:u..:to1l!'~ Je la proJucciún en h1 soci...:daJ. la 111íni1na participación del Estado en el 
seguimiento y rcgulacil111 de los procesos econó1nicos. 
En el aspecto social la crisis del capitalismo 111exicuno y su reestructuración significó un 
crccimiclllo d.:sbordado de los niveles de pobreza y pauperización de la población, que se 
expresó y se sigue expresando. con10 una crisis de expectativas sociales. dentro de un periodo 
de cambio y transición .:conómiea, social. política y cultural de la sociedad mexicana. 
l labía una incoherencia entre proyecto de nnción y necesidades sociales. Se trataba de un 
proceso de crisis y transición hacia otro modelo de ncumulación de capital. 
El nuevo patrón de acmnulación privilegia o da prerrogativas al interés privado tanto nacional 
...:uu10 i11h.:n1~1cioual. 
El impacto del proceso de .. globaliznción" o '·mundinlización" a significado limitar el concepto 
tradiciomrl de soberanía del llanrndo Estado-Nncionnl. con un sintin de consecuencias. 
El papel de México en la "nueva división internacional del trabajo" es aportar sus factores más 
abundantes: 

i) Recursos Naturales; y 
ii) Fuerza de Trabajo. abatiendo los costos laborales y flexibilizando sus funciones y 

reformando la regulación lnborul del país. 
En esa dirección se plantea In llamada ''reforma laboral". 

Como podemos observar en el cuadro 22, México pnsó de ser un país rural n un pnís netamente 
urbano. Durante el periodo 1940-1990 se da un proceso de explosión demogr:.ilicn, en el cual el 
crecimiento poblacionnl se ubica nrriba del 4% anual. Se puede observar, nsl mismo, la 
pronunciada declinación del crecimiento anual de In poblnción rural durante ese mismo lapso 
que va de 1940 a 1990. En medio de ese proceso, de 1950 a 1970, la población se duplicó, 
pasando de 25 millones de habitantes en 1950 a 50 millones en 1970. El patrón de acumulación 
respondió a las necesidades económicas, políticas y sociales de ese periodo aunque no dejó de 
existir pobreza. 
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1 '>21- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1990- 1995-
AÑO 1'>30 1940 1950 1960 1970 1990 1995 2000 

Tasa M.:dia 
1\nual D.: 
Crecimiento 2.25 2.23 4.54 4.77 4.87 3.56 2.56 1.91 
De 
Población 
Urbana. 
Tasa Media 
Anual de 
Crecimiento 1.30 1.50 1.45 1.51 1.51 0.78 0.64 0.48 
de 
Población 
Rural. 
l·ucnlc. Bmu:n de Dóllos del INhGJ.. 2000. 

En el cuadro 23, podemos observar las proyecciones del Consejo nacional de Población de 
2000 a 2020. 
Para el año 2005 se proyecta un crecimiento de In población que pasa de 98 millones en el año 
2000 a 106 millones en 2005, es decir. 8 millones de habitantes más. 
De 2005 a 201 O pasará de 106 a 112 millones de habitantes, es decir, 1.2 millones de 
habitantes más por año. 
De 201 O a 2015 pasará de 112 a 117 millones de habitantes, 1 millón de nacimientos al año. 
De 2015 a 2020, la población pasará de 117 a 122 millones de habitantes, es decir, 1 millón de 
nacimientos al ai\o. 
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AÑO 
1 1 1 1 2000 2005 20111 2015 2020 

POBLACION 
ESTli\IAl>A.1/ 

TOTAL 97,925.534 1 06,306.4311 112,230. 723 117,494.347 122, 106,672 

llOMHIU:S 4 7 ,(128,616 52,668,476 55,576,517 58,156,275 60,416,342 

Mu.rn1u:s 511,296,918 53,637,692 56,654,206 59,338,072 61,690,330 

.. l/ l.us volurncncs de puhhu:mn prcscnuulns corresponden n los n:sullodos de proycclllr la poblnc16n, por lo cual. podrlnn no 
coincidir con Jos rcportmlus por olrus fuentes. 
Fuente: INEGI. XII Censo General de l'uhlacilm y Vi\'icnda 2000. 
lksul1m.h,s J>rcliminnn:s. t-.·téxico.20<IO. 
2005.1050. LONAPU. l'io;u.:i.:ciuuc:. Je la PublJi.:iúu Je /\h!~icu. 1990·.1000. M.:xicu, J91J8. 
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De J 990 al ailo 2000 In población creció úproximadamcntc en 16 millones de habitantes. La 
tasa media anual.dé c'rcci1úici1to poblncional fue de 3 1.79% entre 19910 y 2000. Es decir. 
nproximadamc1itc hubo 1..454369 naCimicntos al nilo. 

·.· 

E.U.M., 

0:4 
5.9·, 
10~14_ 
15~19 
20:024 
25-29 
30-34 

CUADR024. 
POBLACIÓN TOTAL EN MÉXICO POR EDAD. 

1990-2000. 

1990 1995 2000 
81249645 91 158 290 97 434 412 

JO 195 178 JO 724 100 JO 635 157 
JO 562 234 10 867 563 11215323 
10 389 092 10 670 048 10 736 493 
9 664 403 JO 142 071 9 992 135 
7 829 163 9 397 424 9 071 134 
6 404 512 7 613 090 8 157 743 
5387619 6 564 605 7 136 523 

·. 35-39 4579116 5 820 178 6 352 538 

.· 

40-44 3 497 770 4 434 317 
45-49 2 971 860 3 612 452 
50-54 2 393 791 2 896 049 
55-59 1894484 2 231 897 
60-64 1 611 317 1 941 953 
65-69 1 183 651 1 425 809 
70-74 827 027 1 079 803 
75-79 590 836 660 196 
80-84 401 832 434 120 
85-89 225 450 252 802 
90-94 91 189 105 150 
95-99 37 689 49 764 
100 y más. 19 167 14 046 
No cspcciticnclo. 492 205 214 853 

. . l·ucntc: XI Censo (1cncrnl de Poblnc1ón )' V1v1cnda 1990, JNEGI. p.2. 
Conteo <le Pnhlnción \'Vivienda 1995. INEGI. 
XII Censo gcncrnl dc.l>nhlución y Vivienda 2000. JNJ!GI. 
Unncu de Datos dd INEGI. 
l~lnhuruci(m propia con dntos del INEGI. 

5 194 833 
4 072 091 
3 357 953 
2 559 231 
2 198 146 
1 660 785 
1 245 674 

865 270 
483 876 
290 051 
122 006 
62 892 
19 757 

2 053 801 
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Lu Población Económicumcntc Activu(PEA}, eru de 24,063,283 personas, pura el uño 2000, 
creció u 34.154,854 personas, es dcC:ir, In PEA creció en 10,091,571 personas que se integraron 
al mercado laboral durante esa década. 

CUADl{O 25. 
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR GRUPO DE EDAD Y CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y OCUPACIÓN. 

1990-2000. 

l 10BLACJÚN DE 
12 1\ÑOS Y f\IÁS. 

TOTAL 
lllJM SS 913 847 24 063 283 

12-14 6 302 971 4S9 44S 
IS-19 ') 66-1 403 3119778 
20-24 7829163 4 072 S·18 
2S-29 t. 4lM Sl2 3 678 222 
30-H s 387 619 3 130 191 
3S-39 ·1S79l16 2626213 
•Hl..J.I :H<>7770 1 '158 831 
45-49 2 971 860 1577718 
SO-S4 2 393 791 1 171 126 
SS·S9 1 849484 840 762 
60-64 1 611 317 606294 
6S Y MÁS 3376 841 822 ISS 

1'0111.ACIÓN l)J; 
12 AÑOS Y MÁS. TOTAL 

1;u~1 69 23S 053 34 IS4 8S4 

12-14 6392415 SIS 759 
IS'l9 9 992 IJS 3 sos 174 
20-24 <J 071 134 s 096 604 
25·29 8 IS7 473 S 161 SS6 
30-34 7 136 S23 4 618 810 
35-39 6 352 538 4 176972 
40-44 5 194 833 3376181 
45-49 4 072 091 2512443 
S0-54 3 357 953 1904414 
5S-S9 2 559 231 1272950 
60-64 2 198 146 874 7S9 
6S Y ~IÁS 4 7511 311 1 139 232 

Fuente: XI Censo <le Población y Vivienda 1990. INEGI. 
XII Censo d~ Pohlncíón y Vi\'icnda 2000, INEGI. 
Uunco di: Do1tos del INEGI. 

~ 

OCUPADOS 
23 403 413 

418 S1S 
2 943 011 
3 ')27 882 
3 S93 14S 
3 074 977 
2 S82 978 
1927387 
1 SSI 468 
1 ISI 577 

826 720 
S96 377 
808 716 

PEA 2000, 
OCUPADOS. 

33 730 210 

S06 180 
3 426 8S3 

s ººº 246 s 092 049 
4 S73 OS6 
4 140 724 
3 348 237 
2491 120 
1 888 658 
1262179 

868 460 
1 132448 

No ~i; conti:tnpla la Pobluclón Económicmm:ntc lnuctlvn, ni In Población No Hspccilicnda. 
l~luborncic.ln 1•n1piu. 

DESOCUPADOS 
6S9 870 

•111870 
176 767 
144 666 
84 477 
SS 214 
43 23S 
31 -144 
26 250 
19 S49 
14 042 
9917 

13 439 

DESOCUPADOS. 

424 644 

9 S19 
78 321 
96 358 
69 S07 
4S 754 
36248 
27 944 
21 323 
IS 1S6 
10771 
6299 
6 784 

'l'l!.füS vVH 

FALLA DE ORIGEN 



102 

Aunque la educación media básica, .es decir. la secundaria es obligatoria en nuestro país. no 
tocia la población en celad de estudiar dedica su tiempo a esa actividad. 
Para el año 1995 la población mexicana entre 5 y 14 años era de 21.537,611 personas, de ellos, 
sólo 18,811.374 se encontraban inscritos en el sistema Educativo Nacional; 2.726,237 niños v 
ndolcsccntcs no estaban inscritos o 111ntriculados en la educación prinu1ria o secundaria d~I 
país. 
Una cxplicucilín a este fcnó1nc110 sociat es la pobrczn. ya que en el can1po o en las ciudades. 
las liunilias pobres integran a los niños a los trabajos y jornadas diarias para lograr el mínimo 
sustento para la sobrcvivcncia. 
Un el"cetn del mismo fenómeno de la pobreza. ademús, son los altos niveles ele deserción 
escolar. tanto en la cducaciiln prin1aria co1110 en la secundaria. Y uno 111ús grave y 111its critico 
no súlo pura sociedades con10 la 111cxicann. sino para todos los países de A111érica Latina son 
los llmnados Hniños de la callc··. que por problcn1as de pobreza, n1arginación, violencia social. 
dl.!sintcgración fo111ilinr, etc., rcflcjnn una situación 111uy grave para lu socicduc.I. 
Regresando al problema de la educación en México, el pais sigue padeciendo bajos niveles de 
instrucción. el promedio de años de estudio, que pasa cada mexicano en la escuela es hasta el 
pri111cr grado de secundaria. 
Así la estructura de la desigualdad social se reproduce, ya que bajos niveles de instrucción 
escolar significan bajos niveles de ingreso. Pero no solamente los problemas ele clcscmplco y 
subemplco en el país son bastante conocidos, debido a que en el país no se han creado las 
fuentes de trabt\io suficientes para la demanda ele la población que se intc¡ua año con año ni 
mercado de trabt\io, creando verdaderos ""cuellos de botella" así como complejos y graves 
problemas ele integración social. 

CUADR026. 
ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y ESCUELAS POR NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN. 
1993-199-4. 

PERSONAL 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALUMNOS DOCENTE. ESCUELAS. 

TOTAL. 25 739 462 1 177 358 176 360 

PREESCOLAR. 2 980 024 121 589 55 083 
Pl{IMARIA. 14 469 450 496 472 87 271 
SECUNDARIA. 4 341 924 244 981 20 795 
ESCUELAS DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRAl3AJO. 391 028 23 743 3 644 
13ACI JI LLE RATO. 1837655 120 927 5 151 
PROFESIONAL. 406 479 36 505 2 016 
ESCUELA NORMAL(LICENCIATURA). 120 210 12446 493 
SUPERIOR 1 192 692 120 694 1 907 

Fuente: Secrclnrla de Educación Pública. Estadistica lláslcn del Sistema Educutivo Nncional. 
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Entre 1990 y el aiio 2000, el número de viviendas particulares habitadas pasó de 16,035,233 a 
21.513.235 es decir, se construyeron 5,478.002 viviendas, 547.800 por niio. 
Para 1990 el 52% del mntcrial predominnnte de estas viviendns era la losa de concreto, tnbique 
o ladrillo. para el m1o 2000 este pnn.:entajc había numentado a un 63.3%. 
En ) 990 el 1 O'X1 de esas viviendas era de lamina de cartón para el aiio 2000 era el 6%. 
En J 990 el 9'X, de del país estaba construido di! los siguientes mall!riales palma28%, de leja, 
manil o madl!ra. en el 2000 era el 5%. 
Para 1 <J90 el 18% de las viviendas del país era de laminn de asbesto o metálica. En el aiio 2000 
crn el l lJ'Yu. De t..:ia en J 9<J() era el 1 o•x,, en el aiio 2000 era el 6°/o. 
Para 1990 el 47;Y,, de las viviendas del país era de tnutcrinlcs ligeros. lo que significa un 
prnbh:1na de rnhn:za. 
Para el aiio 2000 era el 35.8'Yo de lns vivicndns del país, según In información oficial del censo 

de población y vivienda. 
Los materiales de construcción y acabado de las viviendas nos indican las posibilidades de 
acceso de l:1s familias y los hogares mexicanos a este bien fundamental. Aunque las cifras no 
nos lo indican claramente, en el país la crisis económica tmnbién ha afectado ni sector de In 
construcción, agudizando los problemas de acceso a la vivienda, a los créditos de tipo social y 
privado. 

CUAl>R027. 
VIVIENDAS PARTICULAltES EN MÉXICO POR MATERIAL PREDOMINANTE 

EN PISOS Y PAREDES SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS. 
1990-2000. 

Vivicndas 
Particulares 
l lahirndas 

H11135 233 

21513235 

100% 

Lamina Palma 
de C<irtón. Teja. Manil 

n Mmkrn 
1 SS0833 IJM171J2 

1 o·~ íi IJ"í1 

12X635.f 1111110 

1990 
r-.1atcrial Predominante en Techos. 

L:.1mina de Teja. Losa de Concreto Otros 
Asbesto o Tabique o Materiales 
f\1cti1lic;i l.ndrillo. 
2X71 :"X6 1532706 82·1-l8-t 1 375-t76 

18'~;. IO% S2% .7% 

·!058568 1146111 13737973 4772 

5.8% 63.6% .2o/o 

l·ucntc: XI Censo <icncrnl di: Pohladún \' V1\'1cnda 1990, INEGI. 
XII Censo Genernl de l'nhlach'm Y Vi\'i~nda :!1100 .• INEGI. 
Banco de Dalos del J!'!ECil. 
Elnhorm:it"u1 propia. 

No 
Espccificndo. 

92999. 

125321 

-·-.. ·-------
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En el cuadro 28 podemos observar las viviendas que contaban con el servicio de energía 
eléctrica en 1990 y 2000. 
Parn 1990 14,033.451 de las viviendas en el país. es decir 87.5% de las mismas contaba con 
cncrgiu eiéelrica. un 12.5%1 no lenían acceso a este servicio 2.001.439 viviendas. 
Pura el aiio 2000 el 95% de las viviendas dd país conlaba con energía eléctrica 20.445,525, es 
decir. sólo el 5%1 de las viviendas del pais no coniaba con este servicio. es decir. 988.804 
\'ivicndas. esto scglm cifras olicialcs. 

CUADRO 28. 
VIVIENDAS EN M1tx1co CON ENERGÍA ELltCTIUCA. 

1990-2000. 

Vi\ ii:ndas Pnrlicularcs 
en ~léxico. 

1 fül35233 

21513235 

Vi\·icmhls llllC <lis¡inncn 
lle Encrgiu Eléctrh:n. 

1·1<133451 

K7.5% 

20445525 

Fuente: XI C4.•nso General de Puhlación y Vivienda 1990, INEGI. 
XII Censo Ch:ncral de Pt1hlncit\n Y Vivh:mfo 2000 .• INEGI. 
Banco Llc IJ;.1tus llcl INEGI. 
J:lahuracilm propia. 

Vi\'icndils 'IUI! No 
llisponcn de l~ncrgia l~léctrica. 

2001439 

12.5% 

9KK804 

5% 
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CUADRO 29. 
VIVIENDAS PAl{TICUL.ARES llAHITADAS QUE DISl'ONEN DE mrnNA.IE. 

1990-2000. 

11190. 
('011 dC .. il~Íh! 

\'j\·icnd:is Cunccti1lhl t•oncct;uln il al ~ui.:ln aun rin No disponen ~o 
l'11rtic11lan:s n la calle Fosa si:p1icu. 1.ago u mm Uc drc1mji:. cspccilic¡¡Jn. 

J Viviendas 161135233 K362K3K l-102525 ·IJ7571 5544451 2878·18 

1 
100%, 52o/o 10% 

2000. 

Vi\·icndas ~1513235 13666180 2-1<10620 

I001Yo 64°/o 12% 

Fuente: XI Censo General de Pohlncilln y Vivicndn 1990, INl~GI. 
X 11 Censo Cicncral de Pohlncit\n Y Vi\'icndn 2000., INEGI. 
Uancu de J>atos del INEGI. 
l~lah,1raciún propia. 

1% 36.5% .5% 

67413·1 4592550 119751 

3.5% 20% .5% 

··AJ comparar los resultados del año 2000 con Jos de Jos censos anteriores, se puede apreciar 
que Ja población en México se multiplicó por un factor igual a 7.2 entre 1900 y el 2000, 
cuando a nivel mundial la población lo hizo en 3.7 veces y los países más desarrollados en 
únicamente 2.2. sin embargo. en el transcurso de este periodo los incrementos demográficos en 
México sc presentaron con dif'crcnte intensidad. De este modo, la población a inicios del siglo 
XX tardó poco más de cincuenta años en duplicarse, al pasar de 13.6 millones de habitantes a 
25.8 millones en 1950. Posteriormente se observó un elevado aumento poblacional. como 
resultado de una natalidad y una sensible baja en la mortalidad; con ello. la población de 1950 
se duplicó en un periodo más corto, de poco más de veinte años. Si bien a partir de ese 
momento la población del país continuó aumentando, el ritmo de su crecimiento empezó a 
disminuir. Lo anterior se confirma con el censo del año 2000, ya que el volumen de la 
población de 1970 tardó poco menos de treinta años en duplicar su tamnño.'. 158 
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Aquí podemos Imbiar cspccíficanicntc de In políticn de población que se empezó a n°plicar de 
manera consistente desde los nilos 70, "la fnmilin pequeña vive mejor'', por el Consejo 
Nacional de Poblución. 

""Adcm1ís de cambios en el tamaño y In dinámica demográlicn, la población del país 
experimentó durante la décuda pasada una notable metamorfosis en su estructura por edad, lo 
que se expresa en un peso relativo decreciente de los 111cnores de 15 años de edad y en una 
proporción creciente de jóvenes. adultos y adultos mayores. hecho que a su vez ha contribuido 
a propiciar profundas translbrmacioncs en el pcrlil tanto de las demandas y necesidades de la 
población nacional. como del potencial productivo y de crcación de riqueza de nuestro país. 
Así. micntrns que los menores de 15 años de edad representaban casi 39% de la población 
total en 1990. su peso relativo disminuyó a poco mús de 34% en el 2000.En .:ontrastc. el grupo 
de personas de entre 15 y 64 años i.llllncntó de 57 a 61 o/u y el de 65 años y nuls de 4.2 a cerca de 
5.01Yu en ese n1is1110 periodo. Este cambio u dado lugar a una razón de dependencia dc111ográfica 
más favorable. la cual disminuyó entre 1990 y 2000 de 75 a 64 personas en edades 
dcpcndicntcs por cuda cicn en edades laboralcs."15" 

Para ilustrar grálicamcnte csta situación podemos observar la pirámide poblacional, donde se 
observan 3 grupos poblacionalcs: 
i) El que va de O a 14 años representa un 345, es decir, 32.6millones de habitantes para el 

ailo 2000. 
ii) El que va d<: 15 a 64 allos que representa un 60.6%, es decir, 58.1 millones de 

habitantes; por último 
iii) El que se ubica a partir de los 65 ailos y más, que representa a 6.8 millones de personas 

de la Humada tercera edad, es decir, un 5% de la población mexicana total 
(Ver grálica 1 ). 

'"No obstante esos importantes logros, las cifras preliminares del XII Censo General de 
Población y Vivienda del 2000 también indican que las carencias e insuliciencias en materia de 
desarrollo social siguen siendo abrumadoras y dramáticas: poco menos de seis de cada diez 
mexicanos (57.8%) no son derccholmbicntes de los servicios y las instituciones de salud; más 
de una de cada dos personas ocupadas (54.9%) recibe ingresos menores a dos salarios 
mínimos; alrededor de una de cada cuatro personas de 15 ailos o más (27%) carece de 
escolaridad o no terminó la primaria completa; uno de cada siete (14.9%) reside en viviendas 
con piso de tierra; uno de cada cinco (22.3%) habita en moradas con materiales ligeros, 
naturales o precarios en el techo o bien se encuentra establecidos en viviendas que sólo utilizan 
leila o carbón para cocinar (20%); algo más de uno de cada diez no cuenta en sus moradas con 
acceso a agua entubada (11.7%) o a drenaje y excusado (11.4%); y uno de cada veinte (5.1%) 
habita en viviendas que carecen de energía eléctrica. Asimismo, el Censo reveló marcadas 
insuliciencias en la capacidad de los hogares mexicanos de acumular bienes y activos. De 
hecho, alrededor de dos de cada tres no dispone de automóvil (66.8%) o de teléfono (62.9); uno 
de cada dos (47.6%) no tiene lavadora; y poco menos de uno de cada tres (3 l.0%)carece de 
refrigcrador.''t<'o 

1 ~'' Demos. Carta dcmográílcn de México. No. 13. Crecimiento y composición de In población. Estructura por 
edad y desarrollo humano. Rodolfo Tuinin. Página 6. 
""' lbid., p. 7 
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¿Cuántos hombres, mujeres, niños, jóvenes. adultos y a11cia11os hay?· ... : 
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Es decir, México sigue siendo un país con profundas e insultantes desigualdades económicas. 
políticas. sociales y culturales. 

Para el invcstigndor Juan Castaingts Tcillcry. nuestra sociedad tiende a frag1ncntarsc. ya que 
los sistcn1as 111cta-socialcs. es decir. el Estado y la cultura nacional cst~ín en un proceso de 
grave deterioro. El siguiente paso es un proceso de dcsintcgrución social.(Equilihrio 
111ncrocco11<'11nico y desintegración snciul en t\·léxico. 5 de Junio de 2003). El conllicto indígena 
de Chiapas es un claro ejemplo di! ello: pero l!n México. J\mérica Latina y el mundo. los 
conllictos cconó111icos y sociah.!s son rnltltiplcs y diversos. Luego entonces no cabe lugar a 
dudas que la pobreza. la rnarginaciém. la polariznción y exclusión social son de las cuusns 
escnciall!s a las qui! tienen que responder las políticas públicas y sociales del Estado 

Así: ··uno de los cll!mentos centrales del comportamiento del mercado laboral del país, es la 
dinúmica Jcmogrúlica. Durante el p!!riodo 1991-2000 la población del país aumentó en 
alredl!dor de 14 millones de personas, que equivale a la población de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de /\,léxico en 1990. Este crecimielllo implicó una elevada lasa de crecimiento anual 
( l .8'X.), pero aún mús crítica fue la presión que se ejerció en el sector laboral. Entre 1991 y el 
aiio 2000. la PE/\ de México creció en 2.1 % anual, pasando de 31.2 a 39.6 millones de 
personas. Es decir, la PE/\ se incrementó en 930 mil personas promedio por aiio desde 1991. El 
incremento se debe, por un lado. a que el incremento de In población de 12 afios o más ha 
crecido a una tasa de 2.2% anual desde 1991. y a que la lasa de participación laboral pasó de 
53.5o/o en l 99 I a 55. 7o/u en 2000. Cabe destacar el notable incrc1ncnto de la participación de la 
mujer, que paso de 31.5% en 1991 a 34.6 % en el afio 2000. Esto significa que el número de 
mujerl!s activas pasó de 9.6 millones al inicio del periodo a 13.6 millones ni final del mismo. 
Las lasas de participación son elevadas en dos grupos poblaciom1lcs que en otros paises con 
nivel de desarrollo similar, generalmente tienen menor participación. El primer grupo es el de 
población enlrc 12 y 14 mios-a pesar de que la educación secundaria es obligatoria- y el 
segundo es el de personas nu1yorcs a 65 años~ cuya tasa de participación es 111ayor a 30%." 1

(1
1 

Esta tl!ndencia es muy imporlallle, ya que demuestra que la población femenina se ha tenido 
que integrar a diversas actividades laborales debido a la reducción tcndcncinl de los ingresos 
de las familias. Estos han disminuido de una manera pronunciada durante nuestro periodo de 
estudio, teniéndose que integrar otros miembros de las familias al mercado laboral para 
alcanzar los ingresos suficientes para vivir. 

Otro dalo que nos da el Primer Informe de Gobierno es el siguiente: "La combinación de la 
dinúmica demográfica con las tasas de crccimicnlo económico registradas a partir de 1996, 
tuvo como resultado que a pesar de que la generación de empleos formales se incrementó, en 
ningún aiio se han generado los empleos suficientes para cubrir el incremento de la PEA. La 
economía mexicana a generado en promedio 325 mil empleos formales anuales desde 1990, lo 
cual eslú muy por debajo de los puestos que se requirieron en ese periodo, que fueron 930 mil 
anualmente. Un reflejo palpable de la falta de empico bien remunerados, en México, es la 
migración. De acuerdo n CONAPO, en 1995 habla 6.8 millones de mexicanos residentes en los 
Estados Unidos de J\mérica y en el niio 2000, In cifra fue de 8.1 millones. Esto equivale a un 
Jlujo de 264 mil personas por afio". "'2 

IM Primer Informe de Gobierno de Vicente Fox Quesada .. Presidencia de la República. Ano 2001. Página 40. 
'"' lbid., p. 41. 
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Seglln eifrns oficiales a 2002, el ingreso por remesas de los trabajadores migrantcs temporales 
a Estados Unidos, nsccndió a poco más de 10 mil millones de dólares. Este fenómeno a servido 
de vúlvuln de escape a· la situación de las familias de los migrantcs. pero a un alto costo de 
vidas hu111;111as. 

i\demús-diee el informe-de que las rcmu111.m1cioncs laborales no crecieron durante lu década de 
los nnvcnlH. la entidad de la n1ayoria de los cn1plcns era prccarin. A linalcs del uílo 2000. cusi 
dos terceras partes de los ocupados carecían de prestaciones laborales. Prúcticmncnlc dos 
terceras parles de los ocupados son trabajadores por cuenla propia o trabajadores sin pago. Aún 
así. el 40'M• de los asalariados carecen de prcstncioncs. Mt'1s de la n1itad de los ocupados lrnbaja 
en microcmpresas entre 1 y 5 personas. que en general son pcquciias empresas familiares con 
baja productividad.""(p. 41 ). 

Viendo el csccnario actual no podemos hacer cuentas alegres. El proceso de crisis y 
dcsacclcrnción a tenido un fuerte ilnpacto en la cco110111ia 111cxicnnn. 
Así l!I infbrmc de gobierno habla de un proceso de desaceleración y sus consecuencias en el 
nivel de empico del país: ""Desde finales del aiio 2000 México sufre una importante 
desaceleración económica que ha puesto mayor presión a los mercados laborales. Entre 
Diciembre de 2000 y Julio de 2001 se perdieron 224,835 empleos formales, que representan el 
1.8% del total de asalariados del sector formal. Que asciende a 12 507 595. La tasa de 
desempleo aumentó ligeramente durante los primeros siete meses del presente aiio. para 
ubicarsc en 2.42'Yc •. La industria de la translbrn1ación ha sido la rmna nuís afectada por el 
desempleo durante el aiio 2001. en buena medida por la disminución de las exportaciones hacia 
los Estados Unidos de América. Otra de las industrias afectadas scvermnenlc es la maquiladora 
de exportación, en donde la lasa de crecimiento anual del personal ocupado ha sido negativa 
durante este aiio.""(p.41 ). 

El escenario laboral del país perfila un contexto muy grave para la creación de empleos, y un 
claro crccimicnlo del desempleo y subempleo y de la economía informal. 
El informe de gobierno mcncionu otro úngulo que nos parece interesante tocar, aunque sea de 
111ancru breve~ el llan1ado .. /J111u1 tle1110¡.:r1íjico": 
""El recurso mús valioso con el que contamos. es nuestra población, (sic) y actualmente este 
recurso ofrece oportunidades históricas. Nunca untes se hubía registrado en el país tasas de 
dependencia económica similares, definido como la relación entre el número de personas 
cconómicmncnlc activas e inuctivas. Por ejemplo mientras que en 1970 había 10.5 personas 
entre edades de O a 15 y de 64 y mús, por cada 1 O personas entre 16 y 64 años, en el nño 2000, 
hay 5.7 por cuda 1 O. La lasa decrecerá todavía mús a una relación de 4.2 a 10 en el 2020, pero 
empezará a crecer y alcanzarú niveles de 6.1 a 1 O en el aiio 2050."(p.43) 

"Debido a que los cambios dcmognílicos tienen una secuencia distinta en !ns entidades 
Ccderativas e incluso clllre los municipios de nuestro país, la transición demográfica detona 
procesos migratorios en los que la población económicamente activa fluye hacia las 
localidades que presenlun mejores oportunidades de empico. De hecho, durante los últimos 
aiios se advierten importantes cambios en cuunto al volumen, composición modalidades y rutas 
de origen y destino de la migración. los cuales hun sido impulsados, en buena medida, por la 
intensa redistribución de los procesos productivos en nuestro país. En algunas zonas 
metropolitanas ya se advierte un balance migratorio de signo negativo, como en el caso de la 
Ciudad de México, Guadalajara. Puebla, Toluca y Torreón. Al mismo tiempo se han 
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forllllccido las ciudades intermedias como destinos ·,alternos; de. la·, migración. Sin embargo, 
l\'léxico contin(iu presentando dos facetas contrastantes: la.enorme dispersión rural en miles de 
peque1ius loealidudcs y la concentración de. la poblución· úrbana-·lm unas cuantas régioncs y 
ciudades del pais.° 0 (p. 43}. · ·. · · · 
Reestructuración productiva. llcxibilización laborul y precariedad salarial parecen ser las líneas 
de los programas gubt:rnmncntalcs. 

··Para "1 201 O se espera que la cstructurn porcentual alcance 21. 7 y 78.3% para localidades 
rurak·s y urbanas. en ese orden. Esto signilica que en las localidades mayores de 2 500 
habitantes n:sidirún alrededor de 88 millones de personas. 12 millones más que en la 
actualidad. Para entonces. tendremos 28 ciudades grandes, 52 ciudades intermedias y 336 
núcleos urbanos pcqucfíos. Estas tendencias hacen aún nuís evidentes para las próxin1as 
d~l.:adas lo que es ~1hora un desafio prioritario: logrnr una 111cjor distribución de la población en 
d territorio nacional.'"(p. 44). 

¿,Se puede aprowchar el llamado bono dcmogr:ilico. con una distribución tan desigual del 
ingreso en el país'?. 

TESIS CON 
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4.3. INDICADORES DE BIENESTER SOCIAL EN Ml~XJCO. 

Como podemos ver en el cuadro 30. en 1990 un 8% de la población no obtiene ingresos 
fbrmalcs o no cspcci lica la l'orma en que obtiene dinero o definitivmncnte no percibía un 
ingreso. esto cs. 1.690.126 personas. Un 7%o de la población ocupada. recibía hasta el 50% de 
un salario mínimo. un totnl de 1.558.000 personas. · · 
El 13%1 de la población ocupada para ese entonces. es decir. 2,960.090 personas, recibía nuis e 
de 50'% y 1ncnos de un salario rnínimn. 
El .S'Y.1 recibía un salario mínimo. de 1990. es decir. 98.669 trabajadores. 
El 375 de la población ocupada recibía mús de uno y hasta dos salarios mínimos; es deeir. 
8.489, 'J 1 O trabajadores. . · .. 
El 16%, es dcci.r. 3.542.069 trabajadores recibía nuís de dos y menos de tres salnrios mfnit1ms. 
El 10%, es decir. 2.283.543 trabajadores recibían de tres a cinco snlarios mínimos. .. · ·. 
Sólo un 6% de población ocupada en 1 990 recibía de cinco a diez salarios. ú1íniinos, ºes decir, 
1, 192.312 trabajadores. · 
Por último. sólo un 2% recibía mtis de 1 O salarios mínimos, es decir, un total. de 588.457 
individuos. 
Para 1990 el 65% de la población ocupada percibía de hasta dos salarios mínimos. 

Estos nivcl.:s d.: ingr.:so no habían cambiado diez aiios después. 
Para el año 2000. 8% de In población ocupada no recibía ingreso alguno, según las cifras 
olicialcs. 
4'Yu percibía hasta 50o/o de un salario mínimo. 
9% percibía mús de 50% y menos de un salario mínimo . 
. Ol'Vo ganaba un salario 111ínimo. esta cifra~ parece inconsistente pero es cifra oficial. 
30'X• ganaba n1ús de 1 salarcio 1nínin10 y hasta 2 salarios 111ínin1os. 
18% percibía mús de 2 salarios mínimos y menos de 3 salarios mínimos. 
14% ganaba de 3 y hasta 5 salarios mínimos. 
8% ganaba de 5 y hasta 1 O salarios minimos.:y 
4% obtenía más de 10 salarios mínimos. 
Según estas cifras 51 % de la población ocupada percibía hasta 2 salarios mínimos en el aiio 
2000(scgún cifras oficiales). 

TESIS Cui.~ 
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!'OBLACIÓN OCUPADA POR RANGOS DE SALARIO l\IÍNIMO EN l\IÉXICO 
1990-2000. 
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Fuc111c: XI Ccn:.u (ii.:m:ral de l1 nbh1ciún ,. Vivil:nd:1 llJ'JO. INEGI. 
'"11 ('1•11..;o <il'lh'ral 1k l'nhl;wi1'm Y Vivh:nila :"'llflfl 1~F\r1 
Bmu:o de 1Ja1ns del INECil. 
1:1ahl1rnción propia. 

IK% 14% 8% 4% S'Yo 

'"Pnícticamcntc 9 <le cada 1 O mexicanos, tiene un ingreso que no supern los 5 salarios 
mínimos(<latos <le la Encuesta Nacional de Empico del INEGI, y de la Secretaria de Trabajo)la 
concentración del ingreso se ha agudizado. En 1998 sólo 2.1 % de la población ocupada tenía 
ingresos superiores a los 1 O salarios mínimos y un 5.8% de la población percibía entre 5 y 1 O 
salarios mínimos al mes. Entre 1995 y 1998 la población trabajadora del pa!s, se incrementó en 
4 millones 784 mil personas. esto es un 14°/o más que en 1995. De los nuevos trabajadores que 
se agregaron en este periodo. la mitad <le ellos-casi 2 millones 340 mil-obtuvo ingresos que no 
superaron los 2 salarios mínimos(s. m.).Sólo 2.3% alcanzaron ingresos superiores a los 1 O s. 
111 .. Las cifras anteriores nos dicen que si bien el crcci1nicnto de la cconon1ía en estos años, 
redundó en un mayor número <le empleos, lo hizo con bajos salarios agudizando la inequitativa 
distribución del ingreso. Los peores ingresos están concentrados entres ramas de actividad 
que signilican mas del 40% <le la población ocupada en México. Los trabajadores del campo, 
de la construcción y del comercio suman un poco mas de 16 millones 617 mil personas. Casi 
dos terceras partes <le la población ocupada, mas de 24 millones <le personas, no tienen ningún 
tipo de prestación laboral. Miís del 90% de la población ocupada del campo, casi el 75% de la 
ocupada en pequeños comercios. 70% <le la que trnbaja en el sector del transporte y un 
porcentaje no determinado <le prestadores independientes de servicios, no cuentan con 
prestaciones laborales. En los últimos tres años, se ha incrementado la población asalariada del 
país a costa <le los trabajadores que laboran por su cuenta. Sin embargo, este cambio no 
signilicó mejoría alguna en los salarios. De los 4 millones 700 mil personas, que se 
incorpornron como trabajadores entre 1995 y 1998, casi 3 míllones 400 mil, lo hicieron como 
asalariados y solo 678 mil como trabajadores independientes. Según el INEGI en 1998 el 56% 



112 

de los asuluriados del pais. ganaban menos de 2 salarios mínimos(es decir 84 pesos 
diarios)porcent11ie que es aún más dramático que el promedio nacional de ingresos." 163 

161 Periódico Rcformn. Viernes 7 de julio de 2000. Snlnrios. Samuel Oarcfn. 



NIVELES DE INGRESO. 
SALARIOS MÍNIMOS. 

1990. 

O no reciben ingreso 

O MEDIO S.M. 

O EN1REl/2 Y 1 S.M. 

O 1 S.M. 

IJDEI A2 S.M. 

O DE2A 3 S.M. 

• DE3 A 5 S.M. 

O DES A 10 S.1\1. 

•MÁS DE 10 S.M. 

O NO FSPECIFICO 

• Fuente : XI Censo General 
de Población y Vivienda 
1990. INEGI. 
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NIVELES DE INGRESO. 
SALARIOS MÍNIMOS. 

2000. 

D no reciben ingreso 

it'Jl.IEDIOS.M. 

D ENTREl/2 Y l S.M. 

D 1 S.l\I. 

D llEI A 2 S.M. 

D IJE 2A 3 S.M. 

1 llE 3 A 5 S.M. 

D DE 5 A 10 S.M. 

11\IÁS DE 10 S.M . 

D 1\0 ESPECIFICO 

Fuente: XI Censo General de Población y 
Vil'ienda 2000. INEGI. 
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COMPARACIÓN PORCENTUAL 
1990-2000 

• Fuente : XI Y XII Censo General de Población y 
Vivienda 1900, 2000. INEGI. 
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4.4. NECESIDADES ALIMENTARIAS BÁSICAS DEL INDIVID 

Ncccsiclndcs de energía y orotcfnns en el ser hu111uno. 

Los criterios y procedimientos aplicados parn cvuluar las necesidades nutricinnalcs se han 
c.krivndo principaln1cntc de las rccomcndncioncs fornn1Judus por organis1nos intcrnacionnlcs 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
la Organización Mundial de la Salud(OMS). 

Lus primeras rcco111cnducioncs sobre las necesidades ele energía provinieron de un Co111ité de 
Expertos convocado por la FAO en 1950. seguido de otro similar en 1957. en tanto que los 
requerimientos proteínicos fueron analizados en las reuniones efectuadas en 1958 y 1966, en el 
nrnrco de un Grupo Mixto de expertos FAO/ OMS. 

Posteriormente. en 1971 y 1981, se evaluaron conjuntamente las necesidades de energía y 
proteínas. dando origen a los respectivos informes FAO/OMS (1973) y FAO/OMS/UNU 
( 1985). 
Específicmnentc. en cuanto a las necesidades de energía. ambos informes confirman ciertos 

principios generales ya establecidos. vinculados fundamcntahnentc a las que las necesidades de 
un grupo se representa por el promedio de las necesidades de los individuos que lo integran. 
Además que dichas necesidades deben determinarse a partir de las estimaciones del gasto de 
energía y que los requerimientos de un individuo tipo constituyen el punto de referencia para 
evaluar las necesidades energéticas de la población en general. 

Sin embargo en las Reunión Consultiva efectuada en 1981. se introdujeron modificaciones 
significativas a las recomendaciones, tanto en lo que respecta a las necesidades de energía 
como a las de las proteínas. Haciendo uso de los nuevos conocimientos sobre el tema. el 
mejoramiento de las mediciones y la necesidad de tener en cuenta la capacidad de adaptación 
de los individuos a diferentes condiciones nutricionalcs y ambientales. 

En particular se modificó In perspectiva de adulto tipo, y se propuso en cambio una gama de 
requerimientos que intentan recoger In mnplin variedad de tamaños corporales categorías de 
actividad lisien entre individuos. 

La Reunión Consultiva Conjunta FAO/OMS/UNU de Expertos de 1981 definió los necesidades 
de energía y proteínas de un individuo en los siguientes términos: 

Energía. "Las necesidades energéticas de un individuo son las dosis de cncrg!n alimentaria 
ingerida que compenso el gasto de energía. cuando el tamaño y composición del organismo y 
el grado de actividad lisien de ese individuo son compatibles con un estado duradero de buena 
salud. y permite el mantenimiento de lo actividad lisien que sea económicamente necesaria y 
sociulmcntc deseable. En los niños y las mujeres embarazadas lnctnntcs las necesidades 
energéticas incluyen lns nsocindns con In formación de tejidos o In secreción de leche a un 
ritmo compatible con la salud". 

Prolcínns. "Las necesidades proteínicas de un individuo se definen como In dosis mas baja de 
proteínas ingeridas en In dicta que compensa las perdidas orgánicas de nitrógeno en personas 
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que mantienen el balance de encrgíu a niveles moderados de actividad flsica. En los niños y en 
las mujeres embarnzadas o lactantes. se considera que las necesidades de proteínas comprenden 
aquellas necesidades asocindas con la fbrmación de tejidos o la secreción de leche a un ritmo 
compatible con la buena salud".· 

De estas dclinicioncs. se d1.:sprcndc qu'-! lns ncccskladcs de energía y proteínas se han cstin1udo 
para individuos sanos de la población. lo que se considera necesario para la protnocitln de un 
cn:cirnicnto adl.!cuado en los nil1os. un au111cnto de peso satisfactorio en las c111barazadas. así 
como el mantenimiento del peso en los adultos. No se contemplan. por ende. las cantidades 
adicionales di.! cncrgiu y nutrientes que puedan requerirse para enfrentar ciertas condiciones 
patológicas corno desnutrición. cnfcrrncdadcs parasitarias. infCccioncs, cte. 

Las ncccsithulcs de energía de lus individuos están en función del gasto energético y de los 
ajust(.!S requeridos para atender a circunstuneias tales co1no el crccilnicnto. el c111barazo, la 
lactancia y otras. 
Las dosis de energía nu1yorcs o menores que lns necesarias, cstñn asociadas n dctcnninados 
electos pc1:iudicialcs. De allí. que para una clase de individuos similares (en cuanto a edad, 
sexo. peso o actividad 11sica) se utilice como descriptor de esas necesidades al promedio de las 
necesidades energéticas individuales. 
La unidad de energía mas utilizada es la Kilocalor!n. que representa la cantidad de calor 
necesaria para elevar la temperatura de un kilo de agua de 15 a 16 grados Cclsius a nivel del 
llli.11'. 

Las principales determinantes del gasto de energía son la Tasa de Metabolismo Basal (TMB). 
la actividnd 11sica y el crecimiento. 
La TMB es considerada el componente principal del gasto energético y se mide a partir del 
estado pasabsortivo y de reposo absoluto del sujeto en un medio tcrmoncutro. 
Así. resulta aproximadamente igual al gnsto energético durante el sueño y depende sobre todo 
del tamaño. composición di cuerpo y la edad. Aunque las rclncioncs entre In TMB y estos 
factores son complejas. a electos prúcticos se considera que el índice más útil para estimarla es 
el peso corporal. 
Otro dctcrminnntc es el grado de actividad lisien desempeñado por los individuos. El Informe 
FAO/OMS/UNU (1985) clasifica a las actividndcs en ocupacionales y discrecionales. Las 
primeras son las que se consideran esenciales parn el individuo y la comunidad y se subdividen 
en ligeras. moderadas y pcsadns intensas, según el gasto de energía que representan. 
Las actividndcs discrccionnlcs. son las desempeñadas fuera de las horas de trabnjo, pero que 
por contribuir al bienestar t1sico e intelectual de las personas no se considcrnn indispensables. 
Estas se clasi tican. a su vez. en tareas domesticas opcionales, actividades socialmente 
deseables y actividades para la nptitud 11sica y fomento de la salud. 
El último determinante es el crecimiento y tiene dos componentes: el valor energético del 
nuevo tejido formmlo y el costo energético de sintetizarlo. 
Por otra pnrtc, las necesidades de protclnas se establecen, en lo cuantitativo, de acuerdo a las 
necesidades totales de nitrógeno y, en lo cualitativo, por el contenido de aminoácidos 
esenciales y la digestibilidad de la proteína. 
A di fcrcncia de lns necesidades de energía, si la ingcsta de protclnas es mayor que a la 
requerida para el metabolismo, el excedente se metaboliza y se excreta en los productos 
terminales, ya que las proteínas no se almacenan en el organismo como lo hace la energía en el 
tejido adiposo. 
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Así. y en la medida que no se han detectado efectos perjudiciales para el organismo por 
ingestus de proteínas moderadamente superiores a las necesidades. se recomienda la llamada 
dosis inocua de in~cs•Ufn. 
Para individuos de un mismo grupo. esta dosis corresponde al promedio de las necesidades 
observadas 1nas de dos veces la dcsvinciún cstiindar. Dicha cuntidad. es aquella que satisface o 
supera las neccsidad<:s de prúcticamcntc todos los individuos del grupo. teniendo en cuenta 
cxplíc.:itmncntc la \'ariación intcrindividual de las 1nis111as. 
En d informe FAO/OMS/UNU ( 1985 la dctenninación de las necesidades de proteínas se basa 
en d calculo de..· las perdidas obligatorias de nitrógeno. 
EMas ncecsidad'""·s (que se 1nidc..·n en gramos se consideran constantes para li:lS personas de igual 
peso dentro Uc un 1nis1110 tramo lk edad. De ahí que su expresión primaria corresponda a los 
gra1nos de proteínas por kilogrmno de pi.:so corporal. 
A su \C/.. nu hh.io:-. los o.uninuúcidos necesarios en la síntesis dt: proteínas para el crecimiento. el 
sostL"nilnicnto y Ja reparación tisular. son provistos por el organismo. por lo que deben ser 
su1ninistrados por los alin1cntos. Estos an1ino(1cidos (9 en total / se dcno111inan a111inoúcidos 
esenciales. y el valor nutricional de las proteínas esta en relación directa con el contenido de 
los mismos. Las proteínas de origen <mimal en particular las del huevo y la leche, los contienen 
en cantidades y proporciones ideales. razón por la cual se les considera proteínas de alta 
calidad y se les utiliza como referencia para establecer las recomendaciones de este nutriente. 
Cuando s<: compara el contenido de mninoúcidos de una determinada proteína con el de la 
proteína de referencia. el mnino¡icido esencial que se encuentra en 111cnor proporción se 
Jc11u111i11a a111i11u;;'u.::iJu li111itilnte. y el vulor de dicha proporción representa el con1puto quin1ico 
de la protcina. 
Este. conjuntamente con la digestibilidad de la misma (proporción de nitrógeno del alimento 
que es absorbida por el organismo. determina la calidad de la proteína dietética. 
Dado que en general las recomendaciones se formulan en términos de dosis inocua de 
proteínas de alta calidad (huevo. leche. es necesario expresar las necesidades de protchms de 
acuerdo al valor nutritivo de las dictas efectivamente consumidas, es decir. tomando en cuenta 
su composición de aminoúcidos y su digestibilidad. El concepto de eficiencia de utilización 
expresa precisamente la relación entre las necesidades de proteínas de referencia y la calidad 
promedio de las proteínas de la dicta. 
S<: debe tener presente que las necesidades de proteínas presuponen la satisfacción de las 
n<:ccsidadcs de energía. porque de lo contrario parte de los aminoácidos de Ja dicta son 
utilizados como fücntc de energía y no en la síntesis ele proteínas. Por tal razón, las 
recomendaciones sobre necesidades de proteínas son validas únicamente en condiciones de 
equilibrio energético. 
Las determinantes de las necesidades de proteínas están referidas básicamente el sexo y la 
edad, y el requerimiento se expresa como una proporción constante por kilogramo de peso 
corporal. Este principio es valido para todas las edades. a pesar que para el crecimiento, el 
embarazo y la lactancia se agregan cantidades absolutas en unidades de gramos de proteínas 
por día. 1<•-1 

1
"" Toda In información de este apartado fue tomada de Magnitud y Evolución de In Pobreza en México. 
1984/1992. Informe Metodológico. ONU, CEPAL INEGI. Diciembre 1993. México D.F .• Editorial INEGI. 
Páginas 142~147. 
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EDAD 
f\knns de 1 m)n. 
1-3 
·1-6 ,_,, 
111-D 
14-17 
IK) nub 

J JOivlllRES i\ll!.IERES j J JOi\lllRJ·:S M!J.IERES J JOMBRES l'vllJ.IERES 
757 

1 

1 ]')() 71111 
11)1)0 l ::?l)(J 

::?11711 lh::?l 
l 1J::?h 

NIÑOS. 
HOMBRES MUJERES 

12.7 
l~..J 

19.2 
25.S 

11.7 
13.7 
17.9 
25.l 

Protcínas.11 
Cirnmus-Jl01. 

2015 
21•13 

!\DOJ.ESCENTES. 
HOMBRES MUJERES 

35..J 
·19.5 

35.5 
45.2 

2751 u 2290 
2767 u 2900 

2272 u 22·156 

1999 u 207X 
206(, u 2102 
1799 a 1959 

_,\DULTOS.c 
HOMI3RES MUJERES 

44.9 

48.2 

37.7 
u 

39.9 

Fuente: CEPA L. Mngnitu<l <le la pobreza en América Latina en los ai\os ochcntll. Colección de Estudios e 
Informes. No. 81. Cuadro A. I del Anexo 1 y Anexo 2, Santiago, 1991. Página 97. 

1\ Rct1ucrimicntns d..: la pohh1ch'111 ndultu mudcrmfa111cntc .icti\'<1. Dado que las funciones de la tasn de mctnbolismo h;tsal son 
cspccilicos pum cmfa grupo scxn·cd;ul. y sus detcrmimmtcs (lalla y peso de ht pobl:1citín), dilieren entre paises. se indica el 
rungo en quc c:-.1ú cnmprcndidn el \'Ulor mJoplado por c;;1dn uno de ellos. 
U Dosis inocua de protclnas de nlln calid;;id. 
C Rungo dc \'ariacii1n scgún el pCStl de In puhlnción ¡1dulla nd<1ptado en cud;;i pals. 
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.~,~:1: · \: <:: . .- ·.'. . · .· .':: :: · · . ·,"" .. ·.:'.CUADRO 32; .: :· .~·· .. •.o:: :"::.;::.,'.:r.<.;:~""'~<>;i;"°~>';;:<~Ul;'l,ii,"! 
·;;:~'·NECESIÍ>ADES:MED1As·i>i<:·:E·NERGt~:Y.1'lfóTEIN'A's""'K'Ñi'VE~'N~l~~J\'C~~t . . . URBANO Y R°t.jRAL. .. . . · ; · .. .':\!•:'..•.; .. . 

CPOR PEl{SONA-DÍAl. 

Enl·r~ia Proll•ina. ,\/ 
País (Kcal./ día) (g./día) 

Nucio11:1I Urh:1110 l{ural Nacional ¡ Urhano Rural 
~\r~cntina 2223 2211 2278 39 ' 39 

1 

39 

Brasil 2193 217'J 2211 36 ' 37 34 
1 

Culunthiu 2171 2151 2221 36 36 35 

Costa Rica 2201 2167 2229 37 37 37 

Guntcn1nln 2145 2135 2150 34 35 33 

México 111 2196 2190 2220 40 41 39 

Pnna111:i 2161 2139 2190 36 36 35 

Perú 2155 2154 2157 35 35 33 

Uruguay 2177 2152 Ú45 39 39 42 

Venezuela 2146 2140 2167. 35 36 34 
.· 

: .. 1 ucntc. Cl:.PAL. M.ignuuJ de l.1 pohrc7.a en Aménca Lntma en los m'os ochenta. Colccc1ón de hstudms e lnlormcs. No 81, 
cuadro A.2 dd uncxo l y nncxn 2. Snntingo. 1991. 
N Corresponde u prutcinns de nllu cnlh.huJ. 
BI Estimad<ts p<irn el pn:scntc cs111Jin. 
Tomm.lo de ~·lngnilud y cvnlucit'm de la pobreza en r ... téxlco. ONU·CHPAL. INEGI. Diciembre 1993. Página 98. 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 



119 

[

-•:oís ·,·~·,-·----====--··-~--=---=--=-== 
, Energía( kca 11 día) '--________ 1'_1_·•-•l_c_í '-'-ª-'~'~g~./~d_íaJ -·------< 

¡ De :rlla calidad l Dictélícas.AI 
11 t \';1riaci(u1 i Variaci{u1 
1 1 '>70 i l 'J'>O l'orccnhml l '>70 l '>'>O l l'orccnhr:rl 1990 

. 1 70/90 
gcntína ~2._2_2 __ -J-+-----:---.-3-----+-3-0-.3--+--3-9--11--2-<i-.. -4-·-!---4-5-.-l(-9-t-l)-t 

Brasil ~ 2317 2193 -5.4 
1 

27.9 36 27.9 "'' 
C11lu111hin 2291 2174 -5.1 29 36 25.9 60 

Cosla Rica 2310 22!0 -4.7 29 36.5 26.3 52 

Guulc111ala 230(1 2145 -7.0 29 33.6 16.7 61 

México 111 2295 219(1 -3.9 29 39 32.7 69 

Pananuí 2306 2161 -6.3 29 35.7 23.1 51 

Pcr(1 2304 2155 -6.5 29 34.9 20.9 57 

Urugu:ry 2334 2177 -6.7 30.4 37.4 23 44 

Vcnczucl:r 225'> 2146 -5.0 29 35.78 24.7 51 

l·u.:111.:: CEPt\l.. ~l.1gntllnl di: la pohrc.1.11 en /\méncu l~utum en los mlos ochcnrns, Cokcc1ón de Estudios e lnfünncs, No. 81, 
cm1drn l. S;mtiagn di: Chile. 191J 1. 
Al Eulrc pó!rCnh:sis se iilllica d pun.:cntujc de clicicnch1 mcdiu de utilizaci''" de lns protclnns de In 1.fü:tu estimada p<1rn cada 
país. En 19711. se utili.1ú un foctor de dicicncia igunl a 70% en todos los paises. 
B/ Estimados pura d prcscn1c cs1mlio. 
Tmnmlu de f\1a!!nitud y c\"oluciún 1.h: la pobreza en México. Informe Metodológico. ONU·CEPAL, INEGI~ Diciembre de 
l'J9J. l'itg.in:1 9lJ. 
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CONCLUSIONES. 
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Al estudiar Jos cambios demográficos en el país durante Ja década de Jos novema. nos 
propusi1nos conocer las condiciones de vidn de la población durante ese periodo. el acceso a 
una canasta de bienes b{tsicos indispensable. una dicta alitncntaria sana a partir del análisis de 
los niveles nutricinnalcs adecuados. para desarrollar una actividad productiva. las 
posibilidades de acceso u servicios educativos e.le la población 1ncxicana. la población que tiene 
acceso a agua entubada y/o potable:. H energía eléctrica. mcrrizmnos a un nivel nuís concreto 
nuestro estudio. ya que así podc1nos observar e.le 111uncra n1ús real. como se <lcscnvuclvc la vida 
de Ja población del país. con que tipo de carencias. con que niveles de instrucción. Ja esperanza 
de vida. las condiciones alimentarias. es decir. Jos niveles de hicncstnr de In pohlnción. así 
como Jos electos que In crisis y In reestructuración productiva con In implementación de un 
nuevo patrón de acumulación han traído para el país. Las conclusiones son nn1y claras. un 
mnlcslar constante y crccicnlc de Ja población mexicana durante Jos últimos años. Este se ha 
traducido en un aumento muy grave de In violencia social. que ha tenido cfoctos de 
ingobcrnabilidnd política y social. así como un crecimiclllo de los niveles de pobreza en los 
di fcrcntcs estratos sociales país. 
La conclusión es clara se ha dado un desfase entre dos variables: crecimiento económico y 
necesidades sociales. es decir. unte la dis111inución o el nulo crccirnicnto cconó1nico se ha 
desarrollado en el país un crecimiento de necesidades sndalc-s insatisfechas, c¡uc a consistido 
en el cmpobrccimicnlo de In calidad de vida de In población mexicana. 

El nuevo patrón de acumulación se ha cnrnclerizndo. por ser esencialmente excluyente, así 
como por crear las condiciones de un proceso muy agudo de polarización social. 
Nos cncomrnmos en un periodo de transición y de cambio en varios aspectos, desde un cambio 
dcmogn"ilico que va a cambiar Ja composición por edades de In población del país, y que va a 
crea nuevas necesidades y servicios sociales a cubrir por parte del Estado Mexicano, así con10 
profundos cambios en lo políticos y en lo social, que todavía no tienen una definición clara. 

Olrn conclusión a Ja que llegamos es que Jos niveles de ingreso salarial de In población 
mexicana han tenido una estructura muy concentrada en ciertos segmentos o estratos. Esta no 
solo ha existido en México, sino en loda América Latina. Hasta que no se logre dar un 
proceso de redistribución social de Ja riqueza, n partir de políticas económicas, fiscales, y 
sociales progresivas y distributivas. de crecimiento económico y de inversión productiva, de 
empico, salario y productividad, no vamos n poder lograr erradicar de manera clara y 
sustancial el problema de In pobreza en nuestros países. 
El 60% de Ja Población Económicmncnlc Activa en nuestro país, percibe un ingreso de hnsla 2 
salarios mínimos, ingreso insuficiente para adquirir una canasta de bienes y servicios para 
vivir. 

Parte importante de In población se encuentra en el subempleo, en In economía infomml, o en 
el franco desempleo. El Estado Mexicano debe promover políticas de empico productivo. 
Existe una relación directa entre crisis económica y pobreza, con efectos devastadores pnra 
todo el conjunto social. 

Gran parle de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas, los efectos de esta 
situación son procesos migratorios, pero también un aumento importante de In economía 
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informal, así como un aumento importante en Jos ni:veles de criminalidad y violencia social en 
el país. 

Así problemas sociales de mayor dimensión son latellles en el pais. si la población no 
cncucntrnn cauces adecuados parn satisfacer las necesidades vitales de la población. 
Así alimentación. educación. vivienda. vestido. culturu, empico. salario adecuado, deberían ser 
las prioridades. al elaborar y aplicar las polílicns necesarias parn el pleno desarrollo de Jns 
capacidades de vida de Ja población. así como las capacidades productivas de Jos individuos. 
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CAPITULO V: POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES PARA EL COMBATE A LA 
POBREZA EN Ml~XICO. 1990-2000. 

Scg.lin mi pnp;'1. cll<ts se lrnbínn echado a perder porque érmnos muy pobres. en mi casa y ellas crnn muy rctohndns. 
Dcscfo chiquillas ya eran rczongonns. Y tan luego que crecieron les dio por ;:mdnr con hombres de lo peor. que les 
cnsc1)aru11 cusas malas. Ellas nprcm.Jicron pronto y cntcndhm muy bien los chillidos. cuando l;1s llnmnhnn n nltns 
huras <le h1 noche. Dl!spuCs salh111 lmsta de din. lb•m cildn r•llo (lar ngrn1 al rlo y a veces cuando uno menos se lo 
cspcrah:1, ;illí cstalmn en el corral, revolcándose en el sui:lo, todas cncucrndns y cada una con un hombre trepado 
1.:11cima. 

Ju;m Rulfo. 
El Llano en Llamas, 

5. 1. l .A POLÍTICA DE COMBATE A LA POBREZA. 

La política que el Estado Mexicano ha establecido para enfrentar el fenómeno de la pobreza se 
hu delinido como de combate a la pobrc7A"l. · 
Diferentes investigadores y organismos la han delinido como asistcncialista y subsidiaria. 
Tenemos que apuntar de principio, que In pobreza no se puede resolver con una serie de 
subsidios " im·l!rsiu1ws. Nl!Cl!sarianwntl! SI.! t"ndrlu que pa1·ti1· de la neecsidud de duburar un 
diagnóstico de las causas originales que producen este fenómeno y con ese punto de partida, 
fundamentar los instrumentos a utilizar para hacerle frente. 
Subsidios y planes y programas de inversión no resuelven el fenómeno de la pobreza. 

Aunque en l\•léxico aparece el fenómeno de la pobreza en las zonas urbanas, la mayor 
incidencia de este fenómeno se encuentra el las zonas rurales del país, donde los niveles de 
1narginación, hacinmnicnto, desnutrición, carencia de servicios públicos básicos son una 
realidad para In población que se encuentra en la pobreza más lacerante. 
La política agrícola que ha seguido el país desapareciendo los precios de garantía, los subsidios 
y el crédito a los productores han tenido como consecuencia el aumento de la pobreza. 
Mi1s allá del argumento de la ineficacia de los productores, In corrupción y los bajos niveles de 
productividad del campo. 

Es este aspecto estructural, en el cual se articula no solamente una relación social, en un 
periodo de tiempo y modo de producción determinado, sino la estructura sistémica de un 
determinado y cspccílico patrón de acumulación, el cual excluye mas que incluir, segrega más 
que agregar, maximiza la ganancia y minimiza los costos, socializa las pérdidas y privatiza las 
ganancias. 
La política social o pública juega un papel determinante, nunque no sulicicnte ya que no se 
trata de paliar los efectos de la crisis, la desaceleración, In recesión económica o los ajustes 
estructurales o la perfecta asignación de los recursos por pnrte del mercado, sino de 
implementar una política económica activa y rcdistributivn, con las limitantes que implica para 
el Estado y el capital, desenvolverse en un contexto de crisis y reestructuración productiva que 
no ha terminado. 
Para algunos autores con la lirma del TLC se sacrilicaba a varins ramas productivas, en 
especial, al campo mexicano. 

1 
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.. Las políticas públicas son elemelllos institueionnlizndos del sistema político. Las políticas 
pt'.1blicas como determinados flujos del régimen político hacia In sociedad, son "productos del 
sistema polílico", constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los 
elementos formalmente instituciormlizmlos del sistema político adscritos ni ámbito del Estado. 
Las políticas públicas pueden delinirsc en términos del uso estratégico de recursos para aliviar 
los prnblc111as nacionalcsº.1<'5 

.. El Esladll capitalista desarrolla dos funciones bi1sicas y a n11:nudo contradictorias que deben 
de tratar cu1nplir y que son las de acrnnulación y de Jcgiti111ación. IMi 

En 1'v1éxicn "' ha dado el cambio de un patrún d..: 'lcumulación de ··sustitución de 
i111pnrwcioncs""n otro lla1nado hsccundnrio-cxportador·· o de ··especialización exportadora". 
este proceso se.: dio a partir de la aparicil>n d la crisis y a cswdo cnncctndo con un profundo 
pruccsl> .. h.: n.:l..·slructuraciún productiva dd pais y del mundo. 
Esto implicó un cambio en..:! Est:rdo. que podemos llanwr ..:! paso de un ··Estado Participativo'' 
a un ··Eswdo Nenliberal ... acotado y mlelgazado. Por consiguiente este cambio en el aparato 
estatal. implicó cambios en las estrategias y prioridades del Estado, en sus diversos 
instrumentos. Tanto políticas públicas como sociales. Estas van tomando un cari1cter 
asistencialista y subsidiario, en el sentido de que tratan de resarcir los efectos negativos de In 
crisis, reestructuración y de los programas de ajuste y estabilización implementados en el país 
durante las dos (rltimns décadas. 

Carlos Vilas rcliere sobre In cuestión de In política social que: "La política se refiere a las 
cuestiones individuales y colectivas orientadas n la asignación legitima de recursos entre 
grupos, clases e individuos( ... )clirectnmente o nuis corrientemente n través de organizaciones y 
aparatos que los representan, compiten y se coligan tanto respecto de los recursos del mercado 
como respecto de los recursos estatales administrados y adjudicados por las agencias 
gubernamentales n través de las políticas públicas. Estado y mercado son enfocados por los 
actores sociales, como instancias de mediación que permiten nlcan7.nr determinados objetivos 
económicos, politicos y culturales, o de otro tipo". 1"

7 

··La discusión sobre qué debe hacer el Estado. y cómo debe hacerlo, refiere esa matriz de 
relaciones sociales, politicas y económicas entre las clases y los grupos. Las políticas públicas 
asignan unu serie de recursos n la sociedad"'. 
"El tamaiio del Estado y del mercado, la extensión y complejidad de la intervención estatal, el 

espacio para las regulaciones gubernamentales, la amplitud de las relaciones entre agentes de In 
cconomin y el modo en que las politicas públicas y los recursos del Estado se aniculnn n las 
fuerzas del mercado. Esto tiene lugar tanto en lo que toca al mercado interno como al mercado 
internacional y los actores transnacionnlizados. y a la articulación entre uno y otros". 168 

.•M Alcántara Sñcz. Manuel. Gobcnmbilidnd, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la goberm1bilidad de los 
sistemas políticos en épocas de crisis y cambio. Collccción Politica y Derecho. Editorial FCE. Primera Edición 
1995. México D.r. p. 105-t06. 
'"º!bid., p. 161. 
1
"

7 Vilas, Carlos.(coord.) Estado y Polfticas Sociales Después del Ajuste. Debates y Altcrnativas. I a edición , 
UNAM, Nueva Sociedad. l 995. Página t l. 
u.s 1 bid., página 1 J • 
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·'Toda vez que 'nuevas modalidades de acumulación de capital rccmplnznn a otras, se amplía el 
terreno de intervención de factores cxtraeconómicos. Es n través de In política de las políticas 
públicas como se nlcamm un nuevo equilibrio, y como las fuer.t.ns dominantes en el mercado 
devienen en interés de gobierno. y eventualmente en objetivos nncionulcs." 1<•'' 

l!s en este aspecto cunndo Vilns menciono que el Estado y su estrategia económica ha 
cumbiado: "l loy el Estado apoya In reestructuración capitalista impulsando la apertura 
usi111étrica de la cconon1in do1ncstica ul 111crcado intcrnncional~ privatizando activos 
públicusº. 170 

··J!J resultado de estos cmnbios en lo que toca a la relación entre Estado y mercado, no es 
111cnos Estado y nuís 111crcndo. sino otro tipo <.le Estado y otro tipo de rncrcado." 171 

.. La rccmergencia de las políticas sociales como tema y preocupación actual de los organismos 
intemaciunalcs y de los gobiernos obedece a esta constatación generalizada, y sobre todo, a la 
prencupacit\n por el impacto del deterioro social y de las desigualdades crecientes en las 
perspectivas de estabilidad política y gobcrnabilidad". 172 

.. Al ser disellada la política social en función de una estrategia de acumulnción basada en la 
ampliación del mercado interno, la creación de empico' y el mantenimiento del salario real 
Cueron el eje central del esquema de desarrollo en el cual la titularidad de Jos derechos sociales 
ubrió el acceso a un conjunto amplio de sutistilctores ofrecidos por el Estado(snlud, ed11cnción, 
prcvisitin. vivienda) tanto por el rncrcado". 173 

Toduvíu el anterior patrón de acumulación tcníu en sus instrumentos de aplicación de política 
económico nuis efectos rcdistributivos en el aspecto social. 

"El rcdiscllo de la política social corresponde así a una rcestrucutración amplia de la economía, 
sociedad y las relaciones de poder entre actores: acumulación flexible, financieración de la 
economía, desrcgulación amplia. Los programas de ajuste mncroeeonómico y los políticas 
neolibcrales derivadas de ello no incluyen una agenda de desarrollo social." 174 

Las prioridades estatales hnn cambiado, no se trata del mercado interno sino de In 
preponderancia del mercado exterior. 

"La mayoría de los programas de "combate a In pobreza" denota una nueva forma de 
relacionarse con los pobres, e incluso un rediscllo de las relaciones Estado/Sociedad, que alin 
no se traduce en reducción significativa de In pobreza. Esto no debería imputarse 
exclusivamente u las deficiencias de los programas; muchos de ellos son excelentes desde el 
punto de vista técnico. Obedece más bien a la subordinación de tales programas y acciones a 
un esquema global de acumulación que excluye a mayor velocidad que el ritmo con el que esos 

'"'' lbid., página 12. 
170 lbid .• página 14. 
1
'

1 lbid., página 15. 
171 lbid .• página 18. 
173 lbid .• página 20. 
174 lbid .• página 20. 
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progri1mns compensan, y ni -carácter accesorio asignado n In política social dentro del esquema 
predo1i1innntc_dc ncumulnción". 175 _ _ -

Estas nuevas modalidades de acumulación ·conccntrnn más aún In distribución de In rlque:-.a 
social; nmntcnicndo la tendencia histórica que curnctcriza a este indicador. 

•ÓEn la etapa unterior de dcsurrollo. el esquema redistributivo e illlegrado de las políticas 
sociales se corrcspondíu con lu 111cciínica integradora del csquc111a global de ncu111ulacic.ln. En 
la actualidad. el régimen ncolihcrnl de política social. limitado a asistir a franjas de la 
población en pobreza extrema. es tnmbién mm dimensión del esquema de ncumulnción 
flexible, de articulación subordinada de las economías locales a In Jinnncierización creciente de 
la ccunrnnía glubar·. lic. 

"l'or dclinición la política social tiene un "sesgo social". es decir asigna serv1c1os y 
satislhctores sin una sin una contraprestación precisa o específica equivalente. ( ... ) la política 
social consiste en compensar por la vín de la acción publica estatal las desigualdades que 
emergen del acceso diferenciado a recursos económicos. saldando o reduciendo por In vín 
social (educación, salud, empico. vivienda ... ) el desfase entre la igualdad formal del Estado 
moderno f.: las desigualdades económicas reales de la sociedad capitalista y el mercado de 
trnbajo.''1 7 

Aquí se puede observar sí unn política pública o social n sido eficiente. El resultado en el caso
de México es que no se han logrado disminuir los índices de pobreza de una manera clara 
visible pnrn In sociedad. ' 

El objetivo del desarrollo está ausente sin embargo del diseño neolibcrnl. La política social es 
concebida en términos de compensación, asistencia o paliativo, no de promoción, muchos -
menos de desarrollo social. Se trntn de administrar los problemas mucho más que de 
superarlos; de ver como nos las arreglmnos, más que de salir ndelnnte. No hny un "uso 
desnrrollistn" de In política social, en la medida en que el desarrollo social no constituye ya un 
ingrediente de la estrategia predominante de acumulación de capital."178 

-

"La reactivación económica posterior ni ajuste hn dcjudo, hasta nhorn, unn grnn cantidad de 
víctimas en la pcqueiin y mediana empresa. en los asalariados, las mujeres, las comunidades, 
los niños." 179 

" En sociedades signadas por desigualdades profundas, como es In mayoría de las de América 
Latina, In inercia del mercado conduce a ahondar In polarización con efectos negativos sobre In 
acumulación, sobre In capacidad estatal para extraer y movilizar recursos y pnrn definir 
objetivos que sean efectivamente nacionales. Desde perspectivas teóricas disímiles, se 

"'lbid., página 20. 
176 lbid., página 21. 
177 lbid., página J 96. 
171 ibid., página 199. 
17

" tbid., página200. 
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considera qué en In base del crccimicn.to de fo pobreza se' cnc~cnti-a In profunda, creciente y no 
compensada desigualdad social" .. 180 

• ;·· ·.(··· >':.::'>'<·, · . . _'.':· ; . .. · · 

El Estado Mexicano ha dclinido unn serie de lincnmicntos n seguir para el combate a Ja 
pobreza. Se truta de Ja elaboración de programas y proyectos productivos. que a partir de In 
ubicación gcognilica de localidades. municipios. zonas o regiones prioritarias. donde In 
población se encuentra 1narginada de los servicios básicos. se inicie la instalación de agua 
potable. <lrcnujc. paviincntación. o en otros casos de progrun1as de ºc111plco pcnnancntc". 
Las regiones prioritarias son espacios territoriales que comparten identidad cultural y 
geocconómica, que presentan Jos más altos grados de marginación y pobreza con potencial 
productivo y gran riqueza biológica y riqueza de recursos naturales. 
Estas regiones se identifican con algunos indicadores de marginación: 
Que no cuenten con agua entubada. 
Sin drenaje ni excusado. 
Con piso de tierra. 
Sin energía cJéctrica. 
Vivienda con hucinan1icnto. 
Población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos. 
Analfabetismo. 
Población sin primaria completa. 
Localidades con menos de 5,000 habitantcs. 181 
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Estos se han dclinido a partir de un diagnóstico de Jo que se llama, población objeto. 
Para Clara J usidman las políticas sociales han operado en forma sectorial y con un alto grado 
de desvinculación. 
Citamos: 
Ln construcción de In política y lns instituciones sociales, así como el grado de intervención del 
Estado para garantizar los derechos sociales de Jos ciudadanos, están estrechamente vinculados 
con las idcologfns, las creencias y valores dominantes en las estructuras de poder. 
Una posición explica las situaciones de pobreza y desigualdad como asuntos circunscritos al 
ámbito individual, siendo responsabilidad de las personas superarlos, por lo que se plantea una 
mlnima intervención del Estado. Esta posición se origina en el liberalismo europeo del siglo 
XIX. 
l.La asunción de la pobl'C7.ll y de. la clni¡ualcl8d como expraionea de la problmnitica 110Cial 
más que como fenómenos ei~tm al~ de.los~ inen:lu o vic:ios clC · 
los ~~~~,}'!r'l!''\.;:fll!'c'l1(;.~l),(,9'~i::r:.:~:;.!.lllfo1ti1,~.il!~~mf.,•' ~ Yi ,~.: 
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Hasta 1iucstrós días el tema de las causas de In pobreza y In desigualdad subsiste como un 
debate fundamenta, que subyace en Jus formas· que adoptan las sociedades pura enfrentar 
dichos problemas. -

2. La tesis dominanlc en el gobierno mexicano ha sido que Já stipcración de la pobreza. el 
desempleo y Ja d.:sigunldad clcp<md.:n del éxito ele Jos proyectos económfoos del país, y por Jo 
tanw. adquieren el caníctt:r d" consecuencia o resultante ele ese éxito económico. El lema de 
primero hay que crecer para luego repartir ha dominado In ideología ele Jos gobiernos por Jo 
1ncnos desde la época akmanista. 

3. La poli1ica social en el México post-revolucionario se ha subordinado ni proyecto 
cco1uí111ico considcrudo crnno 111o<lcrno en las distintas ctnpas de la historia reciente. 
t\demús, se vuelve funcional a ese modelo. La política social se diseña y acuerda con Jos 
aclares sociales que en cada etapa tienen el peso suficiente parn exigir una parte de las 
ganancias del modelo económico, por Jo que para evitar el conflicto se les permite participar; 
así. rueron Jos campesinos en Jos ui1os inmediatos a In Revolución, y Jos obreros y Jos 
empresarios durnntc el modelo de sustitución de importaciones. 

4. La poli ti ca social hasta Jos aiios ochenta trataba de imitar a los modelos de Jos paises 
capitalistus ele "conomia de bienestar. recuperando algunos clemcnlos de In cultura y 
tradiciones nncionalcs_ e innovando en algunos ca111pos del co111hntc n la pohrczn y In 
marginal iclad. La Constitución de 191 7 sien tu las bases para las protecciones sociules de una 
cconomiu ele bienestar vinculada al trabajo nsalarinclo en Jos sectores formales de Ja economía. 
En paralelo siempre existieron acciones y programas dirigidos u Jos grupos mús pobres, 
mismos que a partir de Ja décadu de Jos sctenla udoptaron Ja modalidad de programas 
presidenciales de alta prioridad: COl'Lt\l'vlt\R, St\M, l'RONASOL, que compitieron con las 
asignucioncs presupucstalcs y responsabilidades de los sectores sociales tradicionales. Sin 
embargo. en los últimos mios ha sido creciente In imposición de modalidades de intervención 
en Jos campos sociales por parle de las instituciones internacionales de financiamiento para el 
desarrollo. particulnnnente el Banco Mundial. En estos modelos Jns estrategias dominantes son 
Ja descentralización. la privatización de Jos recursos sociales destinados a el bienestar, In 
foculización. las acciones compensatorias centradas en las manifestaciones de Ja pobreza, con 
un consecuente deterioro de las incipientes redes de protección social que se venían 
construyendo en lus estrategia social previa. 

5. Lu eli:ctividud de las uccioncs y programas de bienestar social se deterioraron con 
el tiempo, se deshumanizaron n medida que se burocratiznron, crecieron y ampliaron su 
cobertura. La centralización en el manejo de muchos de Jos sectores sociales y su crecimiento 
dificultó construir mecanismos adecuados de rendición de cuentas. además del uso patrimonial 
ele Jos recursos y de las posiciones directivas de las instituciones. La corrupción y In impunidad 
ante una sociedad no democrática han sido ingredientes centrales en el deterioro de varias de 
las instituciones de bienestar social. 

6. Lus modalidades adoptadas de política social en varios campos y el deterioro de programas 
sociulcs que fueron exitosos en algún momento, han contribuido n profundizar In desigualdad y 
la segmentación, Lu seguridad social nunca pudo hacerse extensiva n toda Ja sociedad y 
sectores importuntcs de In población han quedado excluidos de Ja misma, con atenciones, por 
ejemplo, en materia de salud, muy desiguales. Con In creciente privatización de algunos de Jos 
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esquemas de aseguramiento. In pretendida cobertura universal y los i11od.clos ·solidados se 
abnndonan y con ello aumenta el riesgo profundiwr aún n1ás la dcsigualdád y la exclusión. 

7. Varios campos de la política social han generado grupos de interés tanto por parte. ·de los 
operadores de los programas, como de los beneficiarios de los mismos. . 
Los primeros median y desvían los beneficios para la población objetivo e impiden 
modilicacioncs en las modalidades de operación. Los segundos insisten en preservar los 
beneficios recibidos. Igualmente Jos grupos sociales que logran un beneficio. diílcilmcntc 
pcnnitcn su mnpliación u otros grupos. 

K. Al hacerse mús compleja y heterogénea la sociedad nacional. la política social se vuelve 
ta111bh!11 mús compleja y dificil de operar. Las instituciones no están preparadas para enfrentar 
la diversidad. En el futuro la construcción de consensos v la reducción del conflicto en las 
decisiones de política social demandarán de la participación de los representantes de Jos muy 
diversos actores sociales que han levantado la voz en los últimos años, las mujeres, los jóvenes, 
los discapacitados. los grupos de la tercera edad. los indígenas, las ONO. etc. 

9. La política y programas sociulcs hun sido usados en varias ocasiones con fines clicntclarcs y 
en menor medida para rcgulur el mercado de trabajo. A lo largo de la historia post~ 
revolucionaria varias instituciones creadas con fines de beneficio social, fueron transformadas 
en instrumentos de control político. Otros pro[!rnmas fueron manejados. desde el inicio,· con 
esos fines. 

1 O. En los últimos quince años se dejó dctcriorur varias de las instituciones de política social 
para justificar su reconversión y facilitar su privatización. El grave deterioro. de los salarios 
pagados a los prestadores de servicios sociales públicos, como educación, salud, ha sido causa 
eficiente en la disminución en la calidad de los servicios. 182 

Esta extensa cita, nos sirve paru caracterizar grosso modo la política social seguida por el 
Estado Mexicano. por eso algunos investigadores. grupos y organismos Ja caracterizan como 
una política con fines clicntclarcs, subsidiarios y asistcncialistas que no resuelven el fenómeno 
de la pobreza. ya que son causas históricas y estructurales del desarrollo de capitalismo las que 
impiden un desenvolvimiento equilibrado del modelo. que no puede resolver, si y sólo si, el 
Estudo aplica políticas del tipo del Estado de bienestar. pero los planteamientos respecto a 
esta problema. implica respuestas más complejas. 

La investigadora Sara Gordon afirma que: "A riesgo de simplificar, podemos referirnos a dos 
amplias corrientes: la que remite al disfrute de ciertos elementos de bienestar como un derecho 
universal garantizado por el Estado. y la que pone el acento en las virtudes de asignación del 
mercado y destaca la responsabilidad individual en el logro del bicncstar. 183 

IM:? Jusidnmn. Clarn. La polftica social en el México post-revolucionario. Diez hipótesis para investigación. En 
Carta demográfica sobre México. 1996. 
10 Gordon H. .• Sara. Del universalismo estratificado a los programas focalizados. Una aproximación a la polftica 
social en México. En Schteingart. Mnrtha. Polfticas sociales para los pobres en América Latina. Editorial Migue 
Angel Porrúa. Primera edición, abril de 1999. páginas 49 a 79. 
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La corriente que plantea el disfrute del bienestar como un derecho, ha desarrollado Jos 
planteamientos de Thonms 1-1. Marshall sobre Ja existencia de una ciudadanía social. Esta 
ciudadanía concebida como un estatus que se otorga a las personas que comparten derechos y 
deberes. miembros completos de una comunidad. comprende derechos civiles. políticos y 
sociales. 1..a segunda corriente cn1ann del libcralis1110 cconóntico y se basa en la prcn1isa de que 
el mercado es el sistcmu más eficiente de asignación y distribución de rccursos··. 1

"" 

En el dmbito de la política social. a pesar de que se buscan objetivos universales, extender 
detenninadas medidas de bienestar a toda la población no se desarrollo un modelo dirigido a 
proteger de 111odo gcncrnl a la población de riesgos naturales y sociulcs. discapacidud y vejes 
en el pri111cr caso~ desempleo y litnitacioncs para satisfoccr las necesidades bdsicas, en el otro. 
con base en una recaudación generalizada ch! impuestos que pcrn1iticra financiar Ju cobertura 
universal dt: los servicios. a la 111ancra del 1nodclo bcvcridgiano de políticas universales de 
bicrn:star. que st: desarrollo en Inglaterra después de In Segunda Guerra f\1undial. 

··Este modelo se ha combinado en México con otro. inspirado en los objetivos de provisión 
universal por medio de Ja recaudación de impuestos. La espina dorsal de este sistema es el 
seguro social. pues consiste en poner en marcha amplios programas de seguridad apoyados en 
eontrntos individuales. cuyo acceso depende sobre todo del empico, por lo cual se excluye a 
quienes no se vinculan ni mercado formal de trabajo o participan en el de manera precaria y 
marginal. Esta relación con Jos trabajadores y empicados provoca que tales sistemas tiendan a 
ser corporativos y cstratificados ... 1M5 

"'La crisis provocada por la deuda externa y el descenso del crecimiento económico que 
ocurrieron desde principios de los aiios ochenta. influyeron para que el nivel del gasto público 
se convirtiera en un grave obstáculo para el financiamiento del gasto social y en un factor de 
empobrecimiento del Estado. La crisis financiera de Jos años ochenta y el propósito de reducir 
el déficit fiscal. mermaron las fuentes de financiamiento del aparato de bienestar en una época 
en In que Ja demanda de Jos servicios aumentaba debido al crecimiento de Ja población, el 
deterioro de las condiciones de vida y la falta de capacidad de Ja economía para crear nuevos 
empleos. Así se abandonó la redistribución de In renta como objetivo dominante de la política 
social que había caracterizado al modelo de sustitución de importaciones. Las políticas 
estabilizadoras basadas en el control de salarios y de precios abrieron un proceso de ajuste 
estructural que prctcndfa instaurar un modelo económico regido por el mercado y favoreció Ja 
apertura con1crcial y la inversión cxtranjcra". 186 

"Con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, en 1992, en el cual se estableció 
que Ja banca comercial captaría los depósitos de Jos trabajadores, se dieron firmes pasos hacia 
Ja privatización de las pensiones e intentos de incorporar normas técnicas en su 
fi.mcionntnicnto". 187 

"La reforma del Estado propuso .un modelo de asistencia residual, basado en el universalismo 
minimalista. donde se evita la extensión de derechos incondicionales y se establece que Ja 

111
" Ibid .• prigina 50. 

1115 Ibid • prigina 53. 
IM<> lbid., prigina 61. 
IM7 lbid., pagina 63. TESIS CON 
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oblignción .públicn comicmm donde lbllu el mercado. En un modelo nsi, In lógica de la 
. mcrcnntilización tiene prioridad por encima de los derechos sociales". 1

KK 

Pero no sol:unente la lógica del nuevo patrón de acu111i1lación de "especialización exportndora" 
es poner el énfasis en el sector externo. el mercado interno se desnrticula asi como la plnntn 
productiva nacionnl. disminuyendo tcndencialmentc los salarios y llcxibilizando la fi1crza de 
trabitio. 
Una de las características del ptllrón de acumulación en proceso de implantación en América 
Latina durante los últimos 20 aiios es que·· ... la estruc_tura productiva se polariza: un abismo se 
crea entre unas cuantas ratnas dituímicas orientadas a la exportación y las restantes, la 
importación se hace para satislbccr lus demandas de artículos suntuarios de grupos de alto 
ingresn y no paru propiciar la producción de bienes de consumo masivo". IK9 

Marthu Lerner se planten la siguiente disyuntiva: ¿A qué nspcctos concederles mayor atención 
y recursos. al empico o a los servicios básicos destinados n In población como son vivienda, 
educación. salud, nutrición y otros más?; ó ¿A cmíles políticas es pertinente concederles 
prioridnd. a una política económica como el empico que permite generar ingreso y se deriva de 
una reactivación en In economía ó a lus políticas sociales que van a permitir satisfacer las 
necesidades bilsicas como educación, salud. nutrición y medio ambiente y que resultan de un 
incrcn1cnto en el gasto sociul't·. 1110 

J"\ nuc.:stro juicio sería pertinente y 111;.'is ~1icuz una política de tOn1cnto al empleo y salario que 
permitiera obtener un ingreso a las llunilias y por tanto que dinamizara la economía real y el 
mercado interno. 

"El problema del desempleo se agrava por varios procesos económicos que se han presentado 
recientemente en América Latina: baja inversión, descenso de la formación bruta de capital, 
recesión industrial, crisis en In producción agrícola, imposibilidad de los Estados del continente 
para absorber los nuevos egresados de las instituciones de educación superior. Como 
consecuencia de todos estos procesos, unos más antiguos y otros más recientes, las 
proyecciones estadísticas más favorables para la región aún en materia de absorción productiva 
de la fuerza de trabajo avizoran altas tasas de desempleo para el porvenir". 191 

"l'ur;i América Latina el reto está en poner en marcha políticas económicas que permitan 
enfrentar el problema del desempleo e instrumentar políticas sociales que permitan a la 
población satisfacer sus necesidades básicas". 192 

En el caso de México esta implementación de políticas tanto públicas como sociales a 
consistido en una serie de programas que han tenido resultados claramente insuficientes, por lo 
cual se necesitan de políticas aún más activas así como inversiones crecientes en el rubro 
social. 

1811 lbid .. pnginn 64. 
111 ') Lcrncr. Bcrthn. América Lntina: Los debates en la polhicn social. desigualdad y pobreza. la edición 
Septiembre de 1996. México D.F., Editorial Miguel Angel Porrún. Página 51. 
i•m lbid., l>ftgina 112. 
1
'
11 lbid .• Página 120. 

l'JJ lbid .• l>ágina 126. 
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··r::J deterioro social y el empobrecimiento que se produce en América Latina como 
consecuencia de la crisis. así co1110 el ca111bio de estrategia cconó111icn y los ajustes despertaron 
i11terés por las políticas paru combatir In pobreza. disminuir la clcsigunlclnd y poner en práctica 
una política social 111i1s eficaz. La interrogante general que surge a lo largo del continente. es 
qué políticas deben instrumentar los gobiernos para contrarrestar los efectos sociales de In 
década perdida ( 1980-1990) y garantizar resultados sociah!s positivos en Ja década ele Ja 
cspcr:mza ( l 990-2000f·. 1''-' 

Los resultados dc la .. décmla ele Ja esperanza., no fueron muy alentadores. las economías 
latinoamericanas siguen padeciendo problemas estructurales: deuda externa. déficit fiscal. 
d.:ticit comcrcial. 1'111:1 de inversión. desaceleración y crisis. por lo que se han impedido 
avances muy claros en la disminución en los niveles ele pobreza e indigencia en Jos diferentes 
países. 
De igual numera los indicadores de ésta décacla(2000- 2010) que inicia .hacen hablar a los 
investigadores que nos dirigimos a una tercera década perdida(¿qué pasa?). 194 

.. Los programas ele lbcalización surgen para .compensar los .costos del ajuste que Ja nueva 
estrutegia neol ibera) propició y para detener el empobrecimiento, deterioro social; desempleo y 
pérdidadeingresodclarcgión".1''5 ·. . · .. _ ,,_- _-._. -~---;-,.::._ .. i:_·-_• - -

.. . .- ·. .· -~· 

Bajo este panorama ele cambio, transicióny cdsis es 11ecesario, C)Ue el Estado tenga muy cla~as 
cmíles son las prioridades esenciales ascguir,·y estas deberia-n ser políticas públicas y sociales 
eficientes. así como una crceicnte' i~versión procluctivncn el país.' · · -

1'':i lbid .• Página 91. 
1''"' Ln Jonada 21 de abril de 2003. Reporte económico. David Márqucz Ayala. Unidad Técnica de Economía S.A. 
de C.V. (UNITE). Américn Latina: Jtacia la Ja década perdida . 
.. Estimaciones de la CEPAL indican que para 2002 la Región presentó por primera vez en muchos anos un 
decrecimiento en su PIB de -0.5°/o y en su PIB por habitante dc-1.9%: los peores resultados regionnlcs en más de 
una décndn. Ln deuda externa -que como es sabido busca ser sustituida en los circuitos financieros globales por 
inversión extranjera dircctn(cn In planta productiva) y de cartera( en acciones y vnlorcs)-se mantiene no obstante 
en muy nitos niveles. cercanos ni 40% del PIB de la región". 
1
''

5 lbid .• Página 95. 
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"A rasgos generales, el "espacio"- - incluso en los periodos de mayor participación estatal- de 
lns políticas sociales como instrumento rcdistributivo ha tendido a moverse fundnmcntalmcntc 
dentro de los miirgencs que le otorga la propia dinámica de la acumulación de capital." 196 

Ln distribución de la riquc7.a social esta acotada n los nuírgencs del proceso de acumulación, 
pero podemos alirnmr que el pntrón de acumulación de especialización exportadora a 
prorundizado los procesos de empobrecimiento, exclusión y polurización social en el país. 

··En este sentido. y mirando la historia de In región se podría visualizar. por ejemplo, que el 
patrón de acumulación hacíu fucru, de fines del siglo pasado fue mils excluyente socialmente 
hablando, que el patrón de sustitución de importaciones vigente hasta entrados los ochenta. 
l'vlientrns que el patrón de especinliznción exportadora presenta una agudización mayor de la 
i.!Xclusíón y la pobrczu. en relación con el patrón de ncunuilación anterior ... 197 

··En general el concepto de patrón de acumulación hace referencia a las formas fundamentales 
en como se reproduce In actividad económica y social de una sociedad en un periodo 
determinado. Incluye también In política económica y la forma de intervención del Estado. Por 
ejemplo. el patrón de sustitución de importaciones correspondía a In etapa en que se promovió 
la industrialización como eje para romper el retraso.(década de los treinta a los setenta) En la 
actualidad estaríamos en presencia de otro patrón de acumulación de cspccializaéión 
exportadora. ~•l'>H 

Este patrón de acumulación ya lleva 20 años y sus resultados( en términos breves) han sido un 
mnyor número de población en situación de pobreza. 

"Sin negar ni reducir su especificidad. toda la política social debe ser analizada en el marco 
nuis amplio del esquema de acumulación en curso en un país determinado". 199 

"Lu política social es encarada como un conjunto restrictivo de medidas orientadas n 
compensar los efectos inicialmente negativos del ajuste macrocconómico en algunos 
segmentos de In población artificialmente integrados merced a la irracionalidad de la 
asignación de los recursos del esquema estatista anterior. Es enfocada asimismo como algo 
eminentemente transitorio: superada esa etapa inicial, la reactivación y el saneamiento de In 
economía de mercado gencrarÍI los equilibrios básicos, quedando n lo sumo una pequeña 
proporción necesitada de atención pública.''20º 
Este es el escenario óptimo de la política social neoliberal. pero la acumulación de rezagos 
sociales a sido una constante visible en el país. 

l'H> Olavc. Patricia. La pobrc7.a en América Lntinn, una asignatura pendiente. 1• edición, Julio de 2001. UNAM, 
Instituto de Investigaciones Económicas, Editorial Porrün. Pagina 1 O. 
1
'" lbid .• Página 1 O. 

l'IM lbid .• Página 17. 
1
'"' Vi las. Carlos. De ambulancias. bomberos y policlas: In polftica social del neoliberalismo (notas para una 

perspectiva macro). En Las Politicas Sociales de México en los años Noventa. Varios autores. Editorial. Instituto 
Morn. UNAM. l'LACSO, Plnzn Vntdés. t• Edición, Diciembre t996. l t t/14t. Pagina 1 t2. 
200 lbid .• página 1 16. 
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"En estas condiciones lo social es considerado ante todo unn dimensión del gasto, no de la 
inversión el concepto de desarrollo social se diluye cede terreno al de compensación.social. En 
consecuencia. In política social se contrae, y sus dos funciones tradicionales (acumulación y 
legitimuci<in) experimentan severas uduptnciones. Lu cuestión de In contracción de In política 
social se presta a debate, especialmente en lo que toen .u los fondos asignados .n su 
lim1ncim11icnto:<?OI . , _ 

Respecto al gasto y presupuesto de la política social "Iris cifras "disponibles usualmente se 
refieren a las sumas presupuestada~¡.,Y no a las efcctivnmcntc.cj_cc~1índns. y la diferencia _entre 
unus y otrns suele ser 1nuy grande ... - ... .<':.·_ .;. . · 

A últimas JCclms con la administración de Vicente Fox 'Qt;cis~·da· hcn1os tenido' noticias de 
subejercicios en el presupuesto _de egresos._ ·> ,, ;: . , · "::• ~ . , . , 

"; .-e~,'.'.' 

Vilas refiere ademí1s que "es claro que ui1 cfecÍo inliicdia'to'dc la:p;lvatiz~ciión es poner a 
disposición del mercado de capitales recursos. Jirianeieras·:considc.rables, 'dimÍmi7.ando los 
mecanismos de acunmlación."2º3 

',, '--.-·_._ ,-. -.- ··:·.<:' _: 
Como ejemplo podemos ver la_ utilización del ahorro acu.mulado 
AFORES, que tomó el estado, un verdadero asalto en despoblado; 

-- -·. : -
por los trabajadores en las 

Vilas lmce una observación del modelo ncoliberal: ··se fündamenta In privatización en la 
necesidad de aliviar In crisis fiscal, incrementar In eficacia de la oferta de servicios y evitar las· 
irrucionalidadcs a que conduce su gratuidad, tanto a nivel mncrocconómico como 
111 icrocconó1nico. ''20

"' 

La privatización -scgón Vilas- acarrea la reducción o pérdida de fiscnli7.ación del Estado en 
tanto representante de la comunidad nacional.205 

"La mayor parte de los programas de "combate a la pobreza" denota una nueva forma de 
relacionarse con los pobres, que aún no se traduce en reducción significativa de la pobreza. 
Obedece nuís bien a la subordinación de tales programas y acciones a un esquema de global de 
acumulación que excluye a mayor velocidad que esos programas compensan, y al carácter 
accesorio asignado a In política social dentro del esquema predominante de acumulación."206 

Vilas refiere que: "todo modelo o esquema de acumulación supone siempre una 
proporción dada de población excedente. El caso mexicano es, en este sentido, particularmente 
ilustrativo de dicha tensión entre la eficacia técnica de una política sectorial y la racionalidad 
del esquema global( ... ) Se estaría así en presencia del desarrollo de un nuevo mercado de 
trabajo que va más allá de la diferenciación tradicional entre sector formal y sector informal y 
que combina los ingredientes de ambos: organismos estatales y multilaterales y empresas 
capitalistas en el financiamiento y ejecución de las obras- es decir, sector formal- sustentados 

2111 lbi<l .• p:.iginn 1 16. 
:?n:? lbi<l .• página 1 16. 
:?

11
' Jbi<l .• página 117. 

20
"' tbid .• página 119. 

"" Jbid .. página J 19. 
20

" lbid .. página 126. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



134 

en fucr/.a de y trabajo contratada de acuerdo con patrones informales: inestabilidad laboral, 
salarios de bajo del mínimo, ausencia de protección legal, inexistencia de organización 
sindical."2º7 

Un escenario poco optimista para el sector laboral del país que a cargado con una disminución 
brutnl de sus niveles de ingreso y por ende de su poder adquisitivo real. 

··En el csqucrna ncolibcral Ja política social se relaciona con la política cconórnica por una vía 
cn1i11cntc1ncntc pasiva: liberar n.:cursos Jinancicros para la ncrnnulacibn y prevenir tensiones 
sociales en situaciones límite. l.a intcr\'..,nciún del Estado incide dircctmnentc en el nivel de 
empico de la fucnm de trabajo y del capital productivo. l.a hipótesis de que ala reactivación y 
el crecimiento generan por sí mismos un aum..,nto del "mplco y el abatimiento de la pobreza no 
n.:sistc la confrunw.ción con Jos datos. li.1 cvíúcncia latinonn1cricana es que el cn1plco. cuando 
cree..,, lo hace a un ritmo inferior que el producto y el incremento de la población activa. y Jos 
salarios reales se mantienen deprimidos. Mús aún, el mayor crecimiento del empico tiene 
lugar en el sector inforr11al. con elevados niveles de prccarización.'·:?OH 

Esto euundo hablumos de un escenario de crecimiento, pero cifras recientes en América Latina 
y de l'\·léxico nos muestran Ja continuación de la desaceleración de la economía mundial, con 
sus lógicas consecuencias. 

V ilas ciwndo un estudio del Sistema Económico Latinoamcricano(SELA) menciona que --cJ 
deterioro del nivel de vida de América Latina puede afectar la gobcrnabilidad de In sociedad". 
(l'úgina 33. 
Y adc1nús rncnciona que: 
ºJ>recarización, violencia, tugurización, inseguridad personal, desigualdad social creciente, 
forman parte de los resultados de la crisis de la década pasada y de Jos sesgos sociales de las 
políticas adoptadas para enfrentarla. La reactivación económica posterior al ¡tjustc ha dejado, 
hasta ahorn. un tendal de víctimas en la pequeña y mediana empresa, en los asalariados, las 
mujeres, Jns comunidades rurales. los niños. Se puede mlucir que el crecimiento reciente de la 
pohn:zn es un efecto de la crisis mits que de las políticas ncoliberalcs; peor es dificil sostener la 
eficacia de esas políticas pera revertir esa situación. y puede nrgurnentursc, en can1bio, su 
contribución a su consolidación y agravmnicnto. En particular, destaca la incficucia de los 
enfoques inspirados en el ncolibcralismo para reducir la profunda, y aparentemente creciente, 
polarización social. Nuevamente, puede argumentarse que In equidad no constituye uno de los 
objetivos del ncolibcrnlismo; de acuerdo con este enfoque, ella es, en el mejor de Jos casos, un 
resultante del funcionamiento del mercado. Pero en sociedades signadas por desigualdades 
profundas, In inercia del mercado conduce a ahondar Ja polarización, con efectos negativos 
sobre Ja acumulación, sobre Ja capacidad estatal pura extraer y movilizar recursos y pura definir 
objetivos que scnn clcctivamcntc nacionales. Desde perspectivas teóricas disímiles. se 
considera que en Ja base del crecimiento de la pobreza se encuentra Ja profunda y creciente 
desigualdad sociaJ.209 

1117 lbid., páginn 128. 
"" lbid., páginas t 30-t 3 I. 
w•> lbid .. páginn 134. 

TESIS CON 
FALLA DE O'HIGEN 



135 

Parn Yilas: "Las limitaciones .de In politicn social actual derivan del propio modelo de 
acumulación del que forma parte: su dinámica ·11mrginadora y·de. ercciente:desigualdnd; El 
presente esquema de acumulación se asienta en una correlación. de' fuerzas sócialcs y, en 
particular. en una instrumentación del Estado ·y sus agencias en beneficio de· actores sociales 
dctcr111inudos··.21º 

En cscnciu la política cconó1nica restrictiva y de co1itrol inllnCionari~· no u incentivado el 
cn:cimicnto de la economía real. El patrón de acumulación actual se lin caracterizado por ser. 
cxcluycnlc y con una alta polarización social en México; · 

"º lbid., página l 35. 
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5.2. DESIGUALDAD CAMPO-CIUDAD. 

Canictcristica del desarrollo capitalista es la transferencia de excedentes productivos del campo 
a la ciudad. en gcncrul. al desarrollo industrial. cn diversas etapas. Este fenómeno se observa 
cspccialincntc en las llan1udas socicc.luc.lcs atrasadas o subdesarrolladas. ya que en las llmnadas 
sociedades desarrolladas 111cdiuntl.! el proceso de innovación tecnológica y el proceso de 
industrializacil111 dela agricultura se da un proceso inverso. El capitalisrno se fundmncnta en el 
desarrollo de la industria y en la innovación tecnológica sobre lo que se dcnornina la sociedad 
rural. así cnn1n de las sociedades con un rnodo pn.:capitalista de producción. En las sociedades 
desarrolladas la innovnciéln tecnológica. es decir. la agroindustria. cuenta con un 
linancimnicnto itnportantc. En las suciedades atrasadas. en can1bio. la subordinación de la 
ugricuhura es una tcndl.!ncia clara y consistente. 
l!I desarrollo tecnológico y su aplicación a diforcntcs ramas productivas. también se aplican al 
cmnpo. 
Algunos autores explican este fenómeno a partir de la división internacional del trabajo. 
Los países dcsarrollados. en los cuales los niveles de productividad por hectárea es mucho 
mayor a los países subdesarrollados, pugnan por colocar en otos países, su producción 
cxccdcntc. 
Es ahí dondc los mecanismos mundiales de comcrcio entran en acción. las negociaciones y el 
estira y alloja de la política comercial de los diferentes países. 
Vcintc mios ch: crisis económica hnn erosionado In cstructura productiva de México. 
La crisis del campo mexicano forma parte de esta crisis. La declinación del financiamiento al 
campo. afectada por la disminución de la participación del Estado en la economía, así como la 
tendencia a la privatización del campo y del control de empresas transnacionales y 
multinacionales del campo del tercer mundo. 
Algunas consecuencias de este proceso son la migración del campo a las ciudades, el 
hacinamiento de la población en grandes conglomerados urbanos. La Ciudad de México es un 
ejemplo claro de esta situación. 
La concentración industrial. de los servicios. de la población. así como de la infraestrnctura 
productiva del pais. en 3 zonas metropolitanas: Ciudad de México. Guadalajara y Monterrey, 
explica una forma distorsionada de desarrollo. 
El desarrollo de las diferentes regiones del país seria la prioridad después de las consecuencias 
que este modelo de desarrollo ha traído consigo. 

Así, un tema interesante pero que está más allá del contenido de esta tesis es la desigualdad 
entre cl campo y !u ciudad, que marca una tendencia hacia la urbanización de las sociedades 
capitalistas del mundo a costa de las sociedades tradicionales, y que precisa un 
eucstionamicnto puntual y esencial: ¿podrá la sociedad humana sobrevivir con una tendencia 
tan acentuada hacia el deterioro ambiental. la destrucción de los ecosistemas del mundo, así 
como hacia el marcado deterioro de la calidad de vida de la humanidad? 
Son sólo algunas preguntas que nos parece esencial plantear para superar la visión 
antropocéntrica, actual de la humanidad. El hombre hn logrado transformar la naturaleza, 
cambiando diversos ecosistemas del mundo. Necesariamente se trata de lograr procesos 
productivos no contaminantes, sostenibles y sustentables, que no implique un uso irracional de 
los recursos no renovables del mundo. No solo se trata de abordar el problema de la pobreza, 
sino de emprender políticas públicas encaminadas a lograr una mejor calidad de vida para In 
misma. 
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5 3. EL PROGRAMA DE LAS 100 CIUDADES. 

El t¡uc llega u Tcclu poco \C tic la ciudad, dctrí1s de In-. cmpuli:tudas Je 
tnhlas. los ahrigns dt: •1rpillcrn. los mu.lmuios. las armazones llh!lúlicas. 
los puentes de madera cnl,11.;1d11s de c;.1hlcs so~t..:nidth por cah:.1llch:s. li1s 
csculcras th! i1J10) o. los csqudclos de almnhrc. 
J\ la ¡m:J:!Ullla·j·,Pon¡u~ sc hm:..: la conslruccílln ti.: Tecla'.'· lo ... lmhi1;111h:!'o. 
sin dcjur de h:\ u11t¡1r cuho:.. de haj;1r plnmmlas. di: mmcr dt.: oirrih;r;1hajo 
lurgus pincl..'h:s:-l'••ra que 1111 empiece la dc~1ruccilm-rcsrrnhkn. E 
inlcrrop.m.!n~ !'onhrc si 1c111c11 que npc1rns quilmlos los andamins de In 
i:iudud cmpkcc 11 n:s1¡11chrajm:.c y c;1iga en pcdouns. m1adcn de pris<1. 
en \'0.1. haja:-:"n !'iillu lil ciudad. Si insatbfé'chn con l:i rcspucsla al!!uicn 
ilflO)'ª el ojo '-'n h1 n.:mlija lle una ccrcu. \e prúas que suben nlrn'i grúa?<>. 
nrmaznncs ljUC cuhren 111rus :1rnml'ones. vig;:1s l¡uc upuntalan otras 
\igJ.:-.. 
-;,QuC Sl.'nlidll tienen \ ueslrn'i nhrns'!-pn:gunl:l-.¡,Cu:il es el lin de una 
ciudml en cons1ruccil111 si1111 um1 dudm.J'! ¡,IJilnde C!'itá el plnno ljlle 
!'ie~uls. el prnyccto'.' 

-Te In mo!'itnlrcmo!'i upcn:ts termine lu jornud;.i: uhurn no podemos 
inlerrumpir-ri:spltntkn. 

El trnhnjo cesil al m;:mlcccr. C11c lu noche sobre las ohrns. 
l~s mm imche cstrcllmla.-i'~slc es el pro)·ecltMliccn. 
ltaln Cnhfoo. l.us ciudades irwisihlcs. 

En 1990 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social 
desarrollaron el programa de las cien ciudades. 
El espíritu de este programa consistía en hacer una distribución territorial más armoniosa de In 
población del país. Ln idea era acertada pero los resultados no han sido eficaces. 
Otro aspecto del ctml partió la elaboración de este programa, fue la reestructuración productiva 
que se hu modificado la ubicación de la planta productiva nacional. 

Tenemos que decir que la crisis de la economía mexicana, la reestructuración y la falta de 
crecimiento económico en el país a tenido efectos claros en la población, manteniendo a gran 
parte de la misma en la pobreza. Este programa de las cien ciudades tenía objetivos claros, 
entre ellos lograr una distribución más acorde entre población y territorio nacional, es decir, del 
crecimiento urbano de las ciudades medias y grandes, acompañado de un mejoramiento 
económico y social de la población. El problema consistió en que la crisis económica a sido 
acompañada de un deterioro social muy evidente de la sociedad mexicana. 

La idea de este programa era: i) Lograr que la consolidación del desarrollo ordenado de 
ciudades medias y pequeñas estratégicas que constituyeran alternativas viables para la 
localización de actividades económicas y de atracción de la población. 
ii)Aprovcchar las capacidades efectivas y potenciales del conjunto de ciudades que ofrecen 
oportunidades para la instalación de actividades productivas y crecimiento ordenado; y 
iii) Fortalecer la administración municipal y coordinación con otros órdenes de gobierno, como 
base pura el impulso del desarrollo equilibrado de las ciudades. 
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Las.líneos de acción de este progrnnm eran las siguientes: 
Jleg11lt1cirí11 tlel "-'"" 1/e/ sue/tJ v tle /11 111/111i11i.\·tr11citi11 11rha1111: Los objetivos de la 
ud111inistración urbana eran los siguientes: 
Apoyo u.la uctualiznción y adrninistración de planes de desarrollo urbano. 
Fnrtalccimicntn de la capncidad financiera 111unicipal.(1nodcrnización catastrul) 
Estructura de gcstiún y de apoyo a la participuciLín privada social. 
El propósito era pro1novcr nuevos 1nccanis1nos para incorporar sucio al desarrollo urbano .. usi 
con10 atender a Ja poblaci<'111 de escasos recursos en su dc1nanda de sucio y vivienda . 
• \"ue/o 11rbt1110 ,. re.\·er1•11.\· territoria/e.\·: En este aspecto se trataba de incorporar ordcnnda y 
opnrtunmncntc sucio al desarrollo urbano. 
Satisliu:er las necesidades para la ejecución de vivienda y oterta de lotes a la población de 
hasta 3 salarios 111íni1nos. 
Así l:°lllllu n:gular el ca1nbio l.h: uso dl! sucio~ agrícolu a urbano. 
Ate11citi11 11 t1!ftJeclt1.\' c1111bie11t11/e.\·: Los objetivos en este aspecto eran: 
i) El saneamiento de cauces: lo que ilnplicnba suncar los cauces urbanos. 
ii) Conservar o regenerar las condiciones naturales de los cauces urbanos, restituir la 

capacidad de conducci<\n de cauces, utili:t..ar las superficies de zona fcdcrnl paro 
proyectos de mejoramiento urbano, asi como involucrar a lns autoridades locolcs en In 
vigilancia y conservación de los 1nisn1os. 

iii) El manejo de residuos sólidos. 
iv) /\tender las necesidades de recolección y disposición de los residuos sólidos. 

llet1cli1'11cirí11 et'(Jlltí111ic11 1/e los ce11trt1.f 1/e /11.f ci11tla1le.\·: lo que ~111plicaba el rescate y 
aprovechamiento del patrimonio construido, el mejoramiento de cquipmnicnto social y lo. 
modernización de la infraestructura y servicios. 
Vi11/it/(f(/ 1• tnmseorte: En este aspecto las lineas estratégicos crnn los siguientes: 
i) reordenar, rehabilitar y ampliar la infrncstructuro vial primaria, con hose en estudios 

integrales. . 
ii) concentrar occioncs, recursos y esfuerzos entre los tres niveles de .góbierno y ·los 

sectores social y privado. , 
iii) Adecuar los esquemas tarifnrios del sistema de transporte público de posojeros.·.·· 
iv) Establecer la estructura institucional rclocionndo con sistemas de vialidad y transportes 

urbanos. 
. '"' 

Todavía en la actualidad la población se sigue concentrando en 5 ciudádes o áreas 
metropolitanas de más de 1 millón de habitantes: México D.F., Monterrey; Gundolnjaro, Pueblo 
y Vcracruz. · · · · · · · .. ·· · 

Pero hacemos hincapié en que In lógico de la política gubcrna.iiental hu sido laxo y errático, 
debido o los cambios scxcnalcs y o In falta de· continuidad en los diversos programas 
emprendidos. 
No se hu definido de manero eficaz un programa de distribución espacial de In población en el 
territorio del país que resuelvo los problemas tnn · ngúdos que representan las grandes 
concentraciones urbanos del país. . 
Lo causo principal es la crisis económico por In que atravieso el país, eso sí, de manero 
constante. · 
Los problemas de pobreza y pobreza extremo, se hnn acrecentado de una manera aguda y 
grave, trayendo unn conílictividod social y político permanente. 
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Las políticas públicas y sociales implementadas por las dif'Crcntcs dreas· gubernn~1cí1tnÍes han. 
sido insuficientes frente al reto que representa In situación imperante. ..· .. 
La pobreza. tanto en 1ireas rurales. donde es casi absoluta, o en:. zonas urbanas. donde. es 
relativa. es una constanlc. . . ·, . e • 

Las respuesws institucionales, no han podido construir unn solución eficiente.a los· grandes 
problemas del país. 
En particular la pobreza sigue siendo un problcnu1 pendiente. que.' Se ugw.liZa y se· agrnva. 
nrnnteniendo como ya dijimos. la confliclividad social y In polnriznciém de In sociedad. 

Es i1nporta11tc 1ncncionur que este la crisis cconó1nica y la rccstructurnción productiva que se 
desarrollo en i'l'léxico desde los mios 80's, 90's y que continúa en la actualidad hn implicado 
una rcordcnaciún territorial dd país .:n el aspecto poblacional por los nuevos tlujos 
migrutorios. así como por la refuncionalizaeión lerritorial de los procesos productivos del país. 
aspecto preponderante en cslc renglón es In importancia de la industria maquiladorn de 

·exportación. 
La elaboración e.le los llmnados ··corredores cconó1nicosºo ••corredores industriales". fue 
elaborada bajo i:su1 lógica. 
l lacer 1mis clicientcs tanto los procesos productivos, así como mejorar los tiempos de 
cntrega(es decir. la circulación y realización de las mercancías) y In infraestructura de 
co111unicación del puis(tnnto terrestre. portuaria. ferroviaria así co1110 aérea). El otro aspecto era 
Ja prh·atiLo.h.:iún JI.! ulguua~ Je cstus ranws cslro.1h.!gicas para el país. 
J>aru tenninar este apartado nos gustaría 111cncionar algunas interrogantes: 

i) Las ciudades se cstún sobrepoblundo. 
ii) Existe un proceso de deforestación mundial. en México este problema ronda las 600 

tnil hcctiircns deforestadas al afio. 
iii) Se esta produciendo un agotmniento de los mantos acuíferos así como del ngua(el 

consumo de agua en l'vléxico es de 300 litros diarios en promedio por persona) 
iv) Hay un proceso, igual de grave, de descrtilieación de In tierrn(el desierto del norte 

del país tiende a trasladarse hacia el sur de la república) 
v) Los procesos de automatización. estún llevando, a In población de los paises tanto 

desarrollados como a los que no lo son, ul desempleo; y 
vi) En l\,léxico se consumen diariamente 18 millones de litros de gasolina. 

Ante este panormna., nos prcguntmnos: 
1) ¿Son viables las ciudades?, y 
2) ¿Scní viable In especie humana, con métodos productivos tan destructivos, para el hábitat 
terrestre y los ecosistemas? 
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5.4. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDADRIDAD. 

Solidaridad inicia cn1110 un programa de atención inmediata a las necesidades y dcrnnndas n1ás 
urg.cnlcs de los sectores de la poblacilín en situación de pobreza extrema. 
Un docu111.:n10 dd Consejo Consullivo del Progra111a Nacional de Solidaridad menciona que: 
··,.\ los aspl!'ctus cl!'ntnllcs de la politicn social. como lo son la cducuci<.'111. la alilncntación .. la 
salud. la vivienda hoy se agregan nuevos clcn1cntos con10 son el desarrollo de una red de 
infrw . .:structura sociocconl>1nica y la capacidad de orgunización. participaci6n y 111oviliznción de 
Jos grupos sociales de 1111.:nnn.~s n:cursos. con lo cual se busca dcspll!gar plcnmncntc las 
poh.:ncialidadcs cco1Hí111icas. conjugdndnla política ccond111ica con la política social~ con el 
scnlido de cquidml y jus1icia quc se cncucntra plasmado en los objetivos y compromisos 
Sl•l.:iah:s Jd E!-tto.11..lo i\h:.\.il!411lu··. ~ 11 

Dcnlro dcl Plan Nacional dc Dcsarrollo. el Acucrdo Nacional para el Mejoramiento Productivo 
dcl Nivel dc Vida cs en el marco que lc sirve de sustento al Programa. El acuerdo se rige por 
las siguientes líncus cstratégicns: 

1) Promover la creación de empleos así como proteger y aumentar el poder adquisitivo y 
el bicnt.:star de los trubajadorcs. 

2) /\tender las demandas prioritarias de biencslar social. 
3) Procurar la protección del medio ambiente. 
4) Con1ribuir dccisivmncntc a la erradicación de lu pobreza extrema. (p. 79) 

Subrc c:,lu ba~c .. SuliJariJuJ se orienta en torno a tres vertientes de acción: 
11 Solidaridad para el hienesfl/r social. Mcjoramicnlo inmediato de los niveles de vida 

con énfasis en los aspectos de salud. alimentación. educación, vivienda. servicios 
básicos y regularización de Ja tenencia de la tierra. 

ll Solidaridad (Jara la 11roc/11cchí11. Oportunidades de empico y desarrollo de las 
capacidades y recursos productivos de las comunidades, con apoyo a las actividades 
agropccuarias. agroinduslrialcs. forcslalcs. cx1ractivas, microindustrialcs y psícolas. 

J1. Solidaridad (Jctra el desarrollo rei:ional. Conslrucción de obras de infraestructura de 
impacto regional y cjccución d programas especiales de desarrollo en regiones 
cspccilicas. (p. 80-81) 

Snlitlnridud 1rnru el Hicncstur Social. 

En cuanto a las acciones de salud se ha avanzado en la dotación de los grupos que más lo 
requieren. Durante 1989-1993 sc han conslruido. rehabilitado y equipado 3571 centro de salud 
y 293 hospitales en coordinación con la Secretaría de Salud. (p. 97) 
En el úmbito dc educación se instrumcnlaron los siguientes programas: Infraestructura 
Educativa. Escuela Digna, Niños en S0lidaridad y Apoyo al Servicio Social. 
En maleria de Alimentación v de Abasto se han realizado acciones dirigidas a crear 

infraestructura para apoyar el acceso de la población de menores recursos al consumo de 
bienes búsicos. Se han inslalado más de 3 mil tiendas rurales y rccapilalizado más de 1 O mil. 
En materia de Comercialización destaca la instalación y equipamiento de 421 lecherías para 
beneficio de mús de 7 millones de niiios. y el establecimiento de mas de 400 cocinas populares. 

~ 11 Programa Nacional de Solidaridad. Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. Editorial 
F.C.E., 1994. Primera Edición. México D.F. Página 77. 
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En mutcriu de Urbanización se hu atendido la demanda de servicios básicos de ulcuntarillado, 
drenaje, ugua potable. suministro de energía eléctrica, así como equipamiento urbano (p 102) 

Soliduridml p:1r:1 1:1 prod11ccU111. 

Solidaridad busca tener impacto a nivel productivo crc:111do: 
1) El Programa de Fondos di! Solidaridad para la Producción beneficia a campesinos 

tcmporalcros que trnb:\ian en tierras de baja productividad y alto riesgo. 
2) 2) En 1992 sc creó el Programa Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad con 

los nbjcti\'os de articular los prngrrnnas de apoyo productivo que venían opcrnndo en 
Solidaridad. y pro1non:r la realización de nuevos proyectos en el tncdios rural y urbano. 
apoyando la cn:acic"ln de c1nplcos. Con las acciones del pri1ncr ejercicio se apoyaron 
3643 cn1prcsas y en d pcriudo cncro-uctubrc de 1993 se bcnctició a otras 5092, la cual 
urroja un total de 8735 empresas. que han gcawrado más de 42000 empleos. 

3) La Solución a la Cartcra Vencida con Banrural. 
4) Hasta el año de 1991. los proyectos productivos desplegaron sus acciones en muchos 

pequeños proyectos.( p. 108). 

Soliduridml pnru el dcsurrollo rcgionul. 

En este grupo de programas se ha buscado impulsar In descentralización, cLfortnlccimicnto 
n1unicipal y la m11plim.:iún de infraestructura básica. . , 

1) El Programa de Infraestructura Carretera y de Caminos. Durante el periodo 1989-1993 · 
se construyeron arnis de 20 mil kilómetros. 

2) Con los Fondos l'vlunicipalcs de Solidaridad se ha buscado ampliar Ja capacidad 
linuncicra y de gestión del municipio u partir del desarrollo de más de 90 mil proyectos 
de infhacstructura, productivos y de bienestar social. abarcando casi 96% de los 
municipios del país. 

3) Se hnn puesto en marcha 16 l'rogranrns de desarrollo Regional, en doce estados de In 
república. 

Otros programas son: 
1) El de Apoyo a comunidades indígenas. 
2) Ln Solidaridad con Jornaleros Agrícolas. 
3) El Programa de Mujeres en Solidaridad. 
4) Sepultura Digna y Programa Penitenciario( de carácter local). (p. 114). 

Dentro del mismo trabajo se menciona que: "el papel del gasto social es de servir como 
instrumento de la política social. pura promover In igualdad de oportunidades en el acceso a Jos 
servicios sociales búsicos. corrigiendo así las fallas del mercado en la distribución del ingreso y 
posibilita mayor contenido social a todos los aspectos del crecimiento". (p.147). 
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:>.:>. RAMO 26. DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE 
POBREZA . 

.. El ramo 26 rccibc rccursos del presupuesto federal que se destina a dcsurrollar programas y 
acciones para dis1ninuir In pobreza entre los grupos y regiones con mayores desventajas 
cconúmicus y sociales. Hastu 1997 .. el rumo 26 se dcnon1inó ••SupcracUtn de In Pnhrczn,, y a 
parlir de 1998. con el nombre de "l>csnrrollo Sneinl y Producti\'n en Rc~inncs de Pnhrcz:i", 
se oricnla principahncntc hacia gcnt.!racilln de cn1plcos. el 111cjora111icnto de actividades 
productivas t.!11 zonas de 1nayor pobreza. etcétera. Los progrmnas y recursos de este rmno., 
rucron reducidos y algunos de ellos han pusado a formar parle, por ejemplo. del ramo 33. uno 
dc cuyos prognunas principales se dirige hacia el apoyo u mejoras en la infraestructura y obras 
1nunicipah:s. l la existido en general un proceso de descentralización de Jos recursos. pero ese 
proceso dcpcndc del lipo de progruma involucrado, ya que en algunos casos los recursos se 
dirigen hacia los gobiernos de los estados y. en otros. hncia los niunicipios."212 

Algunos aulorcs e investigadores han ubicado este proceso de transferencias de recursos entre 
ramas prcsupuéstalcs como. parte de la Reforma del Estado. o en sí la reforma del Estado 
rvlcxicano. es decir. ¿cómo se van u dislribuir los dineros. el prcsupucslo entre Jos poderes 
federal .l.!stalal ,municipal o local. etc?. Nosotros en realidad no coincidimos, ya que debería 
haber una dclinición precisa del llamado combate a Ju pobreza y de los recursos que deberían 
csiar plcnam..,ntc claros y bien definidos. pero dentro de los vaivenes de Ja política mexicana, Ja 
corrupción. Ja poca certeza en Ja asignación. la crisis fiscal del Estado. etcélera., inciden en las 
inconsistencias políticas. así como en las definiciones de las coyunturas legislativas. 
Asi. la asignación presupuestaria pende de al lilcres, ya que existe además una clara tendencia 
hacia la disminución de los recursos para gasto público y social, que provoca una serie de 
efectos ncgutivos tanto en Ja creación de empleos y en el desarrollo social. 

5.5.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN. SALUD Y ALIMENTACIÓN: PROGRESA. 

"El PROGRESA promueve, en el marco de una política social integral, acciones 
intcrsccloriulcs para Ju educación, la salud y la alimentación de aquellas familias que viven en 
situación de pobreza extrema, con el lin de impulsar y fortalecer las capacidades y 
potenciulidadcs, clc\'nr el nivel de vida y propiciar su incorporación al desarrollo nacional".213 

Los objetivos del PROGRESA son: 
Mejorar suslancialmentc las condiciones de educación. salud y alimentación de las familias en 
condición de pobreza extrema. 
Procurar que Jos padres dispongan de los medios sulicicntcs pnrn que sus hijos completen la 
educación biísica. 
Inducir la responsabilidad y participación nctivn de los padres a favor de mejorar In educación, 
salud v alimentación de Jos miembros de la familia. 
Prom~ver Ja participación comunitaria en las acciones de Progresa. 

212 Sclucingart. op. cit. Página 73. 
in Primer Informe de Gobierno de Vicenle 1=-ox Quesada. Presidencia de la República. P.89. 
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El programa se aplicaría en las localidades del país de muy alta y alta marginación. Bajo el 
precepto de que la familia es el sujeto activo de su propio desarrollo. 
Se trntn de unn ayudn estructural 111ás que asistencial. 
Los apoyos del PROGRESA a las familias hcnclicindns. se basan en 2 tipos de apoyos: 
l'vlonetarios; y 
No 1nonctarios. 
1.us se hasm1 en upoyo ali1nc.:ntario y bccus educativas 
l.os scgt11H.lus. se basan en: 
Puquctcs búsicos di.! servicios de salud. 
Sancan1icnto ht'1sicn a nivel fiuniliar. 
l'lancación fr1n1iliar. 
Ateni.:ión prenatal. del pano y puerperio. del recién nacido. 
Vigilancia de Ja nutrición y el crccin1icnto inthntil. 
l11111unizaciuncs. 
rvtancjo de casos de diarrea en el hogar. 
Trntmnicnto antiparasitario a las fn111ilins. 
Manejo de infecciones respiratorias agudas. 
Prevención y control de la tuberculosis pulmonar. 
Prevención y control de la hipcrten~ión arterial y la diabetes mellitus. 
Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones. 
Capacitación comunitaria para el cuidado de la salud. 
l.Jctccciún y utcnciún del cünccr cc.!rvico uterino. 
Así como suplementos alimenticios y paquetes de útiles escolares. 
º"En 2001 In cobertura de este programa era de 763.6 mil familias. con ello al cierre de 2001 se 
estaba atendiendo a 3.2 millones de tiunilias que habitan en 73.937 localidades rurales y 
urbanas··.214 

'"En 2001 se canalizarían a este programa 13 008.3 millones de pesos, 27.9% más en términos 
reales que los correspondientes al ejercicio pasado. El 42. 9% de los recursos totales se 
destinarú al componente educativo. 8.8% al de salud y el restante 48.3% al de 
al i111cntnción"'. 215 

"' lbid., p. 89. 
rn lbid., p. 89. 
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CUADR034. 
COMPONENTES DEL l'ROGl{Al\1A l>E EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN. 

l'IHJGRESA. 
1997-211111. 

CONCEPTO 1997 llJ9S 1999 211110 21111111 

1 Hl:"l'.FIC'l.\IUOS Ul:l. l"IUU;m:s.\ 

1 ¡ F:1111ilia' (ntiJe,)h .~llU 7 1 "''=' h :! JOCiJ :!-17f1.-I 3:!·11J.O 
/.or111s rurales 2171)8 2w.1.-1 

l'..unas Scmiurh¡1n;1s 3-11.ÍI 517.0 
Zona"' 1 Jrhanac; 5.0 118.0 
Municipios. e -156 1 7-lfi 2 155 21"6 231(1 
Localidm.Jcs. t' 10 7(11) -lfJ')llf1 5:\ 055 53 232 73 1)27 

('()\11'():'\rOF:'\:"l'J:S nq l'll:OGH.l·:S \ 

EducncU111 

Becas Proporcionales. LI 1 01.1 l 2l)t),0 2 192.6 2485 3 5C11.I 

l>nquctcs de lnilcs escolares rcpnnidos 72.fl 6K4.9 1 314.S 1 281.(1 1 341).0 
<miles) 
Salud 
~io de consul1as mensuales 435.0 1359.8 1624.4 1 K42.9 
(miles) 

Cursos <le capacitación proporciormdos 
c11 nmtcria de sahu.I. nutrición e higiene 1637.1 2 Met7.5 2 004.4 2 196.6 
(miles} 

Alin1cntucU111 

Suplementos Alimenticios distribuidos 
(Millones de dosis) 

A menores de 5 m1os 2.7 153.1 372.K 386.7 .50J,1) 

A mujeres embarazadas y en lactancia. 2.3 101.0 171.0 169.0 180.6 

.1 Cifr.1s cslhnm.l.ts .d 10 de ai;osto de :?001. 
IS F;m1ilius u las t¡m: !le ks 1.•i.timll 111 nu:nus un u1u1}'U rnl1nctario. !:11 anos wtlcriorcs.cl total de familias del PROGRl!SA bcnctitiados ha.1>ta el 
:iilo :?000. se idcntilicun cuino rumies. En este ;u)o se prccism1 lns scmlurbmtns )' urhm1as. 
C..: l\lunicipios )' ll1culid<1dc!> con liunilins incurp.1rnJas ni cierre del uno. 
I> l'orrc!.pnmlc tt lus hct:mins incluit.lus c..'lt lus lisiados de liquidación del bimestre scp.-ocl. C(ln los que se cierra el ejercicio fiscal. 
Fuente: l'rc!.idcncin de In H.cpl1hlicu. Pl1lfcr Ejcculi\'u Fcdcrnl. l'rlrm:r lnfnnnc de Gobierno. Anexo. 1• de sc('ltkmhrc. :mol. 
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CONCLUSIONES. 

En este eupítulo nos propusimos huccr un análisis de las políticas públicas y sociales pnra el 
combate n la pobreza. pero esto en un plano general yn que analizar el PROGRESA o 
SOLIDARIDAD. darían pie a un anülisis más profundo. 
Nuestro objetivo era anulizar que canictcr le asigna el Estado Mexicano a las políticas pllblicas 
y sociales para enfrentar la pobreza. Y cncontrmnos que aunque no se haga de una 111ancrn 
c.xplícita. ésta th:nc un carilctcr asistcncialista y subsidiaria. ya que los progrmnas y proyectos 
productivos tienen un cfocto. por decirlo de algún 1nodn. anestésico y no curativo. no producen 
un desarrollo productivo. cadenas productivus y un cncadc1rn.111icnto productivo scctorint sino 
que son políticas insuficientes. para dur paso aun mejormnicnto de !ns condiciones de vida de 
la pohlw.:il111 objeto. 
Adi.:1nüs. estos programas se carnctcrizan por ··focalizarn ciertas zonns o regiones con altos 
índices de marginación. Regiones Prioritarias o Regiones de Atención Inmediata, regularmente 
en las zonas rurales del país. 
Esta elaboración de política social tiene un problenm de coherencia y consistencia ya que se 
elaboran desde la visión centralista, desde la administración pública federal, cuando pensamos, 
que estas se d.:berían originar. desde lo local, nsi mismo estas políticas deberían ser coherentes 
ya que necesitarían impulsar con programas y proyectos productivos de desarrollo que se 
relacionen clica~111cntc con las nplicacioncs de política cconón1ica, para el 
linancia1nicnto(acccso u crédito). precios de garantía. circuitos de con1ercialización. a.sí con10 
de mercado que bencticicn tanto a los productores como a los consumidores del pnis. 
Simult:íncamente establecer la i111portnncin de contrarrestar In desigualdad cnmpo-ciudnd. en el 
mod.:lo de desarrollo. basado en In industrialización a ultranza, y que no hace hincapié en In 
in1portancia del sector agrario. 
Asi SOLIDARIDAD o PROGRESA, sólo por mencionar algunos ejemplos, intentan incidir de 
manera pnsitivn .:n la población en pobreza, p.:ro este objetivo se alcanza de 111nncra 
insulici.:ntc. porque estos programas no cubren a toda la población que lo requiere y no tiene 
un proceso de mejoramiento de la calidad de vida permanente o de mediano pinzo. De igual 
man.:ra In crisis liscal del Estado hn significado una tendencia dirigida hncin In disminución 
del gasto público social. 
Así los programas y subsidios no sólo disminuyeron en In década de los noventa. sino que se 
redujeron considerable111entc para atcnd.:r a In población en situación de pobre7Á'I. 
La crisis y n:cstructurnción productiva. in1pnctaron ni país~ ya que se vivió un proceso de 
refuncionnlización territorial con el patrón de acumulación "secundario exportador" o de 
"especialización exportadora". Esto implicó un proceso contradictorio, ya que por una parte 
llego ni país in\'crsión cxtnmjern que linnncinbn n empresas mnquilndoras, y por otro Indo In 
crisis y recesión de la economia mexicana impactaba a una parte importante de las PYMES. 
Luego entonces las políticas públicas y sociales del Estado Mexicano han estado acotadas y 
supeditadas ni desempeño de In economía. en el sentido de que se hnn utilizado para resarcir 
los efectos de la crisis, la reestructuración y lns políticas de ajuste y estabilización en In 
economía mexicana. posponiendo In solución de los problemas de In población en pobreza y 
pobreza extrema. 
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GL.OSAIUO . 

. -\c1111111lacil111 de Capital: Transformación de plusvnlia en cupitnl .Ln acumulación del cnpitnl 
se <.Ju Ctmndo .crece SL! co111p0Sición Orgánica.~ 

Bono D-emngr:i ficn: Relación ;entre .el número de pcrson'us cconómi~nm~nte' ri~tiva~(su rango. 
d.: .:dad va de 16 ü 64 mios) e innctivas(:su rringo va de O ii J 5 :i1ios' y:'de 65 ·aílo:ú!n-ndclmitc) . 

. C1111astn Alimentaria Rccon_1c1ul11l>lj!: ,:.Cnnnsta,; coi:i1pucstn por<:33 ., alimentos; q~e · debe -
- consumir una fomilin de-5._i1lic1!)~r~(-?:':(i:·~<i>' t-::,:;:,¡~r•.,~;:,;',;_·'1_,;:;;;N~+i{_;·/---

:: .. :J::>~~,~~¿ ~-~~ ~-< ~ ·, ',. :~::;~;~~-·~:\·'.·'l.:~~ ·"~~ :.~ ;: ~;: "i ;<~\. '"f~-: ~: :,,:; .:·¡'..¡ ~~\;.·;: ~·, ¡ 
C:masta Normativa Alimentnria:_Cnnnstn compuesta por_nlimentos que debe consumir una 
fnmilin de 5 micmbros;clnbornda'pórCI Jristiiuio _Nii_ciÓi1nl 'dcNútdeiÓn SnlvádórZubirdn.y el 

:~.·:.t:.:t~e :::::~'.:i:.u
1

~:is;;~::•;lr~·[C:;~iL:iL;s-::.~;;·l~~~,»~~füwjg,~)'.11t·-~11n·-s::ie •Cle 

elementos esenciales paro un hognr, n partir de lns;uceesidndes esenci_nles·de bienes y servidos 
cscnciulcs. · . .. . -· - · · · 

C:urnsta Ohrcrn Integral: Consiste en 35 bienes y servicio~: 27-nlimentos,'3 productos pnro 
.:1 asco personal y del hogar, transporte; energía e_léeiricn y gns doméstico p'uru cl_Üso y' 
consumo diario de una familia mcxicnnn de cinco personas. En In COI no se incluyen otras 
prioridades. como la renta de la vivienda, gustos en educación, salud, vestido, culzndo,-
rccrcación y cultura. ' 

Composiciim Or¡:í111ic11 de C11pit11I: Relación entre el capital constante y el cnpitnl variable,' ~s
decir. la relación entre la masn de medios de producción y In fuer¿n de trabajo viva." 

Composiciiin Técnicu de Capital: Expresa In relación _entre el trabajo pnsndo ·y el trabajo 
\'ivo, as! mismo, expresa el nivel nlcnnzndo por la producción en su nivel de dcsnrrollo.' 

Centralización de C11pit11I: Crecimiento del volumen de capital por In unión de varios 
capitales en uno solo o por In absorción de uno de ellos por otro." 

Conccntr11cil111 de Capital: Aumento del volumen de capital como resultado de In 
capitalización de la ncumulnción de In plusvnlfn." 

· Cuando aparezca el asterisco In rctcrcncia es el Diccionnrio Marxista de cconomfa PoHtica. Ediciones de 
Cultura J>opuf¡1r. Segunda reimpresión .• octubre 1978. 
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Crecimiento: Aumento en las magnitudes comci capital, producto neto , inversión, etc: 

Crisis: Fase del ciclo capitaiistn en In cual se da una caída en In producción. 

l>cpa11peraei1í11: Estado o situación en la cual el individuo pmlcce pobreza. 

Desarrollo (Eeonr.mieu-Social): Crecimiento de las variables tanto económicas como socinle:; 
de unu sociedad. Puede ser tanto de infrncstructurn física e industrial con10 en vías férreas. vías 
de co1nunicución. puertos. aeropuertos. cte. o cscnciallncntc en los indicadores de bienestar 
social: hospitales. escuelas. bibliotecas. centro de investigación cienlílica y tecnológica, etc. 

Ucsi¡.:uald:ul Social: Concepto que implica un proceso de desequilibrio en tu distribuci.ón de la 
riqueza social. · · · 

• '. < _: •• 

Demlll Externa: Contratación de ·obligaciones contratadas: por. 'et .:Estado .;p~ra ;finai1ciur 
inversión productiva. La . deuda externa se u: convertido, aspecto; cconó111ico 'q'uc'. in1pidc:. el 
proceso de acum u !ación en lcis estados Nacionales; atrasados o subacsárrc)I hidos; ·. :.: •. · ;. : ·. . . 

' • • • • ' • '· •" •' • ~-~.; >;-.; ;:; ;:, "r :• • • • "• ', • • • 

Distrihueitín del lri¡.:r~soi. Concepto que anaii:m ·la ~cparÚ¿iÓn de- iri ~iqÜ~?..ii rinciil1i~Í entre· 

capitnl, trabajo y gobicrn~; · •:.~:::'),/;• ~-'· ·<~: .. o'.:/ "<.· 
Divisi1ín I nternacio1111l del ·Tr1lbajo: Espccializnció1~. dedci~~~ina<lé,'~'piii~es en l~Ürodu¿ción 
y desarrollo para el mercado mundial capitalisiil.'. :: ... . Y .:;).S}~;:·¡{)}::'_;i,'.!:.:~.::':,~(: : e> ·. -· 

,·:·:.:_: 

Ejército lndustrfal de Reserva: Cantidad rcla1ivll1~1cntc ~6br~1;1c··~¿~~~r'ó!~.~.~~Í;,c~Íi~para6ión 
con la demanda de fuerza de trabajo.' · . · .- · ) -~,--·.~:i.:'.f~'~i:t~t~:}~:hl~·s·.:> o -

Empresas Tr:msnacionulcs o Multinueionales: Emp~csás q;;~'su~~~íl''á~~p~~¡¿i~~··~·nproccso 
de centralización. concentración· y fusiones de capitnlcs,-ii p'a'rtir:de:líi':có'n1'1Jetenciá.'p~im.ero 
local y posteriormente mundial. · ·· :•j;;i,~z:i;1;E:• ·•·· ·· · · 

:~·-,;~:~.--, L.~.;.~~·.f,?-~/'.;·x~· :·· 
., ,::,}::-··.-;~º', ' ·<> 

Energía: En un aspecto nutricional, dosis ingerida que con1pcÍisa'e 
actividad física. · . ~A1~'.~t': ·· 

:· >.~:>. - ·~ 

Epistemologi:I: Teoría de la Ciencia. Métodos para el desarrciÍlo de lairivestigación científica: 

Estudo: Forma de organización social. Los Estndos-N~ci¿~ •surgen a ~nrtir del siglo XVIII, 
desarrollando funciones polltico-administrativas, asl como ·de seguridad a los ciudadanos, a los 
procesos de acumulación a partir de una legitimación político-jurídica. "Las identidades 
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nacionales modernas de occidcmc, surgidas de las luchas del siglo''XÍX y de antes, tienen ·su 
miz en la idea de la nación étnica. esto es, que de alguna·· munCra-_ debe. haber'. '.i:iert_a ' 
correspondencia entre el Estndo político y lns~curncteristicas socinlCs y cultlÍrnles~.y n:Vcc_es · 
lisicus- compartidas por sus habitantes:·• · · ,.,. · '· " " 

Estado de Bienestar: Forma de Estado que se busa en las' JbrnÍura~~i~~~~;~cyhcisian~s. ~1ue· 
surgió como respuesta a la crisis de 1929. Este interviene en' hi' écononíin"'t:mió. cí1' hi .. esfcra' 
reguladora como en la productiva, redistribuyendo la riqueza' mediilin'c ,ta·,póliticÍCfiscril. ·así 
cmno g~stionando scr\'icio.s con cardctcr asistencial. - ,-~·:_·;-~-,-~ '· .. , · 

Estatismo: Forma de organización en la que el Estado interviene d~' Í1~~11c_r~~prcdÓ111im1i;;c en . 
las cslCras cconótnica y social. 

. ,,-1-. '.·.-.- .. ·· · .. _· . 
Estructuralismo: Oricmación metodológica desarrollada en unn serie de' disciplinas y ciencias 
hunrnnas(lingUistica. Etnogrnlia. etc.) que destuca en primer pinna el rimilii;is de In estructuro· 
del objeto de investigación. t\I igual que el enfoque sistemático, el cstructurnlismo 'expresa In 
búsqueda de recursos pura estudiar los objetos complejos." 

Flexihilizaci<ín Laboral: Proceso en el cual la fucr .. m de trabajo se vuelve polifuncionul. El 
trabajador no cumple ya solo una función de cspecializnción en el proceso productivo. sino 
diversas actividades en el 111is1110. 

Fuerza de Tralrnjo: Desde In visión de In Critica de Ja Economlu Pollticn, el trabajo en el 
capitalismo se vuelve unn mercnncin. Ln fuer,m de trabajo es In parte que puga el capital para In 
reproducción del obrero y su litmiliu, upropiándosc del plusvnlor creado por el trabajador; • 

Gasto Corriente: Gusto que realiza el Estado en salarios. prestaciones, cte. 

Gasto Pro~ranrnblc: Gusto que realiza el gobierno n partir de sus ingresos siempre variables, 
por lo tanto nunca fijo. Este vurin en su nplieación y ejercicio anual. 

Gasto Social: Gasto que realiza el Estado pura infraestructura social, distribuido en diferentes 
rubros y rumas del presupuesto de egresos de In federación. 

Glohalizaciún: Proceso de integración, interrelación, interdependencia, que se desnrrolln u 
partir de una nueva fase de desarrollo del capitalismo que se configura en el mercado mundial 
cnpitnlista. En cstn nueva fase del desarrollo cnpitnlistn tiene un papel preponderante el capital 
finnnciero-cspeculntivo, con consecuencias poco manejables para las economías emergentes. 

Índice de Desarrollo Humano: Indicador elaborado por el PNUD, que consta de cuatro 
indicadores: una vida larga y saludable, conocimientos, aprovisionamiento económico e 
inclusión social. 

• Stavcnhngcn, Rodolfo. Racismo y xenofobia en tiempos de la globnliznción. En Revista de estudios 
Sociológicos. COI.MES. Vol. XII. No. 34, Enero-Abril t994. P. 9-t6. 
" Diccionario de lilosot1a marxista. l. Blnuberg. Ediciones de Cultura Popular. Octava reimpresión, agosto de 
1978. 
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Í;1dice de Pobreza llum11n11: Se basa en los mismos cuatro indicadores y mide ,su carencia. 

l 111ligenei11: Estado o situncicin en la cual el individuo carece de los recursos suficientes para 
vivir. 

, l1iflacic"111: Alza generalizada de precios por un aumento de In circulución 1nonctnria. 

l 11110\'acicín ·rccnoMgica: Elc1ncnto esencial para el desarrollo capitalista a P,artir de la 
cl<!\'aciún d<' los nivdcs técnicos de productividad en los procesos productivos. 

l 11vcrsic111 Bn1ta de Ca11ital Fijo: Formación en infraestructura lisicn(construcción. 
nuu.¡uinaria. cc.1uipoJ a purtir de los n1ccanisn1os de reproducción del capital. 

Keynesi:111is1110: Eseuelu económica que plantea 111 intervención estatal en In economía en In 
cslcrn rcguludorn y productiva. 

i\'l:lrginaeicm: Estado o situación en In cual el individuo se encuentra cxcluidodc,losbicncs y 
scrviCios sociales. 

i\'lcrcado: Esfera de In circulación de mercancías n nivel local. nnciona),o r~rnn'd,inl.,,Tipo de 
organización basada en una serie de relaciones de intcrcan1bio. ,,,:,-.. · 

\·. 

Método de C:tlidnd y C:mtidnd de Vid11: Método de medición de In pÓbrc~ q·u~ integ~n la 
cantidad de vida con el método de medición integral de la pobreza. ' ·· · , · · · 

Método de Lineus de Pobrczu: Método de medición de lu pobreza que ~~n-struyc Ún~ cana~ta, 
alimentaria u partir de su costo y/o se divide entre el coeliciei1tc ·dé. EllgCl(én: cL sc11tido. 
proporcional del gasto dedicado a alimentos). · ·. · · '" .:· · 

Método de Medición Integral de la Pobreza: Método demediciórl,de la'p(;b¡:~~'que co~sisíe 
en integrar los métodos de Necesidades l31isicas Insatisfechas y de Lineas de P_obreza., :.:_,::_''.: 

Método de Necesidades Hásicas lns:ilisfeehus: s~ deriva-~,:~Ní¿iii~~-';·~egt~r;~l de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, que define un mlríiliio'Cle:cíÍdn'.;¡}¿césidád,'y:calcula 18 
población debajo de cada una de ellas, pero trabaja diferentés dimensiones del: bienestar en 
forma simultánea en los hogares, por lo que permite identificar hogares y personas· pobres. 

Monetarismo: Corriente económica que plantea el estudio de· 1a inflación y el desempleo. 
Parte del aforismo "In inllación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario y 
sólo se corrige mediante una política monetaria contraccionista. La estabilización de la 
economía se alcanza cuando la oferta monetaria crece a una tasa constante. de manera 
automática y no discrecionalmente por parte del Estado. (M. Friedman). 
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Ncoliberulismo:. Forma ésia.taL que retoma los viejos principios clel liberalismo econó¡,;i·co· y 
político. Dejar hacer;:dejnr pasar, plaí1tenndo que el motor de la eco11omla·esla libre .iniciativa· .. · · 
privmla y la míni!na.o 1iul:I par!icipaci.ón del Esindo en la economía.: · · :- · · · 

l'ntr1í11 de ,\cu11111li11ii.-111: Fornui estructurada de ll1i modelo dé dcsarrollci cconó111ico, polÍtico/ .· 
social y cultural. . ~'··:.~:<:~· "> -~· -

l'atr.-111 de Excl11sic'11i: Fonn~ esfructuradn de un:mod¿to:dc:~~CtusiÓnym~r~innCión social dc-
un esquema dedesarrollo económico y __ socinL e';·:. ~<:.;·<·:e •· ..... ,.i··/-'.·. . \: 

l'ohrcza: Estudio o circunstmÍi:Ín iiidividt;~I ;~ so;fat 'c!~~~';itc·;;~dwpÓr•tn' in~posibilidnd ele In; . 
obtención de un ingreso pcri1rnncntc que pcnúitá cl'nccc'so'u'los biénes f scrviciós biis.icos para . 

:::.::::::te~~li>:~,'.::·:::na~urencin : complet~ ~e los:·~ic~·e~ ,··y··~~~\•ici~s·: 1ic~~;nrl:s: 'para· tri/ "º 
sobrcvivcncia humnnn. :\>:• .... ·:·,·>~' :"'" -:·,;,,¿. ·;::. 

Pobreza Alimcnturia: Situación en la que los hogures cnrccendc ~~ 'ii1grc~o súfi~i~ntc•~a:l~;;j'.',~;::f 
cubrir las necesidades mínimas de alimentación. ..... . .·.·- ····•· .. :~~ • 

. ~:-<.~".\ 
P1;brcza_c.lc Capucidudcs: Situación en In que los hogares carecen de uri' i~gié~o··s~fi~ientci: ¡,'-'.'··e 

_ pnra cubrir sus necesidades alimenticias, educativas y de salud . 

. . Pobrczu Estructural: Estndio en que una parte de la población carece de un ingreso 
permita solventar sus necesidades de los bienes y servicios básicos. En México se tratarla . 
aproximadamente las 2/3 partes de In población, es decir, aproximadamente un 60%. Esto con:_:· 
bnsc en un comportamiento histórico de In pobreza en el país en Jos últimos 40 niios. 

Pobreza Extrcmu: Situación en la que el individuo o los hogares, cnrcccn de un 
sulicicntc para solventar sus necesidades básicas. es decir, están en In indigencia. 

Pobrczu l\1odcr11c.l11: Situación en la que el individuo y o los hogares no pueden acceder a~:-· 
todos los bienes y servicios básicos para la subsistencia humana. ., ''0< 

l'obrcz11 e.le P:itrimonio: Situación en la que los hogares carecen de un ingreso sufici~~te ~a~a\· :;;,· 
cubrir sus necesidades alin1cnticias. educativas, de salud, vestido, calzado, trarispo_rtc_'..públi_éQ.Y·-; _ ·,. · 
vivienda. : ~,_,.::' :~e- -.~ ';.> ~·~.- · -·:··.'.s'; 

Pobreza Rclutivu: Situación en In que los hogares o individuos, carecen de pnrte •de l~:s.bi~n~s.: :.: 
y servicios indispensables para la sobrcvivcncin humana. 

Polurizución ·social: Situación en la que parte del conjunto o tejido social se encuentra fuera 
de lns posibilidades de acceder n los bienes y servicios que permitan un desarrollo social 
nccptnblc pnrn In condición humana. · 

Pollticu Públicu: Instrumentos institucionales del sistema político que dirigen recursos 
públicos para aliviar problemas nacionales. como In pobreza. 
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l'olilicu Suciul: Instrumentos del rcg1111cn .poJÚic~- ptira dirigir- recursos· económicos o- de 
inrracstructura por parte del Estado a Ja_ soi:icdad, ·tendientes a'·aminorar· problemáticas o 
conflictos sociales. , "'·.,:·, 

l'nlilicus de 1\jus1c y Eslahilizneiim:· lnsinuilC:htos de política ':cco11ómica·,1cndic1Ílcs a 
alcanzar In estabilización de las variables: m~c'róeco-nÓmicas. ·11into en el: coríó 'como en el largo' 
plazo. ' ·· , · · · ., ·· .· , ~ .. ~~ .:. '..~··:>-" " .J - -

l'rccuricdad(Lahorul y Sncinl): Eli:cto d~ f~tend~ncia d~la reesÍr·u~~u~~~iónprodu~iivudcl 
capital. dirigida a minimizar los costos en el sector lnbornl n costa de disn1_i1iúir el-pago de In 
fuerza de trabajo. · · _- --~- ;· ·~_;.·~::'..__·. ___ .;.:. 

l'rivatizaciún: Aplicación por pune dd Estado Ncolibcral tendiente a hncer_ miís productivas 
industrias. sectores y ramas productivas anteriormente controladas por lcis' Estados~Nacionnles; 
que implican la apropiación privndn de la riqueza social. - -

l'rnductividnd: Elicaciu de In actividad productiva de los hombres-: expr~sada por la 
correlneión entre el gasto de trabajo( en escala de la sociedad, de una-rama, de una empresa o de 
un solo trabajador) y la cantidad de bienes materiales producidos en unn unidad de tiempo.' 

l'rolcím1s: Dosis ingeridu en la dicta que compensa las perdidas orgánicas de nitrógeno para 
dcsurrollar alguna actividad tisica. 

l'roducciún Pro~rcsívu de Supcrpoblucíim lklutíva: Relativo sobrante de población obrera 
en el capitalismo en comparación con la demanda de fuerza de trabajo en la esfera de la 
producción. Con la acumulación de capital. se reduce la demanda de fuerza de trabajo. La 
acumulación del capital produce constantemente una relativa población obrera sobrante. A esto 
contribuye el perfeccionamiento de la técnica. el aumento de la intensidad del trabajo, así como 
In utiliznción a gran escala del trabajo de mujeres y de niños en el sector productivo.• 

Rccstructurnci(m l'roductÍ\·a: Rcconliguaración de los procesos productivos y de las 
relaciones laborales que se da a partir de la crisis. Dirigido a establecer las condiciones 
necesarias de un nuevo proceso de acumulación de capital a nivel local. nacional y mundial. 

l~cfornrns Estructurales: Proceso dirigido n trasladar ramas, sectores o empresas de una 
esfera de control estatal a una esfera de control privado con el objeto de dar las bases de un 
nuevo ciclo de acumulación de capital. En México se planten In necesidad de "abrir" los 
sectores estratégicos de In cconom[a como el petróleo, In electricidad, el gas, etc. 

Snlnrio: Expresión monetaria de la fuerza de trabajo. 
Expresa en medios de vida y servicios la cantidad de arliculos de consumo y de servicios a los 
que tiene acceso el trabajador. 
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La nmgnilud del salario real es dctcrminadapo.r las.dimensiones del salario nominal y también 
por el nivel de precios de fos artículos de. consumó y servicios. por el costo de las rentas, por 
los impuestos. etc.' · · · · · 

~rcoria de h1 Cun1pcns1lci•jn: Sostenida por. diversos cconrnnistus clñsicoS. cstn _tcoríu nlirann 
que la nrnquinuria. al dcsplúzar u los obreros. pl!rmite y obliga ul mismo tiempo u movilizar el 
capital adecuado parn dar empico a los mismos obreros dcsplazmlns o a otros idénticos. 

Tcnria del Pleno Empico: Parte ele la Teoría Keynesimm que atribuye el desempleo a In 
insulit.:h:ntc dc1nn11da de urtículos para el comm1nn y parn In produccUin. que provoca un 
descenso en la producción y por lo mismo desempleo. Según Kcyncs se prclicre ahorrar u 
gastar. Por lo 111i~111u si.!' plunka uu1ncntar los gastos en forma de inversiones privm.lns, y sobre 
todo estatales. El aumcnto de las inversiones estatales, se cfoctúa u costa de los impuestos lo 
quc provoca unu reducción de los ingresos reales de los trabajadores, que provoca unu 
reducción de In dcmamla global solvente de la población.• 
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