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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito internacional , sobre todo en los últimos años , el debate sobre la 

pobreza y la inequitativa distribución del ingreso en todas las sociedades , ya sean 

subdesarrolladas o altamente industrializadas, ha tomado relieve tanto por sus 

dimensiones como por su persistencia . Ante ello, diferentes investigadores se han 

dado a la tarea de indagar las causas y orígenes de la pobreza Pese a esto no 

existe un concepto único de pobreza; Amartya Sen identificó en sus primeros 

estudios a este fenómeno con el término capacidad, posteriormente agregó a éste el 

concepto realizaciones. Peter Towsen , que es quizá junto con Amartya Sen el 

estudioso más reconocido en el tema de la pobreza , la define como aquella situación 

en la que alguien no cuenta con los recursos, o si estos se le niegan para acceder a 

condiciones de vida que le permitan desempeñarse, relacionarse y cumplir su papel 

como miembro de la sociedad. Hay autores que relacionan la pobreza con el ingreso 

que las personas reciben ; para otros el nominativo de subsistencia aparece como 

soporte en su concepción; la noción de necesidades básicas ha sido considerada 

como el elemento central en la idea de pobreza de otros más. Es decir que el 

estudio de la pobreza ha sido abordado desde enfoques diferentes, y como 

consecuencia , las propuestas para atacar este problema son diversas, pero muchas 

coinciden en que es un fenómeno cuya solución se encuentra en el ámbito 

institucional ; en el incremento de las dotaciones de los pobres, o en la mejora de las 

capacidades individuales, donde la educación aparece como un elemento 

fundamental ya que tiene la característica de hacer más productivos a los 

trabajadores y por tanto de facilitar el acceso al mercado de trabajo y como 

consecuencia permitir elevar el nivel de vida de la gente. 
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En México , el combate a la pobreza no ha estado alejado de la concepción de 

atacarla incrementando las dotaciones de los pobres , ta l.es como la educación , 

salud , alimentación, vivienda , etc. El incremento en los niveles educativos y la 

calidad de la educación , por lo menos durante las últimas tres décadas, ha sido una 

de las principales estrategias que el gobierno ha tomado en cuenta para mejorar el 

bienestar de las personas en situación de pobreza , y actualmente la educación es 

considerada como el elemento fundamental para abatir este problema. Así en el 

área rural de México, donde se concentra la mayor proporción de personas pobres . 

se ha prestado mucha atención a reforzar los programas educativos y elevar, en 

todos sus niveles, la matrícula educativa. No obstante, se constata que la proporción 

de pobres ha aumentado, independientemente de la forma de medición o enfoque 

metodológico que se utilice. Esto hace reflexionar sobre el camino que se ha 

seguido en el combate a la pobreza rural y sobre el impacto que la educación ha 

tenido y tiene en reducir los niveles de pobreza . 

La intención con que surgió la presente investigación tuvo sus orígenes en la 

constatación empírica y en la convivencia con personas que viven en una situación 

precaria, principalmente en el sector rural , en México, a partir de la evaluación de 

programas sociales, en los que el autor del trabajo ha participado. Su importancia 

radica esencialmente en que aborda el problema de la pobreza rural mexicana, 

partiendo de diferentes enfoques teóricos, tratando de ubicar los que de una forma 

más atinada nos permiten dar una explicación a sus determinantes, para con ello 

verificar si la educación debe ser el elemento sobre el que se basen las políticas de 

combate a la pobreza o qué elementos alternativos deben ser considerados para 
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trata r de me1orar de manera efectiva los niveles de vida de las personas del area 

ru ra l de México As í. el tra ba JO se desa rrolla intentando aceptar o en su caso 

rechaza r la sigu iente hipótesis La política de contracción sa larial y no activación del 

crecimiento económico por la vía fiscal y monetaria, vigen te en la economía 

mexicana, se contrapone a cualquier política de combate a la pobreza , por lo que la 

educación no puede ser el mejor instrumento para erradicarla . 

En el primer capítulo se parte de describir la política económica seguida en México 

desde 1982, tratando de encontrar el marco analítico en el que aquella se inscribe , 

para con ello dar una explicación a la pobreza rural en México y señalar los 

resultados que se esperan en el combate a la misma. Se expone, brevemente, 

además, cómo se han modificado las políticas de combate a la pobreza y cómo la 

educación ha jugado un papel relevante en tales acciones. 

Al revisar los aspectos generales de la política económica de México en el primer 

capítulo, se encuentra coincidencia con el marco teórico de equilibrio general 

competitivo; por lo que en el segundo capítulo se analiza su explicación a la 

pobreza, así como la relación que admite entre aquella y educación . Se obtiene que 

la pobreza es un fenómeno cuyas causas son debidas a carencias en las dotaciones 

iniciales, institucionales, sociológicas, de capacidades, etc. Con base en el lo la 

educación es un elemento central que explica las diferencias salariales, asl como el 

éxito en el acceso al mercado de trabajo y como consecuencia la elevación de los 

niveles de vida de quienes ingresan a este mercado. Esta idea se intenta corroborar 

para el caso del sector rural mexicano, analizando en el capitulo tercero, los efectos 

logrados en términos de disminución de la pobreza, a través del incremento en la 
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matricula educativa y se encuentra que los resultados no han sido los esperados . 

ante esto se buscan planteamientos alternativos que ayuden a explicar el por qué de 

la situación de la pobreza rural en México y a verificar la hipótesis planteada . 

El cuarto capitulo es dedicado a analizar la Teoría de la Inexistencia del Mercado de 

Trabajo, que muestra que la pobreza es un fenómeno económico; además se 

describen las consecuencias que en términos de crecimiento del producto, empleo y 

pobreza se puede tener en una economía como la mexicana . Con base en ello se 

ofrece una explicación a la pobreza rural mexicana. 

Finalmente se exponen los resultados de la investigación y se ofrecen algunas 

recomendaciones. para combatir la pobreza rural de México. 
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CAPÍTULO 1: LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO 

DESDE 1982; EL COMBATE A LA POBREZA Y EL PAPEL 

DE LA EDUCACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se pre tende verificar si la educación es el principal instrumento 

para erradicar la pobreza en el sector rural de México, no obstante se partira en estu 

capitulo de una breve descripción de los objetivos de la politica económica v 19en1 c~ 

en México desde 1982 . para situar a la pobreza en el contexto económico actual. ;-1s1 

como la concepción de la educación en el comba te de la misma . de manera que 

quede ana liticamente definido el contexto institucional en el que lo especifico de la 

pobreza rural existe. 

Se exclui rán de la descripción ciertas circunstancias que sucedieron 

simultaneamente a los cambios en la definición de la politica económica y se 

tomarán en consideración los elementos que contribuyan a identificar el marco 

analitico en el que se inscribe la política económica seguida por el gobierno 

mexicano desde el año señalado. para buscar al interior de la teoria el vi nculo 

ex istente entre educación y pobreza así como los resultados que se esperar ia 

obtener en el combate a la pobreza rural en México. Esto, debido a que las acciones 

que las insti tuciones realizan están necesariamente marcadas por la teoría . Pueden 

existir factores de índole diversa que intervienen en las decisiones de las 
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au tomlac1 es para ori entar el camino que tornara una economía, pero fin almente un:1 

es tru ctur<J ana l it1ca especifica es la que indica la pauta a seguir . 

1.2 LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO A PARTIR DE 1982 

Precedente a la cr1 s1s económica que vivió México en 1982. el rumbo económi co St ! 

ca racteri zó por la imposición de políticas proteccionistas para impulsar el mercaclo 

interno a favor de la sustitución de las importaciones, así como una fuert e 

parti cipación del Estado en la economía. Desde este año la preocupación central dr~ 

las autoridacl es económicas fue la lucha contra la inflación y la recuperación dtel 

crecimiento económico: en consecuencia se adoptaron medidas con las que se 

redujo la regulación estatal de la economía y se eligió el cambio a un modelo 

económico orientado a la libertad de los mercados y la apertura comercial. 

1.2.1 Los objetivos de política económica 

Los dos organismos que contribuyeron a diseñar la política económica actual e11 

México fueron el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) Tras la 

cri sis de 1982 se consideró necesario estabilizar la economía interna y so lu cionar los 

problema s de balanza de pagos, que de acuerdo a la visión del FMI son fenómenos 

que se deben a causas inflacionarias y sus orígenes son monetarios : de form a tal 

que "la estabilidad entendida como equilibrio del balance de pagos y eliminación de 
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lz1s alzéls de precios 1111p l1caba. desde es te punto de vista. un proceso lle ;111rs1" 

11101 1<c~ t.1rro .. 1 

Los co111pror111sos que el gobierno mexicano re ali zó co11 el Fondo Mrn 1ete1 111 ' 

Internaciona l se asentaron en las llamadas "ca rtas de 111tenc1ón" En los d1ferP11tes 

apa rtados de la prirnera carta 2 destacan como acuerdos a los que Méxrco ~ 1 : 

cornpr0111e te1 ia · 

• Elevar el ahorro interno. tanto público como privado , con el ob¡et1vo dP. 

racionalizar el gasto del sector público y aumentar sus ingresos. 

Las politi cas mone taria y financiera se enfocarian a mantener la act1v1dail 

productiva del país mediante la canalización de recursos crediticios . compélt 1l)lr: 

con las metas de producción. de balanza de pagos y de combatir la inflación 

La política económica induciría que el movimiento de los salarios estuv1e1;1 

ligado a ob¡e t1 vos de empleo. de protección de los niveles de vid a de la clast) 

obrera y de su adecuada participación en el crecimiento del ingreso y de la 

productividad 

Se buscaría flexibilizar la política cambiaría intentando mantener un nivel 

adecuado de competitividad de las exportaciones de bienes y servicios. con el 

propósito de fortalecer la balanza de pagos y reconstruir las reservas 

internacionales. 

' Cl1ávez, Paulina . Las ca11as de in tención y las políticas de estabilización y a¡us te estructural de México . 798:'· 
199.J. l11 st1tuto de lnves 119ac 1011es Económicas , México. 1996, p. 24 . 
' Secretar ia de Hacienda y Crédito Público , México y el FMI. La Carta de lntenció11 . en Comercio exterior. vol 32. 
nurn 11. 11ov1e111li re de 1982, p 125 1 
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Los co 11 ve11 1os posteriores también revelan los obje tivos a los que debía ac1ecumsr: 

la política económ1c<1 . En la carta de intención de 1984 3 sobresalen comn pu 11 t(ls 

principales la obte11ción de ingre sos a través de la ven ta de acti vos y serv1c1c1 s 

publicos: la flexi b1lización de la tasa de interés: la busqueda de que los aumentos 

salariales se negocien en función de la inflación esperada para proteger el nivel d!! 

empleo, as í como mantener temporalmente el sistema dual del ti po de cambio crn 1 lii 

in tención de fortale cer la balanza de pagos y las reservas internacionales . 

En los compromi sos rea li zados entre 1985 y 1992, los objetivos de polit1e< 1 

económica son simi lares a los enunciados: buscar el crecimien to econó1111 co . 

saneamiento de las finanzas publicas y aba timiento del déficit fisca l mediante l<t 

venta de empresas paraestatales y la cancelación de subsidios: una polit1cél 

cambia ría fle xible : la reducción de la deuda externa y el servicio de la misma. A lo 

anterior se añade la liberalización gradual del crédito y una mayor apertura a lél 

inversión extranjera directa . 

Hacia 1994 se presentó una vez más otra crisis económica en México, la que fue 

atribuida por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo , principalmente a la caída del 

ahorro interno . En esta época, con base en las cifras del INEGI , cambió la 

composición de las importaciones de bienes para la producción , con respecto a las 

importaciones totales, pasando de 86% en 1993 a 89% en 1994, lo que implicó un 

crecimien to en el défici t de cuenta corriente . 

' Ve<ise Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Carta de /11tención co11 el FMI. en Comerc io exterior . vol J4 . 
num 1 . enero de 1984 
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Los ob¡ et1vos ele pol it 1ca económica de la adm1n1stració11 ele 1Cl9'.) a 20011 

est1p11IC1dos e11 el ;ipartac!o ele Crec1 1111 e1110 Econó1111co c!e l Plan N;ic1oi1;i l 111 ! 

0Ps;11rollo 1 
péll"<'l es 1 ~ periodo. expresan que el propós ito fundamen tal cle l Pl;111 1!1 ;i 

promover u11 crec1m 1ento económico sustentable que reclunclara a favor del b1enesl:1r 

socia l ele !ocios los mexica nos: para esto se considera ron tres retos funcl3me11lal es. 

el prnnero consistió en superar la crisis v1vi cl a en esa época y las :1cc1011cs 

requer idas para el lo era n reducir las presiones inflacionarias. reafirmar la correcc1ó11 

de la cuenta corriente ele ba lanza ele pagos, y empezar a dar un proceso gracluéll lil! 

recuperación en la acti vicl acl económica y el empleo. El segundo radicó en co11sol1cl:i1 

e 1nle11si fica r los cambios estructural es emprendidos duran te la década Z1nter101. y: 1 

que estos eran consicleraclos como indispensables para contar con una econom1:1 

procluct1va. eficiente y en expansión . El ultimo de los retos fu e emprender lé1s 

reformas que penrnlleran contar con una base amplia y estab le de ahorro 111lern1i , 

para ev itar la repetición de las crisis recurrentes . 

En este periodo la estrategia de crecimiento se centró en dos vías la ampliación de 

los factores de la producción mediante la inversión y el aumento de la product1v1dacl 

de los mismos , y en la eliminación de las distorsiones que limitaran la ef1cienc1a en 

diversos sectores clave en la economía. Con esto se intentó promover: la reducción 

de la brecha en tre el costo del empleo y la remuneración rea l al tral)a¡ador . el 

abatimien to de los costos de transacción en el mercado laboral. la promoción de la 

efi ciencia en los mercados que producen insumos al mercado de lraba¡o. y la 

desregulación en beneficio sobre todo de las pequeñas empresas para aprovechar 

" Poder E1ecut1vo Federa. Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000, Secretaria de Hac ienda y Créclito PulJl1co. 
México . 1995. p. 129. 
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su Ci.1 pac1di1d de allsorber mano de obra. Por ende el crec1m1ento econó1111 co s e ~ 

tracl uc1rí a e11 la ge rie ra ción de empleos bien remuneraclos . 

En este Plan se admitió que el desarrollo económico de México exigí a una activ;¡ 

part icipación en el ámbito internacional. que debía darse mediante una 11 1tens; 1 

vi nculación con el resto del mundo, a través del comercio . la inve rs1ó11 y 1;i 

transfe rencia tecno lóg ica: es decir, se pensaba en desarrollar tecnológica mente ;11 

país mediante el proceso de globalización . En el intercambio de bienes y serv icios 

se intentó contar con un mecanismo que permitiera alentar la creac1ó11 de m<'is y 

me¡or empleo. promover una distribución más equitativa del ingreso y elevar 1; 1 

competiti vidad de la economía. Así se buscó afianzar la apertura comercial ele 

México y suscribir nuevos acuerdos comerciales con otros paises. para asegurar el 

acceso de los productos mexicanos a mercados más dinámicos y lograr con ello que 

los productores nacionales adquirieran insumos en condiciones similares a los de 

sus competidores externos y se pusiera al alcance de los consumidores nacionales 

un variedad de productos a precios accesibles . 

En consideración con lo hasta ahora expuesto, es indudable que los ob¡eti vos y 

estrategias de la política económica muestran que la persecución del libre mercado 

señal a la orientación de la política económica, y por tanto la busqueda ele 1;1 

inserción de la economía mexicana en el mercado mundial . así corno lél 

consolid ación de las reformas estructurales necesarias para fle xibilizar los precios y 

reducir el papel del Estado en la economía. No obstante, puesto que en México en el 

año 2000 se dio un cambio de partido en el gobierno, podría pensarse que quizá se 

12 
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tia n1odif1c0rlo t;i poli t1cél económic;i y que sus ob¡e t1 vos son cl1 st1 11tos z1 l(l•, 

en1pr1:11cl1dos 1:11 lél S tres aclm1nistrac1ones iln tenores. s111 emb;irgo. 1; 11 1,1 F'l;111 

N<1crorrn l 1k~ Desarrollo 200 1- 2006 .'' el modelo económico estipulado en el , co111crc11 : 

con el de desarrol lo diseñado desde 1982 . ya que en el aná li sis de la tra11srcrór 1 

económica '' se acep t;i que en la alternativa, comenzada en la dP.cacl;i cl1: IC1s 

ocl1enta. hacia un nuevo modelo de desarrollo económico han ex istido v1c t11 11<1s v 

marginados del proceso. cuyo origen radica en la falt a de profund1zac1ón de lé1s 

reformas es tructurales necesarias para la liberalización económica , por lo que <:I 

comercio exterior no ha extendido sus beneficios a todas las ra mas prod ucti vas di: 

forma tal que "habrá que incorporar a este cambio de modelo econór111 co. a lé1s 

pequei'ías y medianas empresas. asi como a los eslabones que se 1dent1fiquen como 

suscep til) les de competir interna y externamente" 7Esto de¡a claro que se 1ntent;11;1 

acelerar los procesos de transformación estructural hacia el libre mercado , en la 

búsqueda de eliminar los costos sociales y de llevar a la economia a un mayor 

desarrollo que extienda sus beneficios a todos los sectores . En lo referente a la 

politica económica ,H el objetivo trascendental es el crecimiento económico y las 

únicas diferencias con el modelo de desarrollo estipulado en los planes de desarrollo 

enunciados precedentemente, es la preocupación del gobierno por el abatimiento de 

la pobreza y la protección ambiental; fuera de esto el crecimiento económico 

con tinúa su stentado en la disminución de la inflación, la consideración del proceso 

de globalizac1ón, el mantenimiento de las finanzas públicas sanas. el fortale cimiento 

del circulo virtuoso ahorro-inversión, además de la reactivación de la banca de 

.·, Poder E¡ecul1vo Fecleral, Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006, Presidencia de la Replillhca. México . 20U I 
" iblllein. p. 29 - 33 . 
7 

lb1clem, p. 31 
0 lb1clem, p. 54 - 57 . 

1; 
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desarrollo . As 1m1smo la competit1v1dad aparece como un elemento central. que paré! 

lograrse corresponde al Estado promover las reformas necesarias para que l;i 

eco110111 ia funcione 111e1or. los mercados sean más eficaces y se reduzca el poder el!~ 

mercado de monopolios y oligopolios. 

Los cambios hechos en la política económica de México han dado lugar a que 1<1 

economia muestre ciertas características importantes 

El motor de crecimiento de la economía es el sector externo: el rubro de 

exportaciones como proporción del PIB que, en promedio, en el periodo 1960-1981 

representaba el 7%, para el periodo 1982-2003 representa el 21 % . 

La actividad económica interna presenta una gran dependencia tecnológica con el 

exterior, la cual se verifica en que 10% de las importaciones nacionales . e11 

promedio, corresponden a bienes finales. el resto lo ocupan las importaciones para 

la producción, esto para el periodo 1990-2002. Por tanto las últimas son poco 

sensibles ante variaciones en el tipo de cambio y las importaciones de bienes de 

consumo son elásticas con respecto a éste. 

Ante el atraso tecnológico y debido a que México depende del sector externo. 

existen diferentes mecanismos para hacerse de divisas del exterior el incremento en 

las tasas de interés. las devaluaciones como impulso a las exportaciones, la venta 

de activos nacionales . En México se ha dado preferencia a los dos últimos. De igual 

forma se l1a buscado que la economía mexicana sea competitiva mediante la 

1-1 
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reclucc1611 ele los sal<1r1os reales, objeti vo que es cons1c1erado como esenci al para t:I 

co111 lx 1te a la 111fl ac16n y como mecani smo para incre111e11tar el empleo _ 

En el s1gu1ente graf1co se aprecia una clara disminución en el crecimiento de los 

salarios reale s. en el periodo que comprende una politica económica orientada por <~I 

mercado 

~ 
"' "' '" e 
"' u 
o 

Cl. 

Cre cimie nt o de l Salario rninimo real, promedio nacional, a precios de 1994 

t 1960-2000) 

-l l l u 
30 o 
20 u 
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Fuente . Elaboración propia con base de las series estadisticas del INEGI 

[~;.ilica 1 ~ ·rcci111ic11111 tkl salario 111i11i11111 rea 

Así es evidente que existe una política de contracción salarial y no activación del 

crecimiento económico por las vías fiscal y monetaria. Por tanto el marco teórico que 

esta detras de la política económica de México. es el de equilibrio general 

competitivo .9 por lo que es conveniente que se analice su explicación de la pobreza . 

asi como la relación que admite entre educación y pobreza; lo cual se re alizara en el 

capitulo sigu iente. pero antes se explorara la forma en que se concibe, en México . a 

la educación como elemento de combate a la pobreza. 

" En es le 1raba¡o se 1ra1ará . indisl1nlamente. a es te marco teórico como teorí a neoclásica. teorí a trad1c1onal o 
teo rí a dominante 
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1.3 LA EDUCACIÓN Y EL COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO 

La lucha contra la pobreza en México se ha ido modificando con los cambios 

ocurridos en la economía mexicana. Anterior a la década de los setenta existía un<1 

pol ítica de asistencia social, pero el agotamiento del modelo de sustituc1on clr: 

importaciones y los costos sociales que se presentaron en la sociedad rnex1can<1 

··condu1eron a que en la década de 1970 se planteara el fenómeno de 1<1 

marginalidad o la pobreza corno un asunto central de la política pública". 1ºy st: 

diseñara corno tal una política de combate a la pobreza. la cual ha sido con siclerad<1 

como una responsabilidad social del Estado Mexicano. ya que siempre se ha 

ubicado en una de las dos vertientes de la política social, 11por lo que no forma parte 

de la política económica, a excepción de esta última administración que intenta 

inscribir el combate a la pobreza dentro de la política económica, que como se 

apuntó anteriormente, ésta se tiene que dar efectuando los cambios estructurales 

que hacen falta para el establecimiento de una economía regida por los lineamientos 

del mercado . 

En términos generales las instituciones de combate a la pobreza han cambiado su 

orientación intentando adaptarse a las situaciones de los pobres . En 1977 el Es tad o 

mexicano reconoció que durante muchos años se había desatendido a los pobres. 

por lo que se dio a la tarea de estudiar y promover la atención eficaz de las 

"' Tainayo. Claud10. la pobreza y la politlca social en México. e11tre un d1se1lo efectivo y el can1b10 polit1co 
rec1e11te. en Política económicas del México contemporaneo. coordinador Luis Rubio, FCE, México . 2001. p :\116 
1 1 Veas~ i\ycJla. José. ··Eco110111 ia del sector p1i/J/1co 111ex1ca110 ". Esfinge, Méx ico. 2001 . p. 608 
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11 ecesrcl ;1des ele l<1s zor1as depr11111das y de los grupos marg111ados, pz11<1 lo c1 1<1I s" 

creó l;i Coorcl111ac1011 del Plan Ger1eral de Zonas Deprimidas y Grupos Mar9111<1cic1s 

(CO Pl_AMAR) E11 esta fase la linea medular de atención fue la alirne11tacroi1 y 

cl1sl111tos programas se in strumen taron con ese objet ivo CONASUPO- COPLAMAR 

se dedicó al estab lec1m1ento de productos basicos a preci os mas asequibles P' ir 

111ed10 de la distribuidora CONASUPO-LICONSA: de 1980 a 1982 operó el S1ste11 r<i 

Al 1rnentar10 Mexicano : entre 1987 y 1988 el Programa de Nutr1c1ón y Salud tu vo 

como propósito rne1orar el estado de salud y nutrición de las fam1l1as marginadas del 

pais 

Para 1988 las instituciones de combate a la pobreza a través del Programa Naciona l 

de Solidaridad (PRONASOL) se planteron tres lineas de acción Desarrol lo 

comunitario, con acciones y obras en infraestructura de servicios corno agua 

potable, drenaje, electrificación, regulación de la tenencia de la tierra, viviendé1 , 

salud, educación, entre otros . Desarrollo de las capacidades productivas y 

compe titivas de las comunidades, con apoyo financiero tecnológico. Integración a las 

comunidades dispersas a la dinámica de crecimiento de las regiones , con el impulso 

de actividades productivas y comerciales y el mejoramiento de la s vías el e 

cornunicación. 12 

Desde 1997 las principales vertientes de atención en el combate a la pobreza son 

educación, sa lud y alimentación, y el programa gubernamental encargado de 

desarrollar las acciones para atacar los problemas de pobreza extrema es 

'
1 lb 1Llen1. p 62 1 

17 
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OPORTUN IDAD ES (antes PROGRE SA) En materia ed ucativa este pro~1ra 1 né1 es1;1 

orien tado a apoyar la ed ucación de los menores de 18 años para facilitar 1;1 

conclusión de sus es tudios primarios y secundarios . En cuanto a salud, se enfoca ;i 

atender a niños menores de 5 años, muieres embarazadas y en lactancia L;1 

atención alimentaria de este programa se basa en una ayuda monetaria al grupo de 

famili as beneficiarias con el fin de mejorar la cantidad y diversidad de consumo ci<! 

alimento. as i como elevar las condiciones generales de nutrición. 

La educación ha iugado un papel central en el combate a la pobreza. por lo menos 

desde las últimas tres décadas . En 1976 comenzaron a diseñarse politicas para 

log rar un sistema ed uca tivo incluyente, en el entendido de que el desarrollo del pa1s 

dependia de la educación ; 13es decir, en el sexenio del presidente López Portil lo ya 

se considera dentro del Plan Nacional de Educación a ésta como un factor esencial 

para el desarrollo económico y como consecuencia para la superación de lél 

pobreza. En 1978 se puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos 

Marginados (Educación para Todos). cuyo propósito era asegurar a todos los 

mexicanos el uso del alfabeto y la educación fundamental, para que mejoraran por si 

mismos, individual y colectivamente la calidad de sus vidas. 14En 1982 se planteó 

una revolución educativa, con la que el primer nivel educativo que se in stituyó es el 

preescolar y para el sector rural se crearon tres tipos de jardines regul ares. 

comunitarios y preescolar indígena. En el proyecto de Revolución Educativa. se 

intentó perfeccionar las metodologías y los materiales didácticos de alfabe tización de 

,., Centro de Estudios Educativos A.C. Educación y Pobreza , México, El Nacional. 1993. p. 88 
" Vease Reg11111e11 to lnteflor SEP. Diario Oficial 4-11 -82 

IS 



< \1'1111111 1\1'<11111< \ H O\Ú\11< \ F\ \ll.\11 <>IJL-..lll·: l'IX!.LI C0\111\11· \ 1 \ 
1'<>111<1- I \ \ 11 I' \l'I 1 lll 1 \ l· l>I 1 \CI<»\ 

101111.-i 1'11 que S!! éHlecua ran a las c<1 rac terisl1cas de léls difere ntes re~¡1011es ¡¡, ,1 

p;11s 

En el Pl<111 Nac1011al de Desarrollo del sexenio de Miguel de la Madml. se pl;11H::" 

corn bél t1r la pobreza satisfaciendo directamente las necesidades de los pül) re s. y l;i 

educación fue co11s1derada como un pilar importante. exp lic1tamente se se11él lo · L'I 

prog reso ectuca tivo y cultura l resulta asi decisivo para avanzar hacia el b1ene st;1r 

económico y social Por ello se plantean como propósitos fundamental es pilra el 

sector eclucélt1vo promover el desarrollo integral del individuo y de la soc1eclacl 

mexicana: ampliar el acceso de todos los mexi canos a las oportu111délcif:s 

educativas( )" 1" 

Desde de 1992 se ctesarro llan esfuerzos dirigidos a reducir los rezagos en matenil 

educativa a través del otorgamiento de becas y material didáctico (incluyendo utiles 

escolares) para alentar la incorporación a la escuela de los niños y ¡óvenes cf(: 

localidades en rezago y marginación extremas; además se proporcionan recursos 

para atender la infraestructura de los planteles; capacitación de profesore s y 

estimulas a su arraigo así como apoyos diversos a la supervisión 17La nuev<J 

estructura lega l adoptada a partir de 1993 otorga al Gobierno Federal la 

responsabilidad de determina r los planes y programas de estudio. para los niveles 

elemental y medio básico. así como la educación para el maestro . 

' '• Cí!nlros de Esludios Educa11vos A.C .. op .cil. p . 120 
'" P<Jder E¡ecul1vo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Secrelaria de Programac1ó11 y Presu¡i<Jt;S lu. 
México. 1983. p. 209 
,,. Secrelaria ele Educacrón Pública. Programa Nacional de Eclucación 200 1 - 2006. Méx ico. Secrelaria <l e 
Etl11i:.i c1011 P(11llica , sepl1!!1lllJre <.le 200 1, p. 110. 

i'I 
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En el Plan Nacional de Desarrollo de 1995 - 2002 se estableció que el 01>1e t1 vo ele 1; 1 

politica soc1:i l ern 19ualar las oportunidades y cond iciones que asegurara11 ;1 1;1 

pobl <1c1ón el cl1sfrute de los derechos individuales de bienestar y la ca l1 dacl de v1cl <i clt ! 

los mexica nos y as imismo disminuir la pobreza y la exclusión socia l; por medio ele 1;1 

ampliación de la cobertura y mejoramiento de la ca lidad de los servicios bas1cos 

como ed ucac ión . sa lud, seguridad social. Aquí la educación torna un crn<Klt!r 

diferente. ya que se le considera esencial para elevar la cal idad de la fue rza d<! 

tra bajo y el nivel de vida de los trabajadores: 18comienza a tomar el carácter de 

111vers1ón en cap ital humano . 

Actualmente . la educación preescolar es ofrecida en tres modalidades Gener;il . 

indí gena y ed ucación comunitaria . La clasificación de la educación pri maria es 

general , bil ingüe-bicu ltural y educación para los adultos . La educación secundaria se 

estructura en tres años y las modalidades en que se ofrece son General. 

Telesecundaria y Técnica : un aspecto que intenta cubrirse en este nivel ed ucativo es 

el aprendizaj e de una legua extranjera . principalmente inglés . La educación a 

distancia es conferida a través de las Telesecundarias, servicio que se ofrece en el 

sector rural. 

La oferta educati va del gobierno especificada en el Programa Nacional de Educación 

2001 -2006 . incluye dos componentes: la educación para la vida que contiene el 

programa que cubrirá a la población que no tuvo acceso en su momento a l<-1 

educación form al, careciendo con ello de conocimientos y habilidades básicas: la 

·; Vf,ase Plan Nac1on<i l de Desarrol lo 1995-2000, p. 136. 
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sequ11 dé1 es 1¿1 ellucacrón pma el trabajo. programa con el que se cubr rr <i ;1 1;1 

poill E1c1ó 11 lalior.-il potencial. bajo un esque rmi de co111pete11cias 1.-ilior;i les . <11 :sc11: 

tr;c1t1aJ<1dores co11 es tudios superiores has ta quienes ti e11 en nive les 111ter111ec l1 os y IJ<l J.i 

o nul él cal1f1cac1on : es te prog rama comprende a personas no calificadas del sector 

rur<1I y Célmpes1nos pobres de la economia informal. subempleac!os o desemple<Jcins 

que 11ecesilan capacitación con esq uemas de apoyo al au toempleo. m1croemprL!Sds 

y moda lidélcles seme1antes Así la educación, para esta adm1n1 strac1on . es de gra11 

1111porta11cia ya que en el Plan Nacional de Desarrollo se señala la v1nculélc1ón en lr<) 

el abatimiento de la pobreza y la creación de pequeños empresarios con la relea ele 

que el desarro llo de las capacidades, a través del fa ctor educativo. ele los 

marginados les permita salir de la pobreza en que viven . 

El gobierno reconoce , den tro del Plan Nacional de Desarrollo actua l, que lél 

educación por si sola no elimina la pobreza; pero la considera e l principal elemento 

para abati r este mal, al sostener que es el Gran Proyecto Nacional. Tan es as i que éll 

propo11er u11 a v1s1ó11 de México para el 2025, señala que .. cu <:mclo su pol> lac1011 

habrá alca nzado por lo menos la cifra de 126 millones de habitan tes. ) Para 

entonces , la cobertura en educación deberá ser de 100%, el promedio de 

escolarid ad de 12 años y el analfabetismo prácticamente no existirá; el nivel de vida 

de la población se habrá incrementado significativamente y habrá desaparecido la 

pobreza ex trema" 19 

' '· Poder E1ecu11vo Federal , Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Pres idencia de la República. México, 2001 . 
p 73 
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Del anál1s1s l1echo se puede deducir que el Gobierno de México consiclern que l;i 

forma más efectiva para erradicar la pobreza es la polit1ca social y ve e11 l;i 

educación al elemento que mejorará los niveles de vida de los pobres. en virtud df~ 

que los hará más productivos . 

Una representación del camino que el gobierno mexicano se ha trazado en s1 1 

intento de combatir la pobreza puede ser la siguiente: 

E ' '" 

,d pi .. , , ' 

111, .. ! .. ,1 " " 

( ir:'t!ica 2: ( 'a111ino qué él Ciohiérno Mnica1111 sigui: para ct1111ha1ir la p11hrL'la 

En el esquema se muestra que el combate a la pobreza en México, está orientado 

principalmente al desarrollo de las capacidades de los pobres, para su posterior 

incorporación al mercado de trabajo . Así, la educación y la calificación de la fuerzél 

de trabajo constituyen elementos fundamentales para explicar la productividad del 

trabajo y los niveles salariales; así como los flujos de entrada y salida del mercado 

laboral y por ende los niveles de vida de las personas. 

') 
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En v11lud el e que los responsables de la pol1l1ca económica en Mex1co han visto en •:I 

lllHe 111e1e<HI() 1<1 lrn 111¿¡ ele 9arnn t1 za r el 111ax 11110 b1enes t;ir social . l<l leo1 i<t 1w()( :l;1s" ;i 

se co 11 v1e rt e e 11 el re ferente obligado para conocer cu <'i les pueden ser los resu li<1tl us 

que se espera obtener al intentar comba tir la pobreza mediante este ca mino y los 

¡~lcc tos qll(: I¡¡ eclucé1c16n ti ene en el combate a la pobreza rural en Méx ico 

En el capitulo siguiente se pasará revista al funcionamiento de una econo111 1;1 

cap ita li sta en co11d1ciones de competencia perfecta , de acuerdo con la leor1;1 

neoclás1cc1. éisi como a la explicación de la pobreza en este coniunto teóri co y a 1; 1 

1mportanc1a que se le otorga a la educación en su combate . 
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CAPÍTULO 2: LA RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y 

POBREZA EN LA TEORÍA NEOCLÁSICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Al revisar los aspectos generales de la política económica de México en el capitulo 

anterior, se encontró que ésta es coincidente con los postu lados de la Teor ia 

Neoclásica. por lo que es de suponer, de acuerdo a la norma neoclásica. que en lél 

medida que la economía mexicana se apegue a una economía competiti va . se 

obtendrán como resultado el progreso tecnológico y en términos de bienestar. 

debido a las fuerzas del mercado. 

Este capitulo tiene como propósito ofrecer una explicación a la pobreza rural en 

México , con base en la teoría neoclásica . 

2.2 ANÁLISIS DE LA POBREZA A PARTIR DE LA TEORÍA 

NEOCLÁSICA 

Los postulados de esta teoría son los que predominan en el pensamiento económico 

actual . ya que se considera que ha pasado las pruebas fundamentales de su 

consistencia interna para dar solución a problemas tales como ineficiencia, 

desempleo y asignación de recursos, bajo condiciones de competencia perfecta 

2-l 
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Es1 a teor ía se fu11da 111 e11ta en el axioma de que la cond ucta económica ele lu ,., 

<ig e111 es es racional. lo cual signifi ca que bu scan el máximo be nefi cio 1ncl1v1cl ual c¡LH: 

les permite el marco social e i11 st1tuc1onal. en el e¡ercic10 de sus pos1bll1cJade s <I• ~ 

elección E11 este axioma se basan las conductas de los consumidores y 

procluctores; los primeros buscarán incrementar su utilidad has ta clonde su s 

re stri cciones presupuestarias se lo permiten . en tanto que los otros intentarirn 

maximizar sus benefi cios hasta donde las restricciones tecnológicas lo hag a11 

pos ible . 

Si todos lo agentes compran y venden lo que desean. en un sistema de prop1ed<.HI 

privacl a y plena descentralización de las decisiones . ba¡o cond iciones cl1: 

competencia perfecta. es posible la existencia del equilibrio general, es decir . las 

acciones respectivas de la oferta y demanda de todos lo agentes clel sistema 

lleva rán a una igualación entre ellas . Este equilibrio general competitivo tiene como 

característica que es óptimo en el sentido de Pareto, lo que significa que es una 

situación económica inmejorable en términos de bienestar para todos y cacla uno de 

los agentes del sistema ya que si se deseara meiorar el bienestar de alguno de ellos . 

se tenclri a que empeorar el de por lo menos otro . 

"El que el equilibrio general competitivo sea socialmente eficiente u óptimo en el 

senticlo de Pareto, quiere decir que el sistema le otorga a cada agente la me¡or 

situación posible en términos de bienestar, dadas las especificaciones paramétricas 

de la economia". 1No obstante, el óptimo de Pareto o eficiencia económica no 

' Noriega, Fernando, Macroeconomía para el desarrollo, Teoría de la Inexis tencia del Mercar/o ele Traba10. Me 
Graw Hill , México, 200 1, p 39 
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depende de la d1stnbuc1ón de la renta ni de las características de las dotaciones 

1111 c1a lP.s . ·un estado puede ser óptimo de Pareto con algunas personas en la 111 as 

grande de las miserias y con otras en el mayor de los lujos , en tanto que no st' 

pueda meiorar la situación de los pobres sin reducir el lujo de los ricos" 2 

En esta teoría, la distribución es un fenómeno que ocurre previamente a los 

procesos de mercado y sus orígenes son más bien de tipo institucional. por lo que se 

considera que los mercados no afectan la distribución mientras no haya cambios 

paramétricos ; es decir que si los precios relativos no se ven afectados, a todos los 

agentes se les pagará el valor de sus dotaciones o mercancias . 

En caso de que se presentaran inequidades, los criterios generales de polit1cil 

económica para corregirlas se centrarán en: la contracción de la participación del 

Estado en la Economía mediante la eliminación de impuestos y subsidios ; la 

supresión de rigideces de precios; la eliminación de los obstáculos a la libre 

transferencia a través del mercado, de todos los activos existentes; únicamente e11 

casos extremos se corregirá una sola vez, a través de las instituciones, las 

dotaciones iniciales de los menos favorecidos. 

Como según este conjunto teórico el mercado no genera fenómenos distributivos, 

cabe preguntarnos ¿cómo explicar la pobreza a partir de sus postulados? La 

respuesta la podemos encontrar en el mercado de trabajo, para el que dicha teoría 

hace un tratamiento análogo al que se realiza a cualquier otro mercado. 

estableciendo que el salario es el precio del trabajo. 

' Sen. Amartya. Sobre ética y economia. Alianza Editorial. España, 1989. p. 50. 
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En es te mercado los 111rl1v1duos (consumidores) ofrecen tiempo de traba¡o al opt<1r 

e11tre trat>a¡o y ocio, de forma tal que buscarán max11111zar su ut1l1dad en func1on rlr ~ 

sus ingresos tanto salariales como no salariales. asi como de los precios de los 

bienes que consumen . La oferta de traba¡o se determina por el tamaño ele l;i 

población y por la va loración que los individuos hacen entre 111gresos y ti empo pa1 <1 

ocio . Por su parte las empresas (productores) demandan trabajo en función del 

salario, la tecnologia de producción y los precios de las mercancías producidas 

En seguida se tratará de explicar el comportamiento económico que tan10 

consumidores como productores tienen en este mercado, tomando como referenc 1<1 

un modelo neoclásico simple, que aunque no muestra en su totalidad los alcances 

de la teoria neoclásica, si señala los aspectos esenciales del funcionamiento de unil 

economía capitalista competitiva. Se supondrá que existen dos agentes 

representativos precio-aceptantes, un consumidor y un productor; la existencia de un 

único producto cuya vida útil es de un periodo, y trabajo homogéneo como LJnico 

factor de producción . 

El consumidor tiene preferencias continuas, convexas, y fuertemente monótonas. 

definidas por la cantidad de tiempo que demanda para si mismo, ocio ('i) y su 

cantidad de consumo de producto (Qd). Este agente dispone de cierta cantidad 

máxima biológicamente disponible para trabajar, su dotación de trabajo irncial (r) 

En un sistema como este los consumidores serán los únicos propietarios de los 

derechos sobre las empresas. Por tanto se asumirá que el consumidor 

27 
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representativo es el único perceptor de los beneficios (11) que en ellas se genere11 

Seé1 I' el precio del consumo, suponiendo que \V es el salario vigente y l 11 1<1 

canticlad ofrecida de trabajo , tenemos la re stri cción presupuestaria 

11 + w fo = p Qd ( 1) 

Que nos dice que el valor de lo que consumen los individuos debe ser igual a los 

beneficios que perciben más los ingresos salariales. 

El consumidor maximizará su función de utilidad que depende del consumo del 

producto y del tiempo que demanda par sí mismo, suieto a su restr1cc1ón 

presupuestaria: 

Máx ll = f(Qd, S) 

donde S = ( T - To) 

S. a 11 + W To = P Qd 

(2) 

(J) 

(4) 

La dotación de trabajo es lo que el consumidor posee antes de los procesos dP

mercado . Sin embargo, al maximizar su función de utilidad , que dadas las 

preferencias del consumidor, es cóncava, continua y diferenciable en todos sus 

puntos, admitiendo únicamente soluciones interiores, el consumidor muestra que su 

elección óptima se encuentra donde la relación marginal de sustitución el 

intercambio entre ocio y consumo, es igual a W/P, que es el salario real 

Las condiciones de equilibrio resultantes de su maximización serán: 
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J 

•'! 
{; l ~ I 11 

( ~) 
•'! /' 

1' <).! 

l 11 4 ,,. fo = /'(Ji/ ( 1) 

El primer miembro de la ecuación (5) corresponde a la relación marginal de 

sustitución de consumo por ocio, cuyo numerador representa la desutilidad marginél l 

del trabajo y el denominador la utilidad marginal del producto. El segundo m1e111hrn 

representa el salario real. La ecuación (1) corresponde a la restricción 

presupuestaria 

Debido a las caracteristicas señaladas de la función de utilidad, la ecuación (5 ) 

puede rescribirse como: 

wQt! = w 
r - To P 

Siendo 'I' un parámetro definido por los gustos y preferencias . 

A partir de aqu í se puede obtener la función de oferta de trabajo: 

Tu =· (l 1 'IT 1r -- 'l'(l + 'l'f 1(11 /W) 

(5 ') 

(6) 

Por otro lado , el productor produce un bien utilizando como único factor al trabajo, de 

acuerdo con la función de producción ()o = g(Td). y maximizará la masa de 

beneficios (11), que es igual a los ingresos que percibe por las can tidades de l 
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producto que vende (l ' ·! ) t1 ) menos los gastos por la compra del factor traba JO p¡11 ; 1 

produci r ( \ I" 1 d) 

El prod uctor se enfrenta al sigu iente problema de ma xi mrzación de be neficios 

Ma x 11 ,= l'•g(Td) W•Td (7) 

La condición de maximización del beneficio se dará cuando el ingreso ma rg ina l ( ! '~ ) 

derivado de una unidad adicional del factor trabajo sea igual a su precro (W) As1 

tenemos: 

De (8) obtenemos 

/ '',!. 11 ' 

11' 
)! ' = 

p 

(8) 

(9) 

Sustituyendo la condición (9) en la función de producción, se obtiene la demanda de 

trabajo que está determinada por: 

Td = ( 1
•( W/I ') (10) 

Si para la función de producción se supone un grado de homogeneidad p tal que 

1 >p>O, entonces se tiene para la ecuación 1 O que la primera derivada es positi va y 

la segunda negativa . 
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En el mercado de trabajo, la cantidad de trabajo y el sa lario estaran detem1111;1d os 

por la iguald ad entre la ofena y demanda de trabajo , presentado la primera u11<1 

relación pos1t1va respecto al salario y la segunda, negativa . 

To 

11 ' 

¡> 

11 ' * ,, -- Id 

----------------- -

l * 

1 Grafica 1: Oferta y demanda de Trabajo 

Como se muestra en la grafica 1 la demanda de trabajo es función inversa del 

salario real, es decir entre mas alto sea el salario, los productores contrataran menos 

trabajadores3 por lo que caera el empleo; caso contrario sucedera cuando el salario 

sea bajo. Por su parte, la oferta de trabajo es función directa del salario ; es dern que 

ent1·e mas alto sea éste, los trabajadores ofreceran mas trabajo ; y ofreceran menos 

cuando el salario sea bajo. De esta forma, en condiciones de competencia perfecta y 

plena flexibilidad de precios y salarios, el único resultado posible sera el pleno 

empleo; y el desempleo , que en caso de presentarse, sera involuntario y fr1ccional , 

' Es importante seña lar que dentro de la teoria neoclásica lo que los productores contratan es tiempo de 1raba10. 
s1 embargo una dismmución del tiempo de trabajo puede ser vista como una disminución de las u111dades de 
trabajo y por tanto como un menor número de trabajadores incorporados al mercado de traba10. Así para efect<Js 
de expos ición, se tomará como semejantes el tiempo de traba¡o y las unidades de traba¡o 
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es clec1r. producto ele rigideces tales como interacciones institucionales o f;:¡ll ;:is f i t: 

111forrnac1on. entre otras 

Así . en este planteamiento teórico la pobreza no se explica a partir de cambios e11 

las variables económicas (salario , empleo, precios, etc ), ante lo cué1I sus 

expl1cac1ones se pueden encontrar en el marco institucional (régimen de propieclad y 

distribución ele los derechos de propiedad) y en las condiciones que cl1eron lugar a 1<1 

asignación de dotaciones iniciales. 

Por tanto , al estar México apegándose a una economía competitiva. poclernos 

entencler con base en los argumentos de la teoría neoclásica que debe ex1st1r u1 1 

mejor co111por tam1ento de la economía mexicana, esto es, los niveles de crec11111e11lo 

deben ser mayores; las tasas de desempleo deben disminuir a medrda que el 

gobierno elimine subsidios y transferencias y la economía se inserte cada vez más él 

la globalización y disminuyan los salarios reales ; asi el bienestar de los mexicanos 

debe mejorar; esto incluye a los habitantes del área rural. La pobreza en este sector 

puede explicarse desde esta perspectiva, entre otros factores por : las dotaciones 

con que los pobres nacieron, las restricciones que impiden la libertad de los 

mercados. el crecimiento poblacional, factores sociológicos , factore s cu lturales, 

fall as institucionales; que una vez que se corrijan algunos de ellos, la ca lidad de vida 

de los habitantes de este sector debiera mejorar. 
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Examinando un poco más en los lineamientos de la teoría trad icional . vemos qul! 

ésta considera al salario como función de la productivid ad marginal del trabajo 1 en 1<1 

economía. por I? que aumentar el salario implica aumentar la productividad y para 

que ésta aumente el trabajador debe estar mejor preparado, lo cual se logra con la 

educación , además del progreso tecnológico que se esperaría . Sin embargo. en los 

planteamientos de esta teoría no está bien definido el problema de la pobreza , y<i 

que el aumento de los salarios reales implica desempleo y en una economía co11 

desempleo persiste el problema de la pobreza. Por su parte una disminución del 

salario rea l implica aumentar el empleo , pero a los trabajadores empleados les 

corresponder ía un salario que les permitiría acceder a una canasta menor de bienes 

y por tanto se ve•ia reducido su bienestar. 

Una mejor aproximación de la especificación de las causas de la pobreza en este 

cuerpo teórico se encuentra en la teoría del capital humano, que retoma los 

supuestos neoclásicos pero introduce la existencia de desigualdades dentro del 

mercado de trabajo , explicadas por las diferencias de calificación de los 

trabajadores, que a su vez son originadas principalmente por el factor educativo . 

' La productividad marginal del trabajo es el producto que se genera al añadi r una unidad mas de traba¡o a la 
producción. 
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2.3 EXPLICACIÓN DE LA POBREZA LA TEORÍA DEL CAPITAL 

HUMANO 

Dentro del ma rco de es ta teoría, la educación expli ca las diferencias sa laria les , as1 

como el éx ito en el acceso al mercado de trabajo y como consecuencia la elevac1ó11 

de los nive les de vid a de quienes en él ingresan. 

La teor ía de l capital humano comenzó a tener difusión a pa rtir de 1960 cuando 

Theodore Schultz publicó su obra "lnvestment in Human Cap1tal "5 y tu vo mayor augP-

con la pu bl icación de las versiones preliminares de "Human Capi tal" de Ga ry Beck1 :1 

en 1964 , sin embargo los orígenes del estudio de la vinculación entre ed ucación y 

empleo se remontan a Adam Smith , que en su libro La Riqueza de las Naciones 

hace notar que pueden presentarse diferencias salariales en consideración con lo 

que cueste aprender un determinado oficio ya que la educación genera ciertas 

capacidades que permiten generar beneficios como los de una máquina ca ra, lo cual 

da lugar a que quien posea tales habilidades pueda obtener ingresos mayores 

Tex tualmente señala: 

"( . .. ) los sa larios del trabajo varían con la facilidad y baratura o bien con las dificul tades y elevados 

cos tos del aprendiza1e . 

Cuando se cons tru ye una máquina muy costosa se espera que la operación . la actu ac1011 

ex traordinaria de la misma, hasta su total amortización, repondrá el capital invertido y procurará por lo 

menos el beneficio corriente. Un hombre educado a costa de mucl10 trabajo y de mucho tie111po , " " 

uno de aquellos oficios que requieren una pericia y destreza extraordinari as se puede compa rar co11 

.-, Véase Scl1ultz. Theodore . ln vestment, in Human Capital. American Economic Review, Vol 51 núm 1. Mayo. 
1961 

.~ - 1 
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una de estas maquinas costosas. La tarea que él aprende a ejecutar hay que esperar la devuelv;i por 

enc ima de los salarios usua les del trabajo ordinario, los gastos completos de educac ión y poi 1,, 

menos los bene fic ios comentes a un capi tal de esa cuan tia . Es necesari o que todo ello acaP-Zt:<• , .,, 

un peri odo de ti empo razonable . habida cuen ta de lo muy incierta que es la durac1on de u v1c 1. 1 

humana. y a seme1anza de lo que hace con la máquina. cuya durac ión es más cie rta 

La d1ferenc1a entre los salarios de trabajador corriente y los del calificado reposa en ese princ1p10 

El comportamiento maximizador y los supuestos de la teoría neoclásica son 

retomados en la teoría del capital humano, que además incorpora varios factore s 

institucionales : la herencia de ciertos ingresos, la distribución de las habilidade s. 

subsidios a la educación y otros factores de capital humano, e inequ1dad en las 

oportunidades . 7 

La educación se concibe como un bien de inversión y no de consumo , ya que 

incrementa la productividad del trabajo individual e incrementa la eficiencia en la 

búsqueda de empleo. Por su parte los salarios percibidos por los trabajadores son 

dependientes de las cantidades invertidas en capital humano. 

La inversión en capital humano puede darse mediante dos vias: en la escuela y en 

los centros de trabajo y puede ser costeada tanto por el Estado como por los propios 

individuos . En el centro de trabajo, la formación que reciben los trabajadores es de 

dos tipos general y específica, la primera comprende habilidades y conocimientos 

que pueden ser aprovechados por cualquier empresa ; así cuando las empresas 

maximizadoras del beneficio en mercados de trabajo competitivos no paguen el 

" Sm1th, Adam . Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultu ra 
Económica, 1985 , quinta reimpresión. p. 99. 
7 Bec ker. Gary . Human Capital, A theorical ancl Empirical Analisis, with Special Reference to Educat1on . Colt 11111Ji;1 
Univers1ty Press, 197 5, p. 135 
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costo de lél formación general. esta sera provista por el Estado o por los prop ios 

1nd1v1duos. La especifica es la formación que capacita al trabajador para l;1s 

necesidades de una empresa en particular. que sera f1nélnciadél por lus 

demélndantes de empleo. debido a que se beneficiaran con el aumento resultante clP. 

la productividad, y ese gasto es asegurado recurriendo a mecanismos de estimulo 

de permanencia de la empresa, tales como incentivos salariales . 

Asi la inversión en capi tal humano genera que se incremente la productividad de los 

trabajadores y aquellos mas productivos seran los mas demandados por las 

empresas ; por tanto los ingresos de los trabajadores son dependientes de léls 

cantidades invertidas en capital humano. 

La teoría del capital humano explica las diferencias salariales en función de l<1s 

decisiones individuales de inversión en educación, pero también señala la existenciil 

de una relación inversa entre niveles de calificación y tasas de desempleo. Esto 

sugiere que la educación es un factor condicionante para la entrada y salida del 

mercado de trabajo . Así, con base en la teoría del capital humano, la pobreza reside 

en los niveles inadecuados de inversión en los individuos,8por lo que la pobreza en 

que viven las personas del area rural de México puede explicarse, con base en este 

cuerpo analítico, por su baja productividad que es consecuencia de un bajo nivel 

educativo . 

Ademas de la literatura expuesta, en este trabajo se analizara la aportación de 

Amatya Sen, por ser el principal exponente en el tema de la pobreza y quien obtuvo 

" Véase Toharia. l . El mercado de trabajo: teoría y aplicaciones. Alianza, Univesidad Madrid , 1983. 

.~ (1 
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el premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones a la economia del 

bienestar. ademas de la de Partha Dasgupta que ha intentado explicar la d1nam1c 1 

de la pobreza desde planteamientos éticos y filosóficos. cons1derac1ones 

an tropológ icas y biológicas; l1asta cuestiones sociales y culturales. 

2.4 LA NOCIÓN DE POBREZA DE PARTHA DASGUPTA 

Partha Dasgupta parte de un modelo9 en el que se genera un solo producto. 

alimento, y en el que se emplean dos insumos, tierra y fuerza de trabajo . En su obrn . 

considera en correspondencia con los postulados de la teoría dominan te, que la 

demanda de empleo es función inversa del salario, es decir a mayores niveles 

salariales disminuira el empleo; sin embargo reconoce que un incremento en el 

salario permitira a las personas mejorar su bienestar al adquirir mas satisfactores. 

pero para que una persona pueda recibir mas salario tendrá que ser mas productiva. 

Por otro lado, considera que la razón por la que algunas personas no son capace s 

de insertarse en el mercado laboral es porque carecen de la ingesta de calorías y 

masa corporal necesarias para ser empleados. Las personas que podran ser 

empleadas serán aquellas que son más productivas y estas son las que gozan de 

mejor salud , educación y las poseedoras de tierra . La unica forma en que se podran 

emplear aquellos trabajadores poco productivos y que sólo poseen su potencial de 

fuerza de trabajo es que los salarios sean bajos o bien que estos trabajadores 

., Su modelo puede ser vis to en: Dasgupta, Partha , An inquiry into Well-Being and Destitution. Oxfnrd U1 11vers1t y 
Press. Nueva York. 1993. 
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1nc1ementen su productividad . Por tan to, Dasgupta explica la pobreza a part ir ele l;i 

d1stribuc1ón inequ1tativa de la tierra, la cuál coloca en una situación desven ta¡osa a 

quienes no fu eron dotados de ella o lo fu eron escasame nte. Partha Das~¡up1 ; 1 

plantea que la solu ción de la pobreza se encuentra en el ámbito institucional y 

cons iste en reasig nar los derechos de propiedad y en incrementar las dotaciones 

con las que los individuos nacieron. 

En el caso el e la pobreza rural en México , de acuerdo con Dasgupta, además de 

incrementar las dotaciones de los pobres, es necesario asignar derechos ch! 

prop iedad a los campesinos sobre las tierras y predios, para que puedan en trar LI 

competir en los mercados y puedan mejorar su nivel de vida. 

Otro autor que ha dado una explicación a la pobreza es Amartya Sen. cuyo 

planteamiento es importante anali zar. 

2.5 AMARTYA SEN Y SU EXPLICACIÓN DE LA POBREZA 

La obra de Amartya Sen es por demás interesante, ya que ha enriquecido el estudio 

del bienestar social agregando nuevos conceptos. Su concepción de pobreza tia 

despertado mucho interés y ha sido fuente de estudios diversos. 

Para exponer el enfoque de Sen, es necesario destacar ciertas consideraciones que 

él ha hecho a la teoría económica , con el propósito de identificar la intención de sus 

aportaciones. 
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Una de lils criticas que este autor hace a la teoria económica dominan te. se refi ere 

al óp timo de Pareto, logrado a través del equilibrio general competitivo, ya que como 

se apuntó antes en este trabajo, dicho óptimo puede darse aún cuando existe un;i 

brecha muy grande entre ricos y pobres; por esta razón Sen hace observaciones a 

este criterio al considerarlo muy limitado para valorar el logro soc1a1 .10 

Para la elaboración de su crítica el autor cuestiona la identificación que la teoria 

tradicional hace de la racionalidad del comportamiento humano con la consistencia 

interna en la elección y con la maximización del propio interés, debido a que este 

puede no ser el comportamiento real de los seres humanos .11 A lo anterior Amartya 

Sen añade dos observaciones al bienestar basado en la utilidad : la primera de ellas 

es que la utilidad , en el mejor de los casos, es un reflejo del bienestar de una 

persona, el éxito de ésta no puede evaluarse únicamente en términos de su 

bienestar; la segunda es que se puede discutir que el bienestar personal deb<i 

considerarse en términos de utilidad en vez de otros términos. 12A partir de aquí 

argumenta 

"J uzgar el bienestar de una persona exclusivamente por la felicidad o la satisfacción del deseo 

comporta unas limitaciones en el contexto de las comparaciones interpersonales del bienestar . ya qu.., 

el grado de feli cidad refleja lo que una persona puede esperar y cómo la situación social aparece ,,,, 

compa ración con esto ( .. ) El bienestar es, en el fondo una cuestión de valoración , y aunque la 

felicidad y la satisfacción del deseo pueden por si mismo, o incluso juntos , reflejar de rnaneril 

adecuada el va lor del bienestar, ser feliz no es ni siquiera una actividad valorativa, y desear es. en el 

10 Sen. Amartya, op .cit. 54 
11 Ibídem. p 28-39 
" lb idem, p. 58 
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111e¡or de los c0sos . u11<1 co 11 secuenc1a ele la valoraci6 11 . La necesidad de t1 acer u11 a valor<1 c1011 11 

evalud1 e l l 11enes tzH ex 19 •= un reconoc1rrne1110 mas directo ·· 13 

Así Sen propone un nuevo enfoque que enseguida sera expuesto 

2.5.1 Capacidades y Realizaciones 

En diversos trabaios Sen refuta la visión del bienestar basado en la utiliclad ya qu<! 

considera que no permite hacer valoraciones interpersonales, debido a que l;:1s 

personas pueden tener diferentes reacciones mentales an te los bienes que poseen o 

ante diversas situaciones que se les presenten, como ejemplo pone el caso de un<1 

persona rica e infeliz y el de otra pobre que es feliz ; es decir la utilidad basada en 1<1 

felicidad o en la satisfacción no hace posible valorar el nivel de vida de las personas: 

ademas el concepto de utilidad no considera las limitaciones físicas de las persona s. 

es decir un individuo incapacitado no puede reali zar las mismas cosas que un 

individuo sano puede hacer con el mismo conjunto de bienes; el ejemplo que 

constantemente utiliza es el de aquella persona que posee una bicicleta cuya 

incapacidad física le impide utilizarla como medio de transporte . Por tanto Sen 

descarta a la utilidad como una medida eficiente para medir el bienestar . 14Con esto 

argumenta que no se debe comparar los niveles de vida median te las util1rl ades. 

para él lo que constituye el nivel de vida no es el bien ni sus características sino 1<1 

habilidad de hacer varias cosas usando el bien o sus características; es esa 

u Jb1dem. p. 62-63 . 
"Véase Sen . Amartya, Comodities and Capabilities . Oxlord University Press, New York, cap. 2 y 3 

-lll 
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habilidad y no la reacción mental a dicha habilidad expresada en felicidad la que . 

desde este punto de vista, refleja el nivel de vida .15 

En ese sentido este autor propone el enfoque de capacidades y realizaciones 

(capabilities y functionings , son las palabras que ocupa en inglés) como elemento 

que ayude a explicar el nivel de vida de las personas. 

Dentro de este planteamiento se considera inadecuado juzgar el bienestar de los 

individuos por las características del bien poseído; es necesario considerar las 

realizaciones del individuo. Una realización es un logro de un individuo lo que él 

puede hacer o ser; es diferente tanto de la posesión de bienes (y sus 

correspondientes caracteristicas) como de la utilidad (en la forma de felicid ad 

resultada de las realizaciones ).16 

De esta forma, la visión de las realizaciones divide el problema de la evaluación del 

bienestar en dos partes distintas: 1) la especificación de las realizaciones 

alcanzadas y 2) la valoración de las realizaciones alcanzadas. 

Por tanto, desde esta perspectiva, el bienestar se explica por las capacidades de la 

gente. El conjunto de las capacidades en poder de una persona determina sus 

oportunidades reales de salir de la pobreza y vivir mejor; es en éstas donde debe 

concentrarse la acción del combate a la pobreza. No obstante, aunque este enfoque 

no exhibe una explicación al origen de la pobreza , es la base para un modelo que el 

15 Sen, Amartya, Pobre en términos relativos, en Comercio Exterior, Vol. 53, núm. 5. México. Mayo de 2003. p. 
415. 
16 Sen, Amartya, Comodities and Capabilities, op.cit. p. 7. 
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propio Sen desarrolla. para explicar la pobreza y las hambrunas. al que se t1a1 ;1 

referencia a continu;1ción . 

2.5.2 Las Titularidades 

Esta aproximación teórica, desarrollada por Amartya Sen . relaciona a la pobreza co11 

el hambre o inanición , y se concentra en la habilidad de las personas para obte n1~r 

comida a través de medios permitidos por el sistema legal, que operan en ta 

sociedad . incluyendo el uso de las posibilidades de producción, las oportunidades d!" 

comercio y otros métodos para adquirir comida . 

El autor define a la inanición como aquella situación en la que una persona no tie ne 

suficiente comida para alimentarse, y señala que para entenderla es necesario 

referirse a la estructura de propiedad. 

Las relaciones de propiedad son una clase de relaciones de titularidades 

(entitlement es la palabra que ocupa en inglés), cuyo sistema es necesario entender. 

para explicar a la pobreza y las hambrunas. 17 Así una relación de titularidades 

aplicada a la propiedad, conecta un conjunto de propiedades a otro a través ele 

ciertas reglas de legitimidad . 

17 Sen. Amarlya, Poverty and Famines . An essay on entitlement and deprivation. Oxford University Press . Gra11 
Bretaña. 1981, p, 1 

-12 
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Las relaciones de titularidades aceptadas típicamente en una economía de mercado 

de propiedad privada incl uyen los siguientes factores , entre otros: Comercio basado 

en titularidades, Producción basada en titularidades, Titularidad del trabajo propio, 

Herencia y transferencia de propiedad . 

El alcance de las relaciones de propiedad puede variar grandemente con el sistema 

económico . En una economía de mercado una persona puede intercambiar lo que 

posee por un conjunto de bienes; este cambio se puede hacer. ya sea a través de 

comercio o a través de la producción. El conjunto de todas las canastas alternativas 

de bienes que puede adquirir a cambio de lo que posee puede llamarse el 

intercambio de titularidades de lo que él posee. 18EI mapa de titularidades de 

intercambio es la relación que especifica el conjunto de todas las titularidades de 

intercambio por cada conjunto de propiedades. Esta relación define las posibilid ades 

que se abrirán a la persona, de acuerdo a la situación de sus propiedades . Una 

persona será expuesta a la inanición (pobreza) si, para la propiedad que él 

realmente tiene , el conjunto de titularidades de intercambio no contiene cie rta 

canasta de bienes factible que incluya suficiente comida. 

Entre los factores que determinan el intercambio de titularidades de una persona. 

dado su conjunto de posesiones (incluyendo su fuerza de trabajo) están los 

siguientes 

1) Si puede o no encontrar trabajo; si es así por cuánto tiempo y a qué tasa de 

salario . 

iti Ibídem, p. 3 

-J\ 
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2) Que pueda obtener recursos mediante la ven ta de sus act ivos no laborales y 

cuánto le cuesta comprar lo que desea adquirir ; 

3) Que pueda producir con su propia fuerza de trabajo y sus recursos (o servicios) y 

que sea capaz de comprar y administrar. 

4) El costo de los recursos o servicios adquiridos y el valor de los productos quf~ 

puede vender . 

5) Los beneficios de la seguridad social a los que tenga derecho y los impuestos que 

tenga que pagar. 

De esta forma, el autor señala que la habilidad de una persona para evitm In 

inanición dependerá tanto de sus propiedades, como del mapa de titularidades que 

enfrenta . Una disminución general en la oferta de comida, puede llevarlo a ser 

expuesto a la inanición como consecuencia de un incremento de los precios de la 

comida con impacto desfavorable en sus titularidades de intercambio . 

El intercambio de titularidades que enfrente una persona depende tanto de su 

posición en la estructura económica como de los modos de producción de la 

economía . Lo que la persona posea variará con su posición económica . Incluso con 

la misma posición en términos de posesiones, el intercambio en las titularidades 

será diferente de las perspectivas económicas que tiene cada persona, que 

dependerán, a su vez, de los modos de producción y su posición en términos de las 

relaciones de producción. 

El intercambio de titularidades depende, no sólo de los mecanismos de mercado 

sino también de las provisiones estatales que forman parte de los programas de 
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seguridad social. como el seguro de desempleo, pensiones. beneficios directos a los 

pobres. etc. que incrementan el conjunto de bienes a que una persona ruefle 

acceder. Estas provisiones son suplementos esenciales en los procesos ele 

in tercambio del mercado y de la producción . Por tanto , Sen apunta que la inanición 

es una función de las titularidades y no de la disponibilidad de alimentos. como 

ejemplo señala que las peores hambrunas han tenido lugar con un descenso no 

significativo de la disponibilidad de alimentos por persona. 

Sen presenta un moclelo, 19 para dar una explicación más especifica de su propuesta. 

en el que supone una economía de propiedad privada e intercambio en form a de 

comercio (intercambio con otros) y producción (Intercambio con la naturaleza) El 

conjunto de titularidades de la persona i (Ei), depende de dos parámetros. la 

dotación de la persona (el conjunto de propiedades) y el mapa de titularidacles de 

intercambio (la función que especifica el conjunto de paquetes de bienes alternativos 

a los que la persona puede acceder, respectivamente, por cada conjunto de 

dotaciones) 

El mapa de titularidades dependerá de las características legales, políticas, sociales 

y económicas de la sociedad en cuestión y de la posición que ocupe la persona en 

ésta . En el caso más simple de la teoría tradicional el conjunto de dotaciones se 

intercambia en el mercado a precios fijos, por otro de no mayor costo , clonde la 

titularidad de intercambio está sujeta a la restricción presupuesta!. En términos de 

producción. el mapa de titularidades depende de las oportunidades de producción y 

de las oportunidades de comercio de recursos y productos que involucran un 

"' Ibídem. capitulo 5 
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régimen legal sobre la propiedad, la empresa y el empresario . Las provisiones cJe id 

seguridac! socia l también estan incluidas en el mapa de titularidades de 1nterca111b 10 

Tomando a un agente precio aceptante, Sen hace las siguientes especificaciones ,. , 

• X es el conjunto de todos los vectores no negativos de todos los bienes 

• y es el conjunto de todos los subconjuntos de X. 

• x es el vector de bienes que posee una persona, incluida su fuerza de trabajo 

• pes el vector-n de precios que la persona enfrenta. 

Dado el vector de los bienes que posee (x), su conjunto de titularidades de 

intercambio E(x) es aquel conjunto de vectores del cual puede obtenerse cua lqu1er;i 

de éstos cuando se intercambia x: 

E(x) = { y 1 y € X & py s px } ( 1) 

La función E() que va de X a y, es el mapa de titularidades de intercambio . 

Si el conjunto de vectores de bienes que satisface el requerimiento minimo de 

alimentos está dado por F <:;; X, el hambre o inanición (pobreza) deberá ocurrir en 

ausencia de transferencias de no titularidades, como el saqueo o pillaje, si E(x) , F= 

0 . El conjunto de hambre o inanición S, consiste en los vectores x de X. tal que el 

conjunto de titularidades de intercambio contiene una canasta que no satisface el 

'º Véase apéndice A de Poverly and Fa mines .. . op.cil. 
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requerimiento mínimo de alimentos . Entonces, es obvio que S depende de F y del 

mapa de titularidades. 

S = {x 1 x 8 X & E(x) n F}= 0 (2) 

El caso simple de dos bienes, donde el 1 es alimento y OA representa el 

requerimiento mínimo de alimentos puede ilustrarse en la siguiente figura: 

2 
F 

ll 

A 

Gráfica 2: Conjunto de hambre o inanición 

Asi la relación de precios está dada por p y el conjunto del hambre o inanición S. por 

la región OA. La definición de F parte del concepto de las restricciones por los 

gustos, que se refiere a la situación en que las dietas óptimas en proteínas . 

vitaminas y carbohidratos pueden ser rechazadas por la comunidad, dadas las 

costumbres y gustos alimenticios . 

-1 7 
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Más generalmente, cuando la comida no la constituye un sólo bien y los 

requerimientos alimenticios se pueden satisfacer de diferentes forma s. el costo 

mínimo [m(p. F )] para obtener estos últimos atendiendo cualquier vector de F. esta 

dado por 

m(p, F) = min px 1 x 8 F 

X 

(3) 

Para este caso . el conjunto de hambre o inanición puede representarse. 

alternativamente como : 

S = {x 1 x 8 X & px < m(p, F) (4) 

La persona i puede caer en la inanición si su dotación se colapsa en el conjunto S,, 

bien por una caída en su conjunto de dotaciones o a través de un cambio 

desfavorable en el mapa de sus titularidades de intercambio . Esta distinción se 

muestra en la siguiente figura, en términos del caso simple del comercio que 

involucra dos bienes, alimento y no alimento . Con una relación de precios p y un 

requerimiento mínimo de alimento dado por OA, el conjunto S estará dado por la 

región OAB . Si el vector de dotaciones es x, la persona está en posición de evitar el 

hambre . Su capacidad puede descender ya sea por el desplazamiento hacia abaio 

del vector de dotaciones (x) o por un mapa de titularidades de intercambio menos 

favorable por el cual S viene dado por la región OAC. 

4:-1 
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Gráfica 3: Dotación y titularidad 

Las situaciones de hambre pueden presentarse sólo mediante un cambio en el mapél 

de titularidades de intercambio (reducción en salarios , menores precios para las 

mercancías producidas, etc.), aún sin que se de un cambio en la propiedad de los 

activos; situación que no se verificará si el vector de dotaciones, por si mismo se 

mantiene en la región DAE . 

Asi también el autor señala que las titularidades pueden tener fallas directas y 

derivadas del comercio, que las identifica respectivamente, como fallas directas de lél 

titularidad y falla comercial de la titularidad . En la primera pueden encontrarse los 

grupos productores de alimentos y en la segunda , los grupos que venden sus 

mercancías para comprar alimentos, dado un descenso de la relación de intercambio 

de alimentos que enfrenta un determinado grupo, o bien como consecuencia de una 

caida en la cantidad del bien que posee cada miembro del grupo y que puede 

vender o consumir . Esta última falla puede ocurrir por una disminución autónoma de 
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la producción (destrucción de la producción ag rí cola) o por una insuficiencia de 1;1 

delll<ll1da (desem pl eo involuntario de los trabajadores) . El grupo puede verst! 

afectado por ambos tipos de fallas si el bien que produce es consunmlo 

directa mente como alimento y, a su vez. ofrecido como mercancía para s i~r 

intercambiado por otro tipo de alimento . 

Como resumen de la concepción de Amartya Sen es factible apuntar que par;-1 el 1;1 

pobreza ti ene su origen en el esquema de asignación de la s titularidades y los 

derechos de propiedad, es decir se presenta en las dotaciones in iciales, tal como e11 

el caso de la teoría neoclásica. por tanto se trata de un problema que no se ori g1n;1 

en el mercado sino que está determinado por factores sociales políticos o hi stóricos 

Sin embargo Sen hace evidente que las relaciones de intercambio efectuada s e11 el 

mercado, que se refieran al mapa de titularidades, pueden generar cambios en los 

precios relativos. que pueden agudizar la pobreza pero estos pueden ser reversibles. 

La forma en que puede combatirse la pobreza es a través de la mejora en las 

dolaciones de los menos favorecidos (polít ica social) ; la creación de capacidades y 

oportunidades para estos , a través de diferentes factores tales como educación. 

salud , alimentación, etc. En este caso la educación permite a la gente elevar la 

capacidad de adquirir y utilizar conocimientos. que una vez garantizada, se puede 

lograr un gran número de realizaciones . 

Por tanto. de acuerdo a la concepción de Amartya Sen , en el área ru ra l de México . el 

hecho de que se fomenten los programas educativos , acompañados de los diversos 

programas de reducción de la pobreza, ocasionará que se incremente la capacidad 
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de la población para tener interacción social, mejores niveles de salud ; la capacidael 

de tener conocimientos y con ello aprovechar las oportunidades de trabajo mejor 

pagadas, que le permitirian gozar de un meior nivel de vida y que le lleve a salir el e 

la pobreza . En México, el combate a la pobreza , adoptando un enfoque similar al 

propuesto por Sen , se estipula en PROGRESA y OPORTUNIDADES, a los que se 

aluel ió en el capítu lo anterior. 

2.6 RECAPITULACIÓN 

La teoría del capital humano, así como los trabajos de Amartya Sen y Partha 

Dasgupta apuntan en la dirección ele la teoría neoclásica , y de ellos se elesprende 

que la forma en que puede solucionarse la pobreza es que el Estado intervenga para 

corregir las rigideces institucionales; hacer una reasignación de los derechos de 

propiedad y mejorar las dotaciones de los pobres. Una vez logrado lo anterior, los 

pobres podrán elevar su productividad e incorporarse al mercado laboral, en donde 

al no originarse fenómenos distributivos, mejorarán su bienestar. Este planteamiento 

es hoy aceptado por el Banco Mundial que considera que los países pueden ayudar 

a mejorar el nivel de vida de los pobres propugnando por un modelo de crecimiento 

que comprende el uso eficiente de la mano de obra y la inversión en capital humano, 

debido a que el primero de esto elementos "proporciona a los pobres la oportunidad 

de utilizar el bien que poseen en mayor abundancia : su trabajo . El segundo mejora 

su bienestar inmediato y su capacidad de aprovechar las nuevas oportunidades" 2 1 

" Banco Mundial , Informe Sobre Desarrollo Mundial 200012001 . Lucha con tra la pobreza . Mundi-Prensa 
Barcelona. Madrid, 2000, p. 31 . 
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Respecto al abatimiento de la pobreza en el area rural de México . tal parece que l;-1 

solución se encuentra, según este marco. en mejorar las instituciones. en reas1911;ir 

los derechos de propiedad (reforma agraria) y en dotar a los pobres de los 

satisfactores que carecen , tales como educación, vivienda, salud . alirnentac1ó11 . 

vestido. ca lzado, entre otros. y a estas acciones debería concen trarse el Estado 

mexicano para eliminar la pobreza 

En el carí tulo siguiente se analizara los efectos que el incremen to en 1<1 111 atr1ct1l;i 

educativa ha tenido en el combate a la pobreza rural en México . 

1: 1 

1 1 
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CAPÍTULO 3: LA EDUCACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL 

COMBATE A LA POBREZA RURAL MEXICANA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes desafíos que tiene la economía mexicana consiste en demostrar 

que el nuevo modelo de desarrollo es compatible con la corrección gradual de las 

grandes desigualdades existentes actualmente. No obstante, la li beralización 

económica ha conllevado una política social más activa . Así , este capitulo se 

centrará en realizar un diagnóstico de los resu ltados obtenidos en el combate a la 

pobreza rural en México, por medio de la política educativa. 

Aunque se conoce la existencia de diferentes programas y acciones que el Gobierno 

mexicano ha desarrollado en el combate a la pobreza, en este trabajo se pondrá 

énfasis en la educación, ya que es un buen indicador del comportamiento de la 

pobreza , en virtud de que se considera que tiene valor intrínseco y pueden ser una 

aportación muy valiosa para mejorar el bienestar material de los pobres . Se incluye 

además el impacto que sobre el sector rural ha tenido la apertura económica en 

términos de empleo y producción. 

53 
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3.2 EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS EDUCATIVAS Y POBREZA RURAL 

Las cifras educativas que se presentan se tomaron de las que proporciona el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación pública y el INEGI. En 

cuanto pobreza , la referencia son las cifras oficiales , las del comité técnico para la 

medición de la pobreza, las de Julio Boltvinik y cálculos propios. El análisis se 

efectuará de 1970 hasta el 2002 debido a que es el último año para el que se ti enen 

cifras sobre pobreza rural; se consideró este periodo ya que en poco más de treinta 

años los efectos de la educación en la erradicación de la pobreza deberían ser 

evidentes. 

En el ámbito nacional, los avances obtenidos en materia educativa son notorios en el 

periodo 1970-2000, ya que el 31 .6% de la población nacional mayor de 15 años no 

contaba con instrucción en 1970; a finales del periodo únicamente era el 10.3%. En 

cuanto a educación básica, el 16.8% de la población contaba con primaria completa 

a inicios del periodo y en el año 2000 era el 19.4%. En educación secundaria el 3% 

de la población poseía secundaria completa en 1970, cifra que aumentó 

considerablemente a 19.1 % en el año 2000. Esto originó que el grado promedio de 

escolaridad incrementara de 4.6 en el periodo escolar 1980-1981 a 7.6 en el periodo 

2000-2001 .1 

En el sector rural también se han logrado avances importantes. Con base en las 

estadísticas de la SEP. en 1974 en educación primaria en cursos comunitarios se 

' Véase INEGI, Anuario Estadlstico Estados Unidos Mexicanos: 2001, INEGI, México, 2001 , p. 93. 
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encontraban 45, 810 alumnos; para el año 2001 esta cifra es de 148, 072 ; es decir 

en estos 27 años el crecimiento promedio anual ha sido de 4.4%. Por su parte , la 

evolución de la cantidad de alumnos atendidos en Tele secundaria agropecuaria , es 

un poco mayor, con una tasa de crecimiento promedio anual de 11%, ya que en 

1970 se atendía a 16,870 alumnos y en el año 2001 son 366, 959. La educación 

media superior presenta un mejor desempeño de cobertura , puesto que la tasa de 

crecimiento que se registra en la matrícula a nivel bachillerato es de 27% promedio . 

anual. Así también la educación preescolar ha registrado desde 1987 un incremento 

promedio anual de la matrícula de 4.3%. 

De esta forma sabemos que en general , la cobertura educativa en el área rural está 

aumentando en todos los niveles, de igual forma entre 1992 y 2002 la cifra de 

alumnos atendidos a través de programas compensatorios en el sector creció en 

promedio anual un 22%, esto significa que los esfuerzos por incrementar el número 

de personas educadas están dando ciertos resultados. 2 

Con base en las cifras de Julio Boltvinik, mostradas en el cuadro siguiente , la 

pobreza educativa a nivel nacional decreció considerablemente de 1970 al año 

2000. A inicios del periodo se contaba con un 31 .6% de indigencia educativa en 

adultos, cantidad que se redujo alrededor de un 4% promedio anual para el año 

2000 donde únicamente el 8.7% de la población pertenece a dicha categoría . La 

pobreza extrema educativa en adultos, presentó una disminución en estos 30 años 

de aproximadamente 2%, promedio anual, pasando de 39.8% a 18.3%. Mientras, la 

2 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, 
2001 , p. 63 
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pobreza moderada educativa en adultos es la única que aumentado , pero lo ha 

hecho únicamente en 1 %, promedio ~nual , pasando de 20.6% a inicios del periodo 

considerado a 24 .3% al final del mismo. Donde mayor efecto han presentado las 

políticas educativas es en los menores pues en 1970 se contaba con 36.1 % de 

inasistencia en primarias mientras que el año 2000 sólo el 5.4% de los niños se sitúa 

en este rubro de pobreza . En términos generales, considerando a adultos y 

menores, la pobreza educativa en promedio ponderado se ha reducido ampliamente 

durante estos 30 años; en 1970 el 53 .6% del total de la población nacional se 

encontraba en pobreza educativa , en tanto que en el año 2000, era el 19.5% del 

total de la población , es decir, la pobreza educativa se redujo cerca de un 3% 

promedio anual. 

Síntesis de la evolución de la pobreza educativa a nivel nacional 

(% de la población nacional) 

1970 - 2000 

tasa de 

Concepto 
cree .promedio 

1970 1980 1990 1995 2000 anual" 

1. lndi¡:¡encia Educativa Adultos 31 .6 16.1 13.7 10.4 8.7 -4 

2. Pobreza Extrema Educativa 
Adultos (Sin indigencia) 38 .9 32 .1 23 .3 21 18.3 -2 

3. Pobreza moderada Educativa 
Adultos (sin pobreza extrema) 20.6 27.9 25.9 24 24 .3 1 

4. Media ponderada de las pobrezas 
educativas de adultos 62.2 43.8 35 30 26 .4 -3 

5. Pobreza Educativa Menores 
36.1 13.5 13.1 5.4 -6 ~nasistencia escolar a primaria)._ ~ ·--· --

6. Pobreza educativa promedio 
ponderado (adultos y menores) 53.6 33 .8 28 22 .1 19.5 
Fuente : Elaborac1on propia con base en Bolt111rnk. Juho, Bienestar social en Mex1co al fin del mtlerno. 
en La Jornada. julio 6, 2001 
• Cálculos propios . 

-3 

--

56 



CAPÍTULO J LA EDllCAC'IÓN Y SUS EFECTOS EN EL COMllATE A LA l'OllHEl.A IHll{A L 
MEXICANA 

Estos datos así como las cifras oficiales indican que actualmente existe una menor 

cantidad de pobres por educación en el área rural , que los que existían en 1970 y 

que la pobreza educativa rural se reduce cada año. 

Acorde con los elementos teóricos expuestos en el capítulo precedente que nos 

indican que en una economía como la mexicana, en la que se busca la 

competitividad se debe mejorar el bienestar de la población , pero si a esto se añade 

que el gasto directo en combate a la pobreza ha aumentado, en térmi nos reales , a 

una tasa promedio anual de 7% de 1990 al año 20003 y considerando la labor que 

en cuanto a cobertura educativa se ha hecho y sus manifestaciones en la 

disminución de la pobreza educativa, la pobreza rural en su conjunto 4 debería estar 

disminuyendo año con año, o por lo menos mantenerse en sus niveles iniciales . 

En el cuadro siguiente vemos que hasta el año 2000, la proporción de pobres iba en 

aumento, ya que de acuerdo al Método de Medición Integral de la Pobreza , el 

porcentaje de pobres en el área rural era de 85% en 1989 pero para el año 2000 la 

pobreza alcanzó a casi el total de la población rural , donde el 98.1 % estaba en esta 

situación. Así también cada vez más personas en el área rural son indigentes, ya 

que en 1989 el 45 .7% pertenecían a este estrato, y en el año 2000 ya era el 82% de 

la población rural. Es decir, con base en este método, no sólo ha aumentado la 

magnitud de la pobreza, sus dimensiones también lo han hecho (véase cuadro 2 

anexo) . 

3 Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, 2001 , p. 60 
4 En las lineas de pobreza se considera por lo general , además a la pobreza educativa, pobreza de espacio 
habitacional, pobreza de servicios de la vivienda, pobreza de seguridad social y pobreza de servicios de salud. 
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Total de pobres 

Pobres indigent~s 

Evolución de la pobreza en el area rural 

con el Método de Medición Integral de la Pobreza 

1989, 1994, 1996, 1998 y 2000 

porcentaies d 1 e a po bl "ó ac1 1 . n en e area rura 

1989 1994 1996 

85 95 .37 96 .34 

45 .7 66 .01 78 .14 

Pobres no indigentes 39.3 29.36 18.2 

No pobres 15 4.63 3.66 

1998 

96.37 

77.08 

19.29 

3.63 
Fuentes: Boltv1rnk . Julio . Pobreza y d1stnbuc1on del Ingreso en Mex1co, Siglo XXI. Mex1co . 200. p 194 

Boltvinik . Julio. Geografía de la Pobreza en México. en La Jornada, agosto 30 , 2002 . 

2000 

98 .1 
-~ -

81 .8 - -
16.3 
-·-

1.9 

El estudio elaborado por INEGI- CEPAL sobre la incidencia de la pobreza en México 

señala que el 37% de la población rural en 1984 era considerada como pobre . En 

1988 y 1992 el porcentaje de pobres era de 38% y 41 % respectivamente, lo que 

significa que en la década de 1980, hubo una tendencia de aumento en la pobreza 

rural. 

Utilizando como referencia la:; cifras dadas a conocer por el Comité técnico para la 

medición de la pobreza, se tiene que en la década de los noventa, también hubo un 

crecimiento importante de la pobreza rural en México, alcanzando su nivel más alto 

en 1996. En el cuadro siguiente se muestra que en 1992 el 35.6% de la población 

rural era considerada como pobre y que al año 2000 dicha proporción aumentó a 

42.4%, esto con la primera línea de pobreza, que considera a todos aquellos 

hogares cuyo ingreso es insuficiente como para cubrir las necesidades mínimas de 

alimentación, equivalente a 15.4 pesos diarios de agosto del año 2000 por persona 

en área rurales.5La segunda linea de pobreza , que incluye a los hogares cuyo 

5 Comité técnico para la medición de la pobreza, Evolución y características de la pobreza en México en la 
úllima década del siglo XX, SEDESOL, México, 20002, p. 9. 
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ingreso es insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación . así como 

para sufragar los gastos mínimos en educación y salud ,6indica que la proporción de 

personas en pobreza ha pasado de 41 .8% a 50% durante 1992 y el año 2000. Con 

respecto a la tercera linea; que se refiere a todos aquellos hogares cuyo ingreso es 

insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación . salud . educación . vestido, 

calzado. vivienda y transporte público; se tiene que en 1992 el porcentaje de pobres 

rurales era de 65%, en tanto que esta relación aumentó a 69 .3% en el 2000. A pesar 

del cambio de tendencia en la evolución de la incidencia de la pobreza a partir de 

1996, en general los indicadores en el año 2000 son mayores a los que se 

presentaron al principio de la década. Es decir, en la década de los noventa no se 

dio una mejoría en las condiciones de vida de las familias pobres, sino por el 

contrario éstas presentan condiciones más adversas en relación a sus capacidades 

para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

México. Proporción de la población pobre, zonas rurales 1992-2000 
Porcenta 'e del total 

Definición de obreza 1992 1994 1996 1998 2000 

Zonas rurales 
Linea 1, individuos 35.6 36.8 
Linea 2, individuos 41.8 46.2 
Linea 3, individuos 65 72 

524 
60 .2 
80.8 

52 .1 
57.6 
74 .9 

424 
50 

69 .3 

Fuente: Comité técnico para la medición de la pobreza , Evolución y caracterlsticas de fa pobreza en México 

En la última década del siglo XX, SEDESOL, México. 20002, p, 19 

Hacia el año 2002 los datos de los cálculos realizados por la Secretaria de 

Desarrollo Social indican que en las tres clasificaciones de pobreza aceptadas por el 

gobierno Federal , la proporción de la población rural en pobreza se redujo , entre el 

año 2000 y el 2002, de 42.4% a 34 .8% en pobreza alimentaria ; de 50% a 43.8% en 

6 Ibídem. 
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el umbral de desarrollo de capacidades; y de 69 .3% a 67 .5% en pobreza de 1 1 

patrimonio. Algunos investigadores atribuyen este resultado , entre otros factores , al 

flujo de remesas de Estados Unidos a México, debido a que se incrementó de 6, 600 

a 9, 900 millones de dólares entre el año 2000 y 2002, lo que ha impactado 

fuertemente en los ingresos de la población rural , ya que conforme a información del 

CONAPO más del 57% de los individuos de ese sector es perceptor de estos 

recursos , conformándose así cerca del 50% de su ingreso corriente monetario . Otros 

mencionan que disminuyó la pobreza debido a la emigración de pobres , hacia el 

sector externo. 

Aunque las cifras oficiales y las de Julio Boltvinik se obtuvieron con métodos 

diferentes, en ambas se observa que la tendencia de la pobreza , con el actual 

modelo de desarrollo !'!COnómico, es creciente, y que la acción del Estado utilizando 

las estrategias de política social no ha logrado impedir que más personas se 

integren al estrato de pobreza. No obstante es necesario apuntar que la educación sí 

ha marcado diferencias entre pobres y no pobres, para mostrar esto se presentan a 

continuación los resultados que obtuvimos clasificando a los pobres en el año 2002 

de acuerdo a su nivel educativo . 

3.3 POBREZA Y EDUCACIÓN RURAL EN MÉXICO EN EL AÑO 2002 

Las cifras que a continuación se presentan se realizaron, para propósitos de esta 

investigación, con base en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 
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2002, siguiendo la metodología del comité técnico para la medición de la pobreza 

Se tomaron las tres lineas de pobreza aceptadas por el Gobierno Federal, para 

mostrar en cada una de ellas la relación existente entre educación y pobreza rural. 

Haciendo un comparativo entre los niveles de educación en el sector rural y urbano, 

los datos señalan que en este último se tiene un mayor nivel de instrucción 

promedio , ya que el cerca del 50% de la población posee como nivel de instrucción 

por lo menos secundaria , mientras que el porcentaje de la población rural que se 

ubica en esta clasificación es el 25%. 

Al catalogar a la población rural en cada una de las lineas de pobreza ofi ciales , 

conforme a su nivel educativo, se obtuvieron los datos que se exponen en el cuadro 

siguiente. 

De los resultados se desprende que entre mayor instrucción se tenga , la posibilidad 

de caer en pobreza será menor. Entre las lineas de pobreza la educación tiene un 

impacto diferente; donde la educación ofrece una mayor garantía de no caer en 

pobreza es en la linea de pobreza al imentaria, le sigue la clasificación de pobreza de 

capacidades y en donde se complica más que la educación impacte es en la 

pobreza patrimonial. 

El nivel educativo aceptado por la CEPAL para tener probabilidad de no caer en 

pobreza es 11 o 12 años de educación, 7es decir, primaria y secundaria completa , no 

7 Cordera , Rolando, La globalización y la polltica social.' notas sobre la experiencia latinoamericana, en 
Economía Informa, núm. 303, enero de 2002, p.19 
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1 
obstante los resultados obtenidos con base en la Encuesta Nacional de Ing reso ' 

Gasto , revelan que aproximadamente son 15 años los requeridos para que la 

población tenga una gran probabilidad de no caer en pobreza Ya que a medida que 

va aumentando el nivel educativo de las personas, la proporción de pobres por nivel 

educativo va diminuyendo; por ejemplo, de las personas que no tienen instrucción el 

43% está en pobreza alimentaria , mientras que el 53% de los pertenecientes a la 

misma clasificación educativa se encuentra en pobreza de capacidades. En tan to 

que los de que poseen preparatoria como nivel máximo de estudios, 14% y 19% 

están en pobreza alimentaria y de capacidades, respectivamente. Para el caso de la 

pobreza patrimonial el grado académico requerido para tener una alta posibil idad de 

no caer en pobreza , es el superior, cerca de 20 años de educación. Esto se muestra 

en que el 43% de las personas que tiene como nivel máximo de estudios 

preparatoria, y el 13% de los que tienen nivel superior, se encuentran en situación 

de pobreza de patrimonio . 

México. Pobreza rural en el 2002 de acuerdo al nivel educativo 
Porcentaie con respecto al total de la población 

Pobreza de 
Pobreza al imentaria capacidades Pobreza de patrimonio 

1 ' Nivel Educativo No 
Máximo Pobres No oobres Pobres oobres Pobres Noipobres _ 

Sin Instrucción 43% 57% 53% 47% 75% 25% 
Preprimaria 41 % 59% 51 % 49% 76% 24% 
Primaria 37% 63% 47% 53% 72% 28% 
Secundaria 25% 75% 34% 66% 59% 41 % 
Preparatoria 14% 86% 19% 81 % 43% 57% 

Superior 2% 98% 3% 97% 13% 87% 

Fuente : Elaboración propia con base en la ENIGH 2002. 
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Desafortunadamente los datos con que se cuenta en las dependencias nacionales 

no nos permiten hacer una comparación exacta entre el nivel educativo de los 

pobres hace 30 años y actualmente, sin embargo con los datos que aquí se han 

mostrado, se desprenden dos conclusiones importantes: la primera es que la 

educación sí es un instrumento de combate a la pobreza, ya que entre mayor sea el 

nivel educativo mayor es la probabilidad de no caer en pobreza: la otra conclusión 

que se obtiene es que debido a que han aumentado los niveles de pobreza aún 

cuando los niveles educativo también han aumentado: actualmente , el nivel 

educativo de los pobres es mayor. Es decir la educación aunque individualmente ha 

contribuido a la reducción de la pobreza, no ha permitido que en términos generales 

la pobreza se haya reducido. 

Teóricamente sabemos que los efectos de la educación se manifiestan en la 

generación de empleo, por ello es necesario conocer la situación del empleo rural a 

partir de la apertura económica. 

3.4 IMPACTO DE LA APERTURA COMERCIAL SOBRE EL 

PRODUCTO Y EL EMPLEO DEL SECTOR RURAL MEXICANO 

Desde 1986, año en que México se adhiere al GATT, este país ha seguido un 

proceso de apertura comercial que se ha afianzado con la entrada en vigor del TLC 

con Estados Unidos y Canadá y con las firmas de otros tratados de libre comercio 

con varios países latinoamericanos. En este proceso se incluyó al sector 
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agropecuario, con la visión de que se haría más productivo, al de¡ar que los 

campesinos determinasen sus programas de producción y sus compromisos y 

sistemas de trabajo. 8La acción del Estado debía concretarse a "llevar a su término el 

proceso de regularización de la propiedad de la tierra y de titulación de predios" 9Es 

decir, se pensó en reasignar derechos de propiedad y en darles certeza para que los 

campesinos mexicanos entraran a competir en el mercado y como se considera que 

ahí no se generan efectos distributivos, aquellos mejorarían su nivel de vida . 

En teoría la apertura externa de México, impactaría positivamente sobre la actividad 

agrícola ya que los productores nacionales podrían tener acceso a insumos y 

productos a precios más accesibles. Al reducir el proteccionismo que impulsaba la 

industrialización con base en el mercado interno, se debería de remediar o cuando 

menos reducir las distorsiones del mercado de trabajo que desincentivaban la 

generación de empleo. Sin embargo, la apertura externa y las reformas estructurales 

en general, han tenido una repercusión sobre el empleo contraria a la que se 

esperaba . 

En este apartado se pretende analizar cómo ha impactado la apertura comercial 

sobre el sector rural de México. Para ello se describirá los cambios que se dieron en 

la producción y el empleo. 

8 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Secretarla de Programación y Presupuesto. 
México, 1989. p. 71 . 
9 Poder Ejecutivo Federal , Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México , 2000, p. 11 0. 
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3.4.1 Producc ión y empleo: 

El sector agropecuario ha disminuido su importancia relativa con respecto a la 

producción total nacional. Entre 1980 y 1982 el PIB agropecuario representaba el 

6.5% del PIB nacional, entre 1990 y 1992 esa participación fue del 5.9%, mientras 

que sobre 1999 y 2000 pasó a ser del 5%. 

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento que exhibió el PIB 

agropecuario y los subsectores que lo componen, en los peri odos en los que se fue 

dando la apertura . Antes de que México se inscribiera al GATT, 1980-1985, este 

sector presentó un crecimiento de 3.02% promedio anual. Una vez que la econom ía 

entró al proceso de apertura la producción disminuyó 0.54% entre 1986 y 1993. 

Finalmente en la fase de consolidación de la apertura económica, una vez más el 

sector agropecuario vuelve a crecer en promedio anual 1.59%. 

Los subsectores muestran un comportamiento semejante, registrando el mayor 

crecimiento en promedio, antes de la apertura . 

PIB Agropecuario 

Periodo 
1980-1985 
1986-1993 

Tasa de crecimiento 
Total A ricultura 
3.02 2.78 
-0 .54 -0.82 

1994-2000 1.59 1.88 

romedio anual % 
Ganaderia Silvicultura 

4.15 2.14 
0.19 -0.75 
0.62 3.16 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 

Pesca 
4.63 
2.07 
0.99 

En cada uno de los subsectores se muestra que se rompió el ritmo de crecimiento 

que se tenía en el periodo 1980-1985, con la fase inicial de apertura económica; sin 
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embargo la fase de consolidación de ésta no desestímulo su producción, aunque 

tampoco se puede afirmar que significó un incentivo notable para su expansión . 

Este aumento en el ritmo de crecimiento de la producción agropecuaria, que siguió a 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no se vio del todo 

reflejado en un incremento del empleo dentro del mismo sector. 

Como puede observarse en el cuadro siguiente el número de ocupaciones 

remuneradas promedio dentro del sector primario venía expandiéndose con gran 

dinamismo, presentado un crecimiento promedio de 4.61 %. 

En el periodo 1986-1993, el único subsector que no presenta una disminución en el 

personal ocupado es '31 de pesca, por el contrario presenta un crecimiento elevado , 

pero, en términos generales los trabajadores del sector primario vieron afectado su 

empleo. 

Periodo 
1980-1985 
1986-1993 

1994-2000 

Personal Ocupado en el Sector agropecuario 
En número de Ocupaciones remuneradas promedio 

Tasa de crecimiento Promedio anual % 
Total A ricultura Ganadería Silvicultura 
4.61 4.97 2.48 1.81 
-0.32 -0.39 -0.20 -1 .19 

1.21 0.93 2.95 3.80 
Fuente : Elaboración propia con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 

Pesca 
9.98 
5.13 

-O 30 

Después de la firma del TLC , se observa un ligero crecimiento en los niveles de 

ocupación en el sector agropecuario, pero es aún inferior del que la economía tenía 

antes de que se abriera, y es menor del crecimiento del PIB en este sector, esto nos 

66 

1 1 



CAl'ÍTllLO J LA EIHICACIÓN Y SIJS EFECTOS EN EL COMBATE A LA l'OllltEl.A IHlltAL 
MEXICANA 

da un parámetro para señalar que la productividad de los trabajadores de este sector 

aumentó, ya que se produjo más con un menor número de gente empleada . Esto 

puede ser consecuencia del incremento en los niveles educativos. 

Ya que en el campo mexicano no hubo la suficiente oferta de puesto de trabajo para 

absorber la mano de obra demandante de empleo y si se considera que muchos 

empleos son temporales, lo cual se aprecia en los datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo 2000, donde se reporta que el 43% de las personas que han dejado sus 

empleos, en el área rural , se debe al cese de éste; además la mayoría de los 

trabajadores son mal remunerados, el 25% no recibe ingresos, mientras que cerca 

del 30% recibe menos de un salario mínimo; se puede pensar que la población que 

no encuentra empleo en el sector rural , ha emigrado o está en el mercado informal 

subempleada o bien se encuentra desempleada. 

La participación porcentual del sector primario en la ocupación nacional se redujo de 

24% a 18%, esto indica que parte de la población cuya fuente de trabajo se 

encontraba en el sector primario tuvo que dedicarse a otras actividades productivas 

en otro sector. Este ha sido principalmente el sector servicios, lo que puede 

explicarse debido a que algunas actividades de este sector requieren de poca 

calificación de los trabajadores. 
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Personal Ocupado por sectores 
Participación porcentual del total 

Sectores l 1990 (%) 1 2000 (%) 

Primario 
Secundario 

Servicios 

Total 

24 
29 
47 

100 

18 
27 
55 

100 

Fuente : Elaboración propia con base en datos del Sistema de Cuentas Nacionales 

Así , quizá se ha perdido de vista que los costos de los productos agrícolas ti enden a 

ser crecientes aún incrementando la productividad (anteriormente vimos que la 

productividad ha incrementado) , debido entre otros factores al desgaste y erosión de 

la tierra , por lo cual , abrir el sector agrícola para hacer que los productores 

nacionales compitan contra productores que de alguna u otra forma están 

subsidiados, como los estadounidenses y canadienses, genera que la rentabilidad 

cada vez sea menor (en México la rentabilidad agrícola cayó entre 1982 y 1998, 

17.6%) ,1º y como consecuencia disminuyan la inversión, la producción, el empleo y 

se agudice la pobreza, generándose así flujos migratorios a las ciudades (En el 

sector rural de México el 2.4% de las personas mayores de 5 años emigra) 11 o bien al 

sector externo. La distribución porcentual de la población mexicana migrante a los 

Estados Unidos ha cambiado en proporción , en el periodo 1990-1995, el 34% de los 

migrantes pertenecían al sector rural , en tanto que entre 1995-2000 este porcentaje 

ha aumentado a 35%.12 

En conclusión, la apertura económica se ha traducido en efectos negativos sobre el 

sector rural mexicano. Pese a que se ha reforzado la política social y que los niveles 

10 Véase Salcedo, Salomón, Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro mexicano: productos, regiones r agentes, Santiago de Chile, CEPAL, 1999, pag. 61 . 
'Véase INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, México, 2000, p 732 . 

12 Véase INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995 Base de datos. INEGI. XII Censo General de Población y 
Vivienda , 2000. Base de datos de la muestra censal 
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educativos han incrementado, los niveles de empleo no han sido suficientes para 

que toda la población que participa en el sector laboral tenga trabajo; en ese sentido 

un sector de la población rural ha sido expulsada al sector servicios o actividades del 

sector informal, otros más han emigrado al extranjero. 

Por tanto las decisiones de política económica que se tomaron para mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos han presentado resultados opuestos a los 

esperados, aún cuando se han reforzado la política social y educativa intentando 

disminuir la pobreza. Esta forma de combatirla parte quizá de la concepción de que 

la pobreza es un problema de dotaciones iniciales o de falta de capacidades, o bien 

un fenómeno que se origina por las fallas institucionales. Sin embargo todas estas 

acciones no han impedido que la pobreza haya incrementado durante dos décadas, 

y aunque se puede dar por hecho que en los años recientes la pobreza ha 

disminuido, lo cierto es que existe cierta inconsistencia entre lo que indica la teoría 

en que se basa !a politica económica mexicana y lo que sucede en la realidad de 

ésta ; lo anterior no nos permite validar o refutar teoría alguna , pero si nos lleva a 

cuestionarnos si se debe considerar a la educación como el principal instrumento de 

combate a la pobreza y si el origen de la pobreza radica únicamente en las 

dotaciones con que los pobres nacieron o en las fallas de las instituciones o si 

existen otros factores, que la teoría neoclásica no ha sido capaz de visualizar y que 

son causantes de la pobreza . 

Esto hace necesario acudir a planteamientos alternativos que nos permitan dar una 

explicación más precisa de lo sucedido con la pobreza rural en México. En el 

(¡l) 
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siguiente capítulo se realizará una revisión a otra propuesta teórica , que parte 

básicamente de los mismos supuestos de la teoría neoclásica, pero ofrece 

respuestas diferentes del funcionamiento de una economía capitalista y sobre el 

origen de la pobreza . 
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CAPÍTULO 4: TEORÍA DE LA INEXISTENCIA DEL 

MERCADO DE TRABAJO: EXPLICACIÓN ALTERNATIVA 

DE LA POBREZA RURAL EN MÉXICO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capi tulo se intenta ofrecer una explicación altern ativa a la pobreza rural en 

México, para el lo se tornará corno referente el traba¡o desarrollado por Ferriando 

Noriega, que en su marco analí ti co demuestra que la teoria del productor ele 1; 1 

tracl1ción neoclásica es incorrecta , por lo que la exp licación que of111ce dt!I 

fun cionamiento de una economía capi talista de libre mercado en cornpete11c1<1 

perfecta. también lo es . La Teoría de la Inexistencia del Mercado de Tra baio (T IMT ). 

como ha nominado a su propuesta teórica, pone en evidencia que el sa lario no es el 

precío del trabajo. sino una variable distributiva que necesariamente se negocia en 1<1 

economía. "Se trata de una cuota de participación de los trabajadores en el producto 

social , y la negociación es su única forma posible de determ inación ". 1De igual forma. 

demuestra que la demanda de trabajo (propia de las empresas) se explica por 

variables diferentes a las de la oferta de trabajo por parte de los consumidores. 

razón por la cual señala que el mercado de trabajo no existe: lo que se constituye es 

un sector laboral. 

' Nonega, Fernando, Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006. Critica a los fundamentos ele la polit1ca ecu1101111< " · 
en econornia Teoria y Prac lica , México. Casa abierta al liempo, núm. 15, 2001 , p 105 
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La TIMT parle. baslcamente . de los mismos supuestos que la leoría neocl;JsIC, l. 

exceplo el1 que se I110dlflca el calculu del productor . pues en ésta úl1lma se SUPI)l Il! 

que el productor busG.:' malwnlzar la masa de beneficIOs y en la TlMT la lélS;1 Ile 

benefiCIOS; aSimismo se proponen costos de Il1stalacu'll1 pOSitivOS. allnque 

plenamente flexibles, Intentras que en la Teoría neoclaslca se consulera qlli : LU i d 

ernl)reSa eXiste O desaparece SI su producCión es poslhva o nula COIl la lel:f1oloq',1 

(ltspontble Por talllo en la TIMT es necesario que la empresa emplee Clür1<l Call1lt1¡,d 

(le Irall<lJo para que eXista como organización y se Inserl/! en la 111 11 115111.1 y d 

mercado. correspondiendo a esta cantidad de trabalo un nivel nulo (le pl Oc! lIcln 

A conlu1uaclon se expondrá el modelo Simple de esla propuesla leonca. y se 10 111; 11 ;1 

de este su expllcaclón a la pobreza, postenorrnente se señalaran los reslll l¡uJus 11\ '" 

se esperarían en una economía pequeña, abierta y lecnológlcamente re¡a~F'J(I ; 1 

como la mexicana. con base en un modelo que esta leoria ofrece pHra ese hpo l it, 

economias?En esle ulllmo caso interesa pnnClpalmente estudiar qué factores SOI1 

generadores de pobreza . 

--------
< En ambos casos I3S ecuaCiOIlCS que se ¡)(esenlan Se lomillOl1 de NO/iega, Femando, M" C/OOCO'N)""" ¡¡,,, ., ." 
des,lUollo, reOfi,l de la ¡nex,slem;1(I del Melcado d<l T,.l b<lJO. Me G/aw Hin , Mé x,co. 200 1 
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4. 2. EL MODELO SIMPLE EN LA TEORÍA DE LA INEXISTENCIA DEL 

MERCADO DE TRABAJO 

El modelo3 se desarrolla bajo las mismas condiciones de competencia perfecta que 

propone la teoría neoclásica (modelo expuesto en el ca pitu lo 2 de este trabajo ) y i'll 

igual que ésta con agentes maximizadores y representati vos. en la que la producción 

de la economía puede realizarse únicamente con trabajo homogéneo y 

perfectamente divisible y donde no existe acumulación de mercancías. 

La notación que se utiliza es la siguiente 

Qo • Cantidad ofrecida de producto 

Od • Cantidad demandada de producto 

To Tiempo de trabajo ofrecido (oferta de trabajo) 

Td • Tiempo demandado de trabajo (demanda de trabajo) 

1• Tiempo máximo biológicamente disponible para trabajar 

S • Tiempo demandado para el ocio 

P • Precio nominal (o monetario, en su caso) de producto . 

W . Salario nominal (o monetario, en su caso) 

1 L Masa nominal (o monetario, en su caso) de beneficio 

1c Tasa de beneficio 

' Ibídem. cap. 2 
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4 .2.1 Teo ria de l productor 

las empresas o procluctores Individuales son agentes cOllrorlll(ldo~ PI'I 

COIlSull1l(lores que se asocian entre si para prodUCir lo que neceSitan Dlc. tl,) 

aSOCiaCión tiene senlldo en la medida en que eslo les reporla gall<tnc¡;¡s Lo', 

prü<luctores por t,1I110 llenen como objetiVO procurar la maxuna gananc¡;¡ rosllllal1tl~ 

de cada uOldad de recursos que destinen a la producción. es deCir. qw: IH dtlell!rlCI,1 

entre suS Ingresos (POO) y gastos (WTd) sea la mas alta poslbte como resulliltlo tld 

maxuno aprovechamiento de cada unidad de trabajO asa lanado (Ií!Slln¿ltlo ,1 1; 1 

prodUCCIOIl 

Se estipulan dos lupótesis respecto al calculo del productor 

t) La pnmera hipótesis sobre la función obJetiVO del prOductor Sí! IOlrocluce en lus 

términos siguientes: l os prOd;Jctores actúan racionalmente cuando deciden gener, It 

la cantidad de producto y emplear la cantidad de trabajo que maximiza su las;] (le 

beneficio (01) , sujetos a las restricciones que les impone la lecnologlil 

disponlble .4 Esta hipótesis depende del concepto de tecnologia que se adopte. en 

este modelo ésta se define como aquella relación entfC! organizaClóll e Illgl !llIl!rt;¡ 

que hace posible la producción 

2) La segunda hipóteSIs. se refiere a la restricción técrlIca {te los proclw;tOIf!S Y !jI ! 

e)(presa de la siguiente forma: A lodo volumen de trabajo empleado directamente en 

, Ibi'lem. p 60 
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el proceso de producción física de una firma, le corresponde una magnitud pos 1t1v'1 

de trabajo necesaria para hacer posible la organización de la misma y su in stalac1011 

en la industria . debiclo a que en las economías de mercado hay costos de 1nstéil<J c1ó1 1 

pos1t1vos para las unidades productivas . Al volumen de trabajo inherente a los costos 

de instalación (T") . le corresponderá un nivel nulo de producto " 

El programa económico del productor, introduciendo esta dos hipótesis . seré'1 

Máx (1 + 11) = (PQo)(WTd}" 1 

su¡eto a Qo = f(Td - T*) 

con f' > O y f" <O para todo (Td - T") >O . 

( 1 ) 

(2) 

Se supone que la ecuación (2) es homogénea de grado µ . µ > O en (Td - -, . ). 

entonces reemplazando (2) en (1) y maximizando, se obtienen la s cond1c1ones lilJ 

equilibrio del productor 

di' ( Td -1* l !(Td - T*) 

d Id Td 
(3) 

Qo = f(Td - T*) para todo (Td - T*) >O (4) 

Estas condiciones indican que el productor decidirá producir donde el proclucto 

marginal del trabajo sea igual a su producto medio, de acuerdo con (3) ; punto en el 

'· lbi<lern . p 63 
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que determinara léls can ti dades de traba¡o que empleara y de producto que re ;il1 z;i1 ;1
1 

' 

con el ob1eto de maximizar su lasa de beneficio 

Una vez que se resuelve el sistema, a partir de las ecuaciones que rep resentéln t~I 

equi librio del productor . se obtiene la función de demanda de traba¡o. 

(5) 

La expresión de la oferta de producto sera 

Qo = f[µ (1 -µ f 1T'] (6) 

La ecuación (5) revela que la demanda de traba¡o que deriva clel calculo <il~I 

productor resulta en una fun ción independ iente del salario y del precio clel proclucto y 

sólo explicada por los costos de instalación . Dada la rel ación posit iva en tre el 

tamaño del mercado y la magnitud de T' . la demanda de lraba¡o aumentará s1 el 

mercado crece y decrecera si este último se deprime; por lo que se establece una 

relación . indirecta, pero positiva entre la demanda de producto en el mercado y el 

nivel de empleo de las firmas. Por tanto. "las empresas no demandan 111as traba10 

cuanto mas baratos se venden los trabajadores, sino cuanto mas les requiere el 

mercado aquello que producen" 6 

De la ecuación (6) se obtiene que la oferta de producto también mantiene LffW 

relación positiva respecto del tamaño de mercado a través de los costos lle 

instalación, sólo que presenta una pendiente positiva decrecien te en relación él T' . lo 

" llii !lem. p, 67 
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que significa que ante 111crementos del tamaño del mercado. la reacción ele la ole1 l;i 

de producto es menos que proporcional 

De lo anterior. resu lta que a para un mismo vector de precios puede existir un 

con1unto grande ele transacciones de equilibrio. por lo que se rechaza el pos tu l;1 tlo 

neoclásico de que a cada vector de precios le corresponde un solo vector el e 

transacciones de equilibrio . 

4.2.2 Teoría del Consumidor 

Se considera a los consumidores como agentes que procuran obtener el 111 óx 111 1u 

bienestar a través del consumo y del tiempo disponible para si mismos . su1etos <:1 lé1S 

posibi lidades de financiamiento que les ofrecen las caracterist icas de 1;1 c:co110111i ;1 

La función objetivo del consumidor esta dada por 

U ~ u(Qd, S) (7) 

con S = (1 - To) y u' > O. 

La ecuación (7) representa la función de utilidad que relaciona sus magn itudes r.o11 

niveles ord inales de bienestar individual Esta fun ción se supone que es có11u 1va y 

que presenta soluciones estrictamente interiores. Por su parte el consumidor ser<'l 1111 

agente oferente de trabajo y demandante de producto . 
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A r11fere nc1a del moclelo neoclásico , eh este sistema, no hay derechos ele prop1ecl;icl 

asi<Jnados previamente: estos se distribuirán según la 11art1c1pac1ó11 clr" lus 

consumiclores en la producción . Los ingresos sa larial es y no sa lari ales sP. as1c¡11n1;111 

conforme se determinen en la econom ía . Las empresas serán propiedad de qu1enE: s 

trabaien en ell as . 

As í las relaciones con tables de los agentes estarán dadas por 

- Consumidores 

(1 + n)WTo=POd (8 ) 

- Productores 

PO o = ( 1 + n )WT d (9) 

La suma de las ecuaciones (8) y (9) representan la consistencia con table del 

modelo, la que corresponde a la forma contable de la ley de Walras : 

P(Qd-Oo)+(1+rr )W(Td - To)=O (10) 

Esta última ecuación establece que la suma en valor de las demandas excedentes 

será siempre igual a cero . 

Dada la restricción presupuesta!, repre sen tada por la ecuación (8) . el cálculo del 

consumidor estará dado por: 

Máx U = u(Od , S) (2) 

S. a (1 + n) WTo = POd (8) 

' ~ ' 
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L.as cond1c1ones de equilibrio del consumidor son : 

t 'll 

( /( 
=1 . rr ("' ) . I' ( 11) 

( 1 + rr) WTo = PQd (8) 

Estas condiciones indican que el consumidor se hallará en equilibrio en aqu t~I pu11t(l 

de sus posibilidades financiables de consumo y de ocio en el que su rnst() rl! : 

oportunidad sub¡etivo, expresado en términos de la relaci ón inversa e11trt ! 1<1 

desutilidad del traba¡o y la utilidad marginal del consumo, iguale al costo social ele 

oportunidad referido en términos de salario más beneficio por unidad de trabajo .
1 

Por la definición de la relación marginal de sustitución, se puede representar la 

condición (11) como: 

• = ( 1 + TI:) qJ.)d (' w) 
r - To I' 

(11') 

De forma semejante al modelo neoclásico expuesto en el cap itulo seg u1H lo . S<! 

supone que .4> es un parámetro que proviene de la estructura paramétrica de los 

gustos y preferencias . 

1 
lbidem. [l . 72 

.... ' . r ; 
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Al resolvf!rse el sisterw1 a través de las ecuaciones (11') y (8) . s1; 01111 011<! 

Funcion de demanda de produclo 

11· (1 1 ,T )\\ . [ 
Qd =ti ' 1j1) 

I' 

Funcion de oferta de traba¡o 

(12) 

(13 ) 

Dado lo anterior . la demanda de producto se presenta como una fu nc1611 cl 11ecL1 Lit! 

los ingresos salariales y no salariales. y como una fun cion inversa de los rrec11Js 

Por su parte la funcion oferta de trabajo indica que . cualquiera que sea el sa lario 

real, la oferta de trabajo será la máxima planeada por el consumidor , una ve¿ 

considerados aspectos culturales. presentes en los gustos y preferencias. que 

provocan que dicha oferta máxima sea estrictamente menor al liempo 

biologicamente disponible para trabajar. 

Un resultado fundamental de este modelo es que la demanda de traba¡o por pm te d1~ 

los productores resulta independiente del salario rea l, al igual que sucede con l;i 

oferta de trabajo esto implica que: 

.. existiendo compradores y vendedores de trabajo, las señales que sigue para re<1 llLar su s 

planes no se concen tran en algo que se parezca a ese "mercado de trabajo" con el que l;i 

XII 
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teori; 1 neoclas1u1 explica los problemas del empleo y los salarios. Tal mercado no exi ~ le 1! 11 ..t 

111od<:lo de la TIMT . Se configura un sec lor laboral que agrupa anali licamenle a o le 1 ent 1: ~ y 

demandantes de lraba¡o , pero de ninguna manera parece lomar la forma de un 111erc;1do "" .,¡ 

que abaratando o encarec iendo la mercancía uno u otro de los agentes lowen ponerse 1 lt: 

acuerdo productores y consumidores.ª 

Las condiciones de equilibrio macroeconómico están dadas por 

- Mercado de producto 

(Od - Qo) =O (14) 

- Sector laboral 

(Td - To) ~ O (15 ) 

De estas ecuaciones se obtiene que la demanda de trabajo resulta ser una func1611 

positi va de la demanda de producto, por lo que una vez determinada esta última 

quedará resuelto el nivel de empleo . Mientras que la relación entre los costos de 

instalación y el nivel de demanda de producto se expresa de la forma siguiente 

j ' (l 1 ,T )ll'r l[ 
1 ( 1 1 ,,,) 'I 1 T'= f 1 V' 1 f J 1 (µ· -1) (1 6) 

Esta ecuación señala que el volumen de demanda de producto, que indica el tamé1ño 

del mercado , determinará de manera directa los costos de instalación. El crecimiento 

de la demanda se reflejará en un incremento mayor que proporcional re spec lo " los 

costos de instalación . 

" lbidem. p, 74 
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---------------- ", 
En este mOllelo. I¡¡ p8ltlClI)aCIÓn de lOS tralJajadores en el produelo son:11 :-oC! 

negocl<I . y una ve? Que es aCOIdada. en lérmmos de salariOS. lOS p ro(jul:tnlf"~ 

maXl!lllZ¡Ul su lasa de gananci<l . Esto 1!1lpllca Que se da UI1<J deWnlll1l¡ICI(ln 

Simultanea de los nlvetes dc producción . empleo y precIos. asi como qW! I(O~ 

!llcrcildos no son alenos il la (hslribuclóll . s,no que la deleTlIlln¡m y son 

delerlllllli1<tos por ésta 

Otro de los resultados a los que se llega en esle modelo. y que m<lrca dlfcrClln;1 r.on 

los de la leoria nC!oclaslca es que los cambiOs en la oferta mOnelarla SI <Jfl!(:t;tn .11 

seclor real. por lo que el dinero es no neutral en un SISlema de hl)re Ill(!,c"do. 

competitivo y con plena fleXIbilidad de precIo y salario 1l10nel<lno " 

En esla teoria se exp·resa que la exclusión generada por el desempleo respeclo al 

consumo se corresponde plenamente con la pobreza . Asi. el consullmJor delulIllo 

como pobre es aquel cuya capacidad iniclat de trabajo se reduce a traves del tiempo 

en virtud de las limitaciones de consumo derivadas del desempleo. El hecho de que 

no pueda reprodUCir plenamente su fuerza de trabajO lo exclUirá slslellliltlcamel1\(! 

del mercado pues ofrecerá menos trabajO que otros consumidores en penodos 

futuros. Esto sera un electo permanente del desempleo sobre su capaCld,l ll (le 

trabajo . Por tanto, de acuerdo con este planteamiento teórico; la pobreza es 1111 

fenómeno económico que se vincula con el desempleo, los salanos y los fenómenus 

distributivos generados por el mercado. 

" lbi,lem . P 80 
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Ahora se lomar;) 1[1 exphC[lClón q\le estil leoria ofrece sotJre el fllnCIOI1,lIlllt~l1 l lJ d.; 

uné! economia ca plt' lhsla. pequeña. ablena y lecnolÓl:Jlcalllcnle rezagad,. 

4,3 UNA PEQUEÑA ECONOMiA ABIERTA y TECNOLÓGICAMENTE 

REZAGADA, 

Para anali zar este IIpo de economias. las condiCiones ulslltuclonales 1);110 las qlt" ~" 

planlea el eSludlo son competenCia perfecta y plena descenlrahzaClón de lIÚCISIOlh,S 

y propiedad privada Además se hacen los supueslos slgulenles dos aW~ lItl' s 

represenlallvos, un consumidor y un produclor. dos productos no dUriJhles. (;1 1111<''110 

y el exporlado. El consumidOI sera oferente de IrabaJo al aparto productiVO mlemo y 

demandara producto nacionat e importado para su consumo El productol . 

demandará lanto produclo imporlado en cal idad del úniCO Insumo fíSICO que 

procurará transformar en producto linal, como trabajO del aIrecillo por los 

COllsumidores nacionales . para organizar la empresa y lIeval a cabo el IJluce~o 

productivo. 

Se tomara la misma notación que en el modelo simple de esla teoria; en su casu se 

espeClflciHá la notación no e)(puesta previamenle . 

Las ecuaciones que representan la conducta racional de productor son 
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' .< /. ( 1 ) 

U.= IU , l'*1 " c> :~' '' 

Con 1 >o + 0 > O: donde t/i representa el tipo de cambio nominal expresado e11 

términos de numero de unidades monetarias internas por unidad monetaria del rP- slo 

del mundo . 

La rel ación (1) muestra que el productor maximiza su tasa de beneficio su¡et;i <i s t1 

restricción tecnológ ica. La tasa de beneficio se da por la relación entre sus 111 ~¡resus 

y sus costos . Los primeros se componen por el valor del producto que vende (POo) . 

mientras que sus egresos están representados por el pago a los f ;1ct0t es 11 .. 

producción, trabajo (To) y bienes intermedios importados (OM1N1) 

Las condiciones de equilibrio del productor son : 

a(j '""' 11 · 

//( 1:, /'*) t/JI'" 
r 

U " " ji ce 1 
u:- r *1 

º'· '-= u , - r* ) " u ~:"' 
con Pm: precio del producto importado 

(2) 

Estas condiciones son simétricas a las referidas al cálculo del productor e11 1! 1 

modelo simple . La primera es la relación marginal de sustitución técnica: la segund<t. 

la suma de las elasticidades de los factores es uno . Ambas condiciones. form o11 

junto con la función de producción el sistema en el que se resolverán las fun ciones 
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(le demanda de tr<ll)alo y (le Insumo IIllporlado, asi Gamo la ofella dl~ prlllllu:I!I 

Interno 

La sOlUCIón del slslema de ecuaciones da lugar a las slgulenles fUl lClones (h~ 

demanda y de ofefta 

Función de demanda de trabajO 

I l' J • 
I " !r {J} 

FunCIón de demand<:l de produclO exlerno para emplearse como IIlsumo 

(4) 

Función de Oferla de ;1roduc\o: 

fJ .. 111 1" 
{I t¡M '" 

rp¡,,·{I (5) 

Una vez mas se obliene que la demanda de trabajo (3) del produClor IndiVidual (:s 

Independiente del salario real y de cualquier precIo. Esto demuestra <tUl) los 

prodUC10res no demandan trabajO en función del salario Sino del IHIl1é1nO dnl 

mercado que les compra lo que producen (T"). 

La demanda de producto importando para insumo. SI bien muestra una relaCión 

inversa con su precio. al aumentar este o al elevarse el tipo de camilla 110 

necesariamente caerá la cantidad comprada del bien . Podria darse el caso en Ijlle Id 

" 

", 
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crecimiento del mercado de prod ucto final interno , impulse las compras cJe 111su111os 

al alza pese a su encarecimien to . 

Por su parte , la oferta de producto muestra una relación directa con el sa lario real : 

esto es. entre más incremente el salario re al, más aumentará la oferta de producto . 

lo cual se debe a que el aumento del salario real expande la demanda de producto 

Al resolver los costos de instalación se obtiene el equilibrio perpetuo del 111erc<1do ele 

producto nacional Este equilibrio no tiene por qué implicar pleno empleo 111 por que~ 

dejar de ex istir si apa reciera algún tipo de interferenci a al libre funcion a1111 e11to de! los 

mercados. 

4.3.1 Sector laboral: demanda efectiva y nivel de empleo 

En el razonamiento de la economía abierta, se muestra que tampoco tiene calJ1li a el 

concepto de mercado de trabajo , ya que la demanda agregada de trabajo depende 

de la demanda efectiva y a través de ésta positivamente del salario. El sa lario W no 

actúa como un precio, sino como una variable distributiva . 

La función de demanda de trabajo que se obtiene es 

( , = (I .. ¡J r -t 1¡1Y * !/¡ ] - ( 1 · y ) ,\/ " 
1 11' ,V 11 ' 

(6) 
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En ella. la variabl e Y' representa el ingreso nominal de la economía <l c: I resto <Id 

nnmclo : f\1 " es la oferta monetaria: el parámetro v se su pone derivaclo d<! los <J I 1stus 

y preferencias de los demandantes del res to del mundo . Asi se muest ra que 1<1 

demanda de trabajo depende tanto de la demanda interna como externa de pro<luc10 

nacional 

A partir de (6) se ob tiene la relación que guarda la demanda de traba10 respc~ cto . ti 

tipo de cambio . la que se da por la siguiente ecuación : 

111} ' " 

11 

'I' ¡· * jf - -- I (1 ,, . ( 7 1 

En (7) se expresa que la relación que guarda la demanda de traba¡o re specto ;11 t1p() 

de cambio es positiv'3 , lo cua l implica a medida que se devalúe la moned<i s<! 

incrementará la demanda de trabajo ; esto se debe a que an te una devaluación, se 

ampliará la demanda externa de producto nacional y, por tanto, aumentará 1<1 

demanda de trabajo . El impacto que tenga la devaluación en el nivel ele e1npleo 

depende de la dependencia tecnológica , que tenga la econom ía interna, es decir del 

parámetro [3 ; a mayor dependencia tecnológica, menor impacto lenclr;:i 1;1 

deva luación sobre el nivel de empleo. 

Aunque la devaluación incremente los niveles de empleo, su costo social es elev<1do . 

ya que disminuye el nivel de consumo por habitante y polariza el ingreso a favor <I<! 

las ganancias; esto significa que puede haber altos niveles de empleo y a[111 as i 

cada vez más pobreza . 

•1 , 

1 1 
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De (6) es posible obtener también la relaci ón entre la demanda de trnlJ;iJo co11 

respecto al salario . la que se expresa de la forma sigu iente : 

1¡1 ) . * </i 
(1 /1 )- --- ., (1 

11 ' 
! 1 )' 1 ¡\ /" 

/ J) ---'-- - -;- 1i ll 
1 / ¡¡ · 

(8) 

La variación que experimente la demanda de trabajo respecto de un 1ncreme11to del 

salario depende de la demanda externa e interna de producto naciona l No obst<1111e 

exis ten cli ferenc1as en tre las economias dependientes de su mercado 1ntt!rno y 

aquellas con vocación predominantemente exportadora . 

Si la economía es altamente dependiente de sus exportaciones. los incre111e11tos 

salariales provocaran que disminuya la demanda de trabajo y con ella el 111vel íle 

empleo; esto se debe a que la competitividad de estas economías se basa en los 

bajos salarios . Para mantener su competit ividad y su capacidad de atracción sohr< ! 

los empresarios del resto del mundo, estas economías deberan operar con sa larios 

sistematicamente reducidos . 111Así en lugar de superar su dependencia t ecno l ó~1 cC1 1; 1 

agravaran , haciendo cada vez mas necesario, la reducción de sa larios pa1 o 

preservar los niveles de empleo y la competitividad a nivel internacional El elec10 

que en última instancia tendra la disminución de los salarios es la concentración del 

ingreso , lo que implica que es posible generar pobreza en cond iciones de pleno 

empleo , debido a la vocación exportadora de una economía pequeña. abierta y 

tecnológicamente rezagada . 

'" lbidem, p. 165 
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En el caso de una economía altamente dependiente de su mercado 1nter11 0. 1<1 s 

incremen tos salariales ocasionarán que incremente la demanda de trabGJO. e11 v1rt1 1tl 

de que en estas economías el salario real es deflacion ar10 . 11 Por ta11to :d 

incrementarse el salario se incrementa el poder de compra de los consum1cl ores 

nacionales. por lo cual se expande la demanda interna . Pero dado que los s< il<Jr 1c1s 

ti enen el carácte r de ser deflacionarios. las exportaciones no pierden co111petil 1v1cl;1 il . 

sino inclusive la me1oran. Los incrementos en el sa lario darán lu~¡ <J r ;i 1111: ' 

distribución más equi tativa. debido a la relación positi va entre el salario y < ~ I e111 plc!o 

En definitiva . una economía subdesarrollada que depende principatrne11te <I H s11 s 

exportaciones para asegurar sus nivele s de competitividad , incurri rá e11 u1 s11111 11 111 

sistemáticamente sus ·niveles de vida y concentrar el ingreso de forma creciente Pm 

su parte , las economías subdesarrolladas orientadas al mercado interno tienc 11 

posibilidades de incrementar su bienestar y mejorar la redistribución del ingreso 

4.3 .2 Sector externo 

Este sector se restringe estrictamente al comercio con el ex terior , y se compo11c poi 

la demanda nacional por el producto del resto del mundo (importaciones) y por l;i 

demanda del resto del mundo por producto nacional (exportaciones) . 

1 1 

11 Ptirél una expllcac1ón Ueté.1llad ;,.1 sulH ~ e1 car ~1 c t e 1 d elldet01lo110 de los sala rios . vua s l~ Nur 1uq.J . up u t ¡) 1'>1 l ' 11 1 

S'! 
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4.3 .2.1 Exportaciones e importaciones 

Las exportaciones mantienen una relación directa con el tipo de cam1J10 , aunque ele 

manera cada vez menos marcada cada vez que éste aumenta . Lo anteri or 1ncl 1c;1 

que a medida que se incrementa el tipo de cambio, las economías pierd en una part e: 

del impulso cambiaría existente. de manera que se requiere devaluar Cé1d a veL e11 

mayor magnitud para obtener el mismo efecto en las exportaciones que se olituvu 

en periodos pasados . 

Por su parte , la re lación que se establece en tre las importaciones de insu111os y el 

tipo de cambio depende de que mercado sea el motor de la economía Esto ~e 

define en la siguiente ecuación : 

(9) 

Esta ecuación muestra que si el motor de crecimiento de la economía es 1 ~1 mercado 

interno. la relación que se presenta entre las importaciones de insumos y el t1pu d1; 

cambio es positiva . Lo que significa que las devaluaciones aumentan lé1s 

importaciones de insumos; esto se debe a que los aumentos del tipo de ca111li10 

incrementan las exportaciones y como consecuencia la clemancla efecti va. ele lorn 1;i 

tal que es necesario importar más insumos para sa ti sfacer el incremento 1-; n 1< 1 

demanda. 

'111 
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Cu,meto ni motor de crecunlenlO es el mercado externo. las (\ eV<lllJ"CIOI ' {~S I{:chll .• ¡, 

I<tS IInpOII;lClones dv Il1sumos Esto se delle a que las devaluaCiones (Im l hl\),1I 01 11 11 

eleclo d(~ sustiluClón de dlct10S Insumas por IrabaJo. y a que las export,II ;IC)!I t::, 

crecen menos aceleradamente en eSlas economias que en a(jUeUilS orll :l1lacl¡ls .,t 

mercn(\o mterno 

Aunque el signo de la relación entre Insumos Importados y tipO de Call1blO S(: IIl dl<: d 

la dependencia haCia el mercado mterno o externo. In magnitud dr~ 1;11 ¡I'I,,,,,IIII 

depende del grado (le dependenCia lecnológlca . Unil econol11in clIYo II IUI\1I 111 ' 

crecimiento es el sector externo. entre más dependiente sen lecnotoglc,lIlu :nl, ' 

menor sera el Impacto que llenen las de\laluaClolles sobre ID c;udn " 11 1 .. '. 

ImportaCiones de Insumas. En una economia domcnada por su merC8clo 11 111:1 110 

entre mas dependienle tecnOlógicamente sea, mayor Impacto llenen I ¡¡~ 

de\laluaclones al incrementar las importaciones de insumas. 

Finalmenle , esla leoria explica el déficll comercial en las economías pequúl1d:, \1 

abiertas en su propia estructura productiva. es deCir. en su rezago tecnolo\Jlco 1- .., 10 ; 

ültllno las convierte 1m SISlemas amenazados por dos factores ' su prop'o en::" II!l"" I!" 

y el avance tecnológiCO del resto del mundo. 

l as devaluaciones podrán corregir temporalmente el deflClt comerCial . pero no lo 

har¿1I1 permanentemente. Cuando se presenta una de\laluac¡ón , los rll\lelt ;~ 111: 

producción y empleo incrementaran y las exportaciones creceran lo sufiCiente p,U<I 

resolver el déficit pre\lio: pero los efectos sobre la sociedad serill1 graves 'd 

>" 
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consumo interno total dism1nu1rá, habrá un¡:¡ redi stribución asimétri c<'l de 1;1 mp1c!1<1 v 

se agudizará la pobreza . 

La t'mica forma en que puede corregi rse el déficit comercial recurrente y por t<11llo f !I 

desempleo, es eliminando el rezago tecnológico . La solución se encuentra en los 

márgenes institucionales internos . 

4.3.3 Explicación a la pobreza rural mexicana 

De esta teoría se desprende que la pobrez¡:¡ es un fenómeno económi co Asi I; 1 

pobreza rural en México puede ser explicada desde esta propuesta teórica co1nu 1111 

problema derivado de la exclusión sistemática de la población campe sina (o ri g111;1c1;1 

por los propios mecanismos de mercado) respecto a las condiciones rnin1111as 

necesarias para ofrecer capacidad de trabajo . Este fenómeno de exclusión se! 

corresponde plenamente con el desempleo. El que generaciones de habitantes en el 

área rural de México hayan sido subremuneradas durante muchos años . ha claclu 

lugar a un problema de pobreza. 

Entre los resultados que se esperaba obtener al orientar a la economia mexicano ;i l 

sector externo, se encuentra el desarrollo tecnológico, elevar la competll1 v1d;1d clt! 1;1 

economía , alentar la creación de empleo y una distribución más equitati v<1 cl t! I 

ingreso. Lejos de generarse estos resultados, la TIMT señala que se habi-i a llevaclo 

a la economía a depender cada vez más de la reducción de sa lari o y cl eva luac1oncs 
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recurren tes con ol)jeto de mantener lél compet itividad . con el lo se 

acrecent;:ido la depenclenc1a tecnológica con el exterior y es esto lo que expl1ca1 1; 1 

las crisis repetidas ele la economía mexicana Asi el mercado interno se contr;:ieri; 1. 

el salario real disminuiria como resultado de las devaluaciones sub secuen tes y por 

tanto los nive les medios de vida caerían inevitablemente : ante lo cua l se l1 abr 1;1 

agudizado la pobreza . Esto impactaría sin duda sobre el sector ru ral que veri;i 

incrementar la proporción de la población en pobreza . Así los efectos de lél polit 1c;1 

socia l y la educación. en la clisminución de la pobreza se verían contrai <l os 1 si< 1:, 

resultados son precisamente los que se han presentado en la economía 111ex1c;111<1 

Por tan to . se puecle aceptar que la pol íti ca de contracción salarial y no act1v;1c1rn1 <i· ~ I 

crecimien to económico por la vía fiscal y monetaria, vigente en la eco1101111<1 

mexicana , se contrapone a cualquier política de combate a la pobreza, por lo que \; 1 

educación no puede ser el mejor instrumento para erradicarla . 

l) \ 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las reformas macroeconómicas emprendidas en México a partir de 1982, 

permitieron el cambio de una economía protegida y regulada por el Estado a una 

economía abierta orientada por la libertad de los mercados y la apertura comercial. 

Desde entonces se han emprendido las acciones necesarias para reducir la 

participación del Estado en los asuntos económicos, y vincular a la economía 

nacional con el resto del mundo para obtener beneficios del intercambio comercial y 

la inversión y así desarrollar tecnológicamente a la economía . 

En la política social también ha habido cambios; se pasó de una política de 

asistencia social en la década de los setenta , a una política de combate a la 

pobreza, teniendo en la educación un elemento fundamental que lleve a los pobres 

paulatinamente a salir de la pobreza . Desde, esa década se han seguido acciones 

encaminadas a reforzar los programas de combate a la pobreza e incrementar la 

matrícula educativa y elevar la calidad de la educación, en todos sus niveles. 

Estos cambios se planearon para dar un mejor bienestar a la sociedad mexicana, ya 

que en particular se reducirían las distorsiones del mercado de trabajo que 

desincentivaban la generación de empleo. Pese a ello, la pobreza rural en México ha 

aumentado; esto indica que no se están atendiendo de fondo los factores causantes 

de pobreza. 

94 
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Actualmente, existe consenso en que la pobreza es un fenómeno cuyas causas se ' , 

originan en la baja productividad de los trabajadores , debida a un escaso nivel 

educativo; en fallas institucionales; en la asignación ineficiente de derechos de 

propiedad , en las capacidades de la gente ; etc. Que desde luego son factores que 

han tenido que ver en la generación de pobres en el sector rural mexicano, sin 

embargo hay un elemento que quizá no se ha considerado en los planes de com bate 

a la pobreza : el económico, que es el que mayor peso ha ten ido en la generación de 

pobreza , ya que al orientarse a la economía mexicana al sector externo, su 

competitividad se ha basado en la reducción de los salarios reales y en constantes 

devaluaciones de la moneda nacional ; lo cual ha hecho que el mercado interno se 

contraiga , se agudice la dependencia tecnológica con el exteri or y así se presenten 

crisis recurrentes y como consecuencia incremente la pobreza. Por tanto los efectos 

de la política social y la educación, en la disminución de la pobreza se han contra ído. 

Así aunque los programas sociales sean más eficientes y se logre una cobertura al 

100 por ciento en los niveles educativos , la pobreza en el área rural no será 

erradicada , ya que la carencia de educación y satisfactores básicos en la población 

de las áreas rurales de México no es la pobreza en sí misma, es sólo un re flejo de 

ésta . Con esto no se quiere decir que la educación no presente ningún efecto de 

mejora en los niveles de vida de la población ; de hecho la evidencia empíri ca 

muestra que entre mayor sea el nivel educativo de una persona que vive en el área 

rural de México, tiene menor probabilidad de caer en pobreza ; pero su efecto es de 

largo plazo, ya que se requieren aproximadamente entre 15 y 20 años de estud ios 

para que la probabilidad de no caer en pobreza sea alta . Por tanto, debido a que la 

pobreza rural es también un fenómeno económico la mejor forma para ser resuelta 

es por la vía económica . En este caso, ya que la pobreza se ha agudizado con el 
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modelo de desarrollo actual , habría que reorientar dicho modelo, tratando de reducir 

el rezago tecnológico de la economía nacional y de fortalecer el mercado interno. 

Al abrir comercialmente al sector rural, se ha originado una caída en la rentabilidad y 

una disminución en la inversión y con ello en la generación de empleos y así se ha 

empeorado las condiciones de vida de la población de este sector. Por tanto el 

campo es un sector estratégico que requiere de apoyo a los productores para que 

puedan invertir, generen empleo y se reduzca la pobreza . En ese sentido , se 

enmarcan las recomendaciones de este trabajo: 

• Es necesario que se continúe la política social. Aunque esto no resuelve la pobreza . 

ayuda a disminuir sus manifestaciones. Los pobres estarían peor si la política social 

no existiera . Aunque deberían reforzarse aquellos programas que intentan generar 

empleo y desarrollo productivo. La transferencia directa de dinero como se hace a 

través de OPORTUNIDADES no permite la generación de autodesarrollo. ya que 

difícilmente se transforma en inversión, por lo que los beneficiarios una vez que 

reciben el apoyo económico podrán satisfacer ciertas necesidades (principalmente 

de alimentación), pero ya que el dinero se haya gastado seguirán en su misma 

condición de pobreza. 

" Se deben establecer políticas de apoyo al salario agrícola . Se pueden aplicar 

instrumentos de política fiscal, de forma tal que el gobierno absorba una parte de los 

gastos salariales en que incurran las grandes empresas agrícolas. Incrementar los 

salarios de los trabajadores agrícolas implica aumentar la demanda efectiva y el 
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consumo de éstos , lo cual tendrá algún impacto positivo en la producción nacional y 
1 

' 

en el empleo. 

• Redefinir la acción de DICONSA. El ob¡etivo de DICONSA es llevar abasto de 

productos a la población rural en pobreza a precios competitivos, buscando dar a 

sus consumidores un margen de ahorro en comparación con otras tienda s en tre 3 y 

un 5%. Para esto, el corporativo central de DICONSA hace contratos con los 

proveedores que le permitan asegurar ese margen de ahorro ; entre estos se 

encuentran empresas transnacionales y en algunos casos tiene que importar 

productos superbásicos como el maíz. Quizá DICONSA cumple con su objetivo 

principal (asegura un margen de ahorro superior al 4%) 1
, sin embargo en algunas 

regiones está desincentivando la producción al ofrecer productos, a menor precio . de 

los que se producen en dichas regiones,2 con lo cual puede reducirse el empleo y 

agudizarse la pobreza, Por lo tanto DICONSA debe ser un generador de empleos , lo 

cual puede realizarse aprovechando la infraestructura con la que cuenta para 

acopiar la producción de pequeños y grandes productores nacionales , buscando 

incentivar la inversión al asegurar un margen aceptable de rentabilidad , para 

posteriormente mediante sus almacenes distribuirla a su red de tiendas . Esto 

permitiría que se incremente la producción del campo mexicano y como 

consecuencia el empleo. 

• Reorientar la acción de los pagos directos a los agricultores. Los pagos que se dan a 

los agricultores no están cumpliendo con el objetivo de incentivar la producción, que 

cada vez disminuye; por ejemplo en 1990 se cultivaron 1, 986 , 636 hectáreas con los 

apoyos de créditos a la palabra, en el año 2000 el número de hectáreas cultivadas 

' Facultada de Economía, Evaluación Externa del Programa de Abasto rural a cargo de DICONSA. DICONSA. 
México , 2001 . 
2 Esta observación se obtuvo directamente al formar parte del equipo de Evaluación Externa al programa de 
Abasto rural. 
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disminuyó a 1, 216, 207 3
. Esto es por que, como se señaló anteriormente , los costos 

son crecientes y con ello se desestimula la producción , pero además por que los 

apoyos no son suficientes para absorber los costos y hacer rentable esta misma . Así 

de 1993 a 1998 los apoyos directos de Procampo tuvieron un decremento real de 

29%. Ante esto se pueden seguir dos opciones: Incrementar en términos reales los 

apoyos económicos o apoyar a los productores en los costos de los insumos 

utilizados en la producción agrícola mediante la absorción de parte del gobierno de 

algunos de estos costos. 

• Una de las formas en que el gobierno mexicano podría hacerse de recursos para 

apoyar el campo, es trasladando parte de las ganancias de los sectores con más 

alta rentabilidad sin permitir que la inversión de estos sectores se vea contraída . 

Además de estas propuestas pueden existir muchas más, lo importante es enfatizar 

que el empleo y el salario son fundamentales para mejorar los niveles de vida de la 

población. 

3 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República , México, 
2001, p. 64. 
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