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En las ciudades de nuestro tiempo, inmensas cárceles que encierran a los 

prisioneros del miedo, las fortalezas dicen ser casas y las armaduras simu-

lan ser trajes. 

Estado de sitio. No se distraiga, no baje la guardia, no se confíe. Los amos 

del mundo dan la voz de alarma. Ellos, que impunemente violan la naturale-

za, secuestran países, roban salarios y asesinan gentíos, nos advierten: cui-

dado. Los peligrosos acechan, agazapados en los suburbios miserables, 

mordiendo envidias, tragando rencores. 

Los pobres: los pelagatos, los muertos de las guerras, los presos de las cár-

celes, los brazos disponibles, los brazos desechables. 

El hambre, que mata callando, mata a los callados. Los expertos, los pobró-

logos, hablan por ellos. Nos cuentan en qué no trabajan, qué no comen, 

cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tiene, qué no piensan, qué no 

votan, en qué no creen.Sólo nos falta saber por qué los pobres son pobres. 

¿Será porque su hambre nos alimenta y su desnudez nos viste?

Eduardo Galeano

 

EL DIABLO ES POBRE
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La pobreza urbana en el municipio de Ecatepec 

de Morelos en el contexto de las políticas socia-

les neoliberales es nuestro objeto de estudio. En-

tendiendo la complejidad de medir un fenómeno 

como la pobreza en un contexto urbano, se anali-

zan factores como los modelos de desarrollo en 

las últimas décadas en nuestro país (Estado Be-

nefactor y Neoliberalismo), el crecimiento de las 

ciudades y el desarrollo metropolitano en el Valle 

de México, así como las políticas sociales que 

se implementan para contrarrestar el fenómeno 

de la pobreza. 

En los últimos 50 años el crecimiento desmedido 

de la mancha urbana y de la población en Ecate-

pec de Morelos ha sido constante, debido a la 

cercanía con el centro urbano y capital del país 

entre otros factores. A lo largo de este periodo y 

ligado con el crecimiento urbano del municipio 

la concentración de la pobreza ha estado pre-

sente, sin embrago en las últimas dos décadas 

e l f e n ó m e n o h a i d o e n a u m e n t o .  

Ecatepec de Morelos es uno de los municipios 

más urbanizados del país, el segundo municipio 

mas poblado a nivel nacional y también se ubica 

entre los diez municipios con mayor concentra-

ción de población viviendo en condiciones de 

pobreza, en las últimas dos décadas el incre-

mento de la población viviendo en situación de 

pobreza se ha incrementado considerablemen-

te,

El crecimiento desmedido, la nula planificación, 

la carencia de una política social eficiente, entre 

otros, son factores que están íntimamente relacio-

nados con la pobreza que aqueja a miles de ha-

bitantes del municipio de Ecatepec de Morelos.

La pobreza que se vive día con día entre los ha-

bitantes del municipio ha derivado en precarias 

condiciones de vida, hambre, enfermedades, al-

coholismo, drogadicción, violencia, inseguridad, 

falta de oportunidades y resquebrajamiento so-

cial. En la actualidad las condiciones de vida de 

los ecatepenses se han degradado en todos es-

tos sentidos, los niveles de violencia son real-

mente alarmantes, la carencias en materia de sa-

lud, educación, vivienda y acceso a servicios e 

infraestructura básica  también son graves. 

En este sentido, es necesario cuestionar ¿qué 

papel juega la política social (Programa de Desa-

rrollo Humano Oportunidades) en el combate a 

la pobreza en zonas urbanas periféricas, como 

es el caso de Ecatepec de Morelos? ¿Ha sido un 

detonante para contrarrestar los efectos de la po-

breza o ha sido insuficiente y ha contribuido al 

incremento de la pobreza en el municipio? 

La hipótesis para esta investigación plantea que 

la política social implementada en el contexto de 

una economía neoliberal  coadyuva con la  gene-

ración de nuevos pobres en zonas periféricas ur-

banas, tal es el caso del municipio de Ecatepec 

de Morelos, en el Estado de México.  
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En el primer apartado se desarrolla el marco con-

ceptual, en el cual podremos encontrar los con-

ceptos claves que dan sustento a la tesis, enten-

diendo que existe una estrecha relación entre el 

fenómenos de la pobreza urbana, las zonas peri-

féricas de las grandes ciudades como es el ca-

so de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) y el modelo de desarrollo que se viene 

aplicando en las últimas décadas, es decir, el 

modelo neoliberal. 

Ecatepec de Morelos es uno de los municipios 

más poblados y donde más se concentran los 

niveles de pobreza a nivel nacional es por ello la 

importancia de desarrollar este trabajo de investi-

gación, por lo que en el segundo apartado, se 

desarrolla  un marco histórico, en el cual se pre-

sentan el contexto de Ecatepec de Morelos a ni-

vel estatal, su ubicación geográfica, así como 

sus antecedentes históricos, los de la ZMVM y 

del proceso de urbanización y conurbación del 

municipio a la ZMVM, también en este apartado 

se analizara el proceso del crecimiento de la 

mancha urbana en el municipio, el cual ha llega-

do a tener un uso de suelo predominantemente 

urbano. 

En el tercer apartado se trata de lleno al análisis 

de la pobreza en el periodo entre 2005 y 2010, 

en primer lugar se contextualiza la pobreza a ni-

vel nacional, haciendo una revisión histórica de 

los niveles de pobreza de 1990  a 2010 y los ni-

veles de pobreza rural y urbana en el periodo 

que comprende 2010 a 2012. 

En segundo lugar se analizan los niveles de po-

breza en el Estado de México, el estado donde 

se concentra la mayor cantidad de pobres en el 

país, y como se ha desarrollado este fenómeno 

desde 1990 a 2010. 

En tercer lugar se desarrolla y analiza la proble-

mática de la pobreza en el municipio de Ecate-

pec de Morelos, donde encontramos que de 

1990 a 2010 los niveles de pobreza han ido en 

crecimiento. También se analizan otros indicado-

res como acceso a salud y educación, los cua-

les también presentan severos atrasos. 

En la parte final de este último apartado se pre-

sentan datos de la política social aplicada en 

2005 y 2010 (Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades) el cual ha resultado ser insufi-

ciente para mitigar o reducir los niveles de pobre-

za en el municipio y por el contrario estos ha ido 

en constante crecimiento en los últimos años. 

Finalmente se presentan una serie de conclusio-

nes basadas en el desarrollo del documento, en-

contrado en ellas la estrecha relación que existe 

entre la pobreza urbana, el desarrollo urbano  

desmedido y sin planificación y los modelos de 

desarrollo económicos en conjunto con las políti-

cas sociales de corte asistencialista y focaliza-

das como el programa oportunidades.  
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“Y yo pregunto a los economistas políticos, a los moralistas, si han calculado el 
número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo 

desproporcionado, a la desmoralización, a la infancia, a la ignorancia crapulosa, a 
la desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico.”

Almeida Garret.

1.	 POBREZA URBANA EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL 

© Jeff Gillette 



En toda economía capitalista en vías de desarrollo se ha transitado por el proceso de una disminución 

de la población ocupada en el campo y un incremento en la población ocupada en los sectores indus-

trial y de servicios, lo cual ha llevado a un aumento acelerado de las grandes ciudades, dicho fenóme-

no se ha agudizado en el siglo XX  debido a factores económicos, políticos y sociales.

Sin embrago esta tendencia, viene acompañada de graves problemas para los nuevos habitantes de 

las ciudades, que llegan carentes de todo tipo de servicios y sin acceso a necesidades básicas para 

poder subsistir y se ven orillados a instalarse en los llamados cinturones de miseria. 

Esta es una tendencia histórica que Marx aborda en el capital de la siguiente manera: 

“La expropiación y desahucio de la población rural, intermitentes pero siempre renovados, suministra-

ban a la industria urbana, como hemos visto, más y más masas de proletarios totalmente ajenos a las 

relaciones corporativas (Marx; 1974: 933)”

En este sentido la teoría marxista describe el proceso de la migración rural – urbana como un proceso 

natural de la acumulación del capital. Sin que exista una planificación que garantice una mejor calidad 

de vida para los campesinos desposeído que migran hacia las ciudades. 

En el caso de México la tendencia no es diferente a partir de la implementación del modelo de sustitu-

ción de importaciones y hasta la fecha la descapitalización del campo, ha sido un factor importante pa-

ra que el flujo migratorio rural – urbano se encuentre en niveles mayores. 

Así pues, la falta de apoyo e incentivos en el campo ha provocado que los antiguos campesinos se 

trasladen hacia donde se cree que falta fuerza de trabajo, creándose así un mayor ejercito industrial de 

reserva, que se instala en las zonas periféricas de las ciudades centrales, tal es el caso del Municipio 

de Ecatepec. 

1.1.DESBORDAMIENTO DE LA MANCHA 
URBANA EN LAS CIUDADES DEL 
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El fenómeno de la pobreza está asociado a la ca-

rencia o escasez de lo necesario para el susten-

to de la vida, pero ¿qué es necesario para el sus-

tento de la vida? La palabra necesidad significa, 

falta de cosas que son menester para la conser-

vación de la vida (RAE). Julio Boltvinik sugiere 

hablar no de pobreza sino, de pobrezas, ya que 

la pobreza tradicional es limitada pues es estric-

tamente un término economicista. Mientras que 

reconocer la existencia de distintas necesidades 

humanas insatisfechas nos dejar ver una pobre-

za humana, esta puede ser pobreza alimentaria, 

de capacidades y de patrimonio (Boltvinik; 

1990)

En este sentido podríamos decir que desde esta 

perspectiva la pobreza pasa de ser un concepto 

economicista a un concepto que involucra múlti-

ples variables, lo que hace más complejo el po-

der encontrar una definición concreta de pobre-

za.

Tal vez encontrar una definición precisa de po-

breza, sea una tarea compleja, pero lo que si po-

demos reconocer, es que se trata de un proble-

ma que tiene que ver con la economía, las políti-

cas públicas, el ambiente y el medio donde se 

desarrolla, que perturba considerablemente el 

ejercicio de los derechos económicos y sociales 

que deben ser  garantizados a todas las perso-

nas (Dieterlen; 2009)

Desde la perspectiva legal, la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos plantea en su 

artículo 25 lo siguiente: toda persona tiene dere-

cho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivien-

da, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios, básicamente educación y acceso a 

la cultura (DUDH; 2004: 384)

A partir de estas concepciones que conciben a 

la  pobreza no como un problema exclusivo de 

economía, sino que, involucra múltiples dimen-

siones, para poder hacer un análisis más huma-

no; en los últimos años se ha planteado el reco-

nocer a la pobreza como un fenómeno multidi-

mensional.  

Por un lado la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) reconoce la naturaleza multifacética 

de la pobreza, en su documento “Los objetivos 

de desarrollo del milenio” en él se esboza que 

los pobres no son solamente aquellos que reci-

ben menos ingresos, sino los más privados de 

salud, educación y otros aspectos del bienestar 

humano. Las madres pobres tienen más probabi-

lidad de morir en el parto; los hijos de familias 

pobres tienen mayor probabilidad de malnutri-

ción y son por tanto más susceptibles de morir 

precozmente por enfermedades infantiles; los ni-

ños y niñas pobres reciben menos educación y 

1.2. POBREZA

9



algunos ni siquiera se educan; las inequidades 

de género son más pronunciadas entre la pobla-

ción pobre, excluida de los reconocidos benefi-

cios y oportunidades del desarrollo. Estas condi-

ciones, por su parte, reproducen la pobreza de 

ingresos (Objetivos de desarrollo del Milenio; 

2008: 5)

En México el Consejo Nacional para la Evalua-

ción de las Políticas Públicas (CONEVAL) define 

de la siguiente manera la pobreza multidimensio-

nal: 

“La pobreza, en su acepción más amplia, está 

asociada a condiciones de vida que vulneran la 

dignidad de las personas, limitan sus derechos y 

libertades fundamentales, impiden la satisfac-

ción de sus necesidades básicas e imposibilitan 

su plena integración social. Aun cuando existe 

una gran variedad de aproximaciones teóricas 

para identificar qué hace pobre a un individuo, 

existe un consenso cada vez más amplio sobre 

la naturaleza multidimensional de este concepto, 

lo cual reconoce que los elementos que toda per-

sona necesita para decidir de manera libre, infor-

mada y con igualdad de oportunidades sobre 

sus opciones vitales, no pueden ser reducidos a 

una sola de las características o dimensiones de 

su existencia” (CONEVAL, 2009; 7).

10



La pobreza por ingreso es una manera de clasifi-

car y medir los niveles de pobreza. Se considera 

a una persona en situación de pobreza por ingre-

sos cuando su nivel de ingresos está por debajo 

del monto mínimo necesario que le permite satis-

facer sus necesidades esenciales. Este umbral 

se denomina línea de pobreza y se encuentra ex-

presada a partir del valor monetario de una ca-

nasta de bienes y servicios básicos predetermi-

nada. Los umbrales de po-

breza se definen en tres nive-

les:

1) La pobreza alimentaria: 

Incapacidad para obtener 

una canasta básica alimenta-

ria, aun si se hiciera uso de 

todo el ingreso disponible 

en el hogar para comprar só-

lo los bienes de dicha canas-

ta.

2) La pobreza de capacidades: Insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir el valor de la ca-

nasta alimentaria y efectuar los gastos necesa-

rios en salud y en educación, aun dedicando el 

ingreso total de los hogares nada más para es-

tos fines.

3) La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir la canasta ali-

mentaria, así como para realizar los gastos nece-

sarios en salud, educación, vestido, vivienda y 

transporte, aunque la totalidad del ingreso del 

hogar sea utilizado exclusivamente para la adqui-

sición de estos bienes y servicios. El cuadro 1 

muestra el valor de las líneas de pobreza para el 

caso de México. 

La pobreza afecta tanto a sectores rurales como 

urbanos pero, es importante poder diferenciar 

entre pobreza rural y pobreza urbana, y para es-

to es necesario conocer la contradicción entre el 

campo y la ciudad y como es que esta contradic-

ción se ha desarrollado dentro del sistema capi-

1.2.1. POBREZA POR INGRESOS
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talista. “La ciudad es ya obra de la concentra-

ción de la población, de los instrumentos de pro-

ducción, del capital, del disfrute y las necesida-

des, al paso que el campo sirve de exponente 

cabalmente al hecho contrario, al aislamiento y 

la soledad”   (Marx; 1974: 70)

12



“El campo es el lugar en donde se da la activi-

dad primaria, donde el hombre entra en contac-

to directo con la naturaleza, extrayendo de ella 

las sustancias que han de satisfacer sus necesi-

dades mientras que la ciudad es en general la 

sede del poder y por lo tanto de la clase domi-

nante”(Singer; 1975: 8). Esta contradicción solo 

puede darse dentro de la propiedad privada, es 

decir en el seno del régimen de producción capi-

talista. 

Pero ¿cómo surge la pobreza en el campo, den-

tro del contexto del capitalismo? Marx plantea la 

siguiente idea: 

“La depredación de los bienes de la Iglesia, la 

enajenación fraudulenta de las tierras del domi-

nio público, el saqueo de los terrenos comuna-

les, la metamorfosis, llevada a cabo por la usur-

pación y el terrorismo más inhumano de la pro-

piedad feudal y del patrimonio del clan en la mo-

derna propiedad privada:  he ahí otros tantos mé-

todos idílicos de acumulación originaria. Con es-

tos métodos se abrió paso a la agricultura capita-

lista, se incorporó el capital a la tierra y se crea-

ron los contingentes de proletarios libres y priva-

dos de medios de vida que necesitaba la indus-

tria de las ciudades.… Los contingentes expulsa-

dos de sus tierras al disolverse las huestes feu-

dales y ser expropiados a empellones y por la 

fuerza formaban un proletariado libre y privado 

de medios de existencia, que no podía ser absor-

bido por las manufacturas con la misma rapidez 

con que aparecía en el mundo. Por otra parte, 

estos seres que de repente se veían lanzados 

fuera de su órbita acostumbrada de vida, no po-

dían adaptarse con la misma celeridad a la disci-

plina de su nuevo estado. Y así, una masa de 

ellos fue convirtiéndose en mendigos, salteado-

res y vagabundos; algunos por inclinación, pero 

los más, obligados por las circunstancias.” 

(Marx; 1975; 918).

El nacimiento de la agricultura capitalista, es de-

cir, la transición del feudalismo al capitalismo, 

así como el surgimiento de las ciudades indus-

triales modernas, que aparecen debido al proce-

so acelerado de industrialización, generan pobre-

za en zonas rurales, lo cual de alguna manera 

será un fenómeno necesario para la reproduc-

ción del capital industrial. 

La relación campo - ciudad  constituye dos for-

mas distintas de organización de vida social, por 

un lado el campo puede ser económicamente 

autosuficiente al tener dentro de sus actividades 

la actividad primaria es decir, la relación de pro-

ducción directa con la naturaleza, mientras que 

la ciudad al excluir el contacto directo con la na-

turaleza no puede ser económicamente autosufi-

ciente, por lo que siempre dependerá del cam-

po. Para poder subsistir la ciudad deberá de 

1.2.2. POBREZA RURAL
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buscar los mecanismos de sometimiento en los 

cuales debe de inmiscuir al campo. 

El surgimiento del capitalismo y la relación de so-

metimiento que la ciudad ejerce sobre el campo, 

obliga a la población rural a vivir con mayor fre-

cuencia en condiciones de pobreza, lo que hará 

que la población rural busque mejores condicio-

nes de vida en las ciudades. 
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La pobreza es un fenómeno que ha estado en la 

mesa de discusión a lo largo de la historia, pero 

sin duda alguna, en la actualidad el proceso de 

urbanización ha traído consigo un incremento en 

la magnitud de la pobreza en el medio urbano.

“El proceso de urbani-

zación más rápido y 

espectacular de la 

historia humana se 

está produciendo en 

los asentamientos ur-

banos populares y en 

los tugurios de las 

áreas metropolitanas 

de los países en de-

sarrollo” (Castells, 

1983: 245).

El proceso de urbani-

zación que se está 

dando en ciudades 

de  América Latina, 

tiene una característica general, es un proceso 

carente de planeación y que se desarrolla de ma-

nera desordenada. Ahora bien el proceso de in-

dustrialización y por lo tanto de urbanización no 

es un puro fenómeno tecnológico, sino que se 

origina en un modo de producción determinado, 

el capitalismo, cuya lógica refleja que el desor-

den urbano no es tal desorden, sino que repre-

senta la organización espacial suscitada por el 

mercado y derivada de la ausencia de control 

social y planeación de la actividad industrial 

(Castells, 1971: 22).

El fenómeno de urbanización en América Latina 

se ha dado de manera extremadamente rápida, 

ya para la década de los sesentas la población 

que vivía en zonas urbanas representaba una 

mayoría en la región.  Actualmente la región es 

una de las más urbanizadas del planeta.

1.2.3. POBREZA URBANA
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Una de las características que más se reprodu-

cen en las ciudades de los llamados países sub-

desarrollados del siglo XXI sobre todo de Améri-

ca Latina, es sin duda la pobreza urbana, la desi-

gualdad y la exclusión social en sectores popula-

res.

El especialista en temas referentes a pobreza en 

zonas urbanas Julio Boltvinik considera que de 

1994 al 2000: 1) el mayor número de pobres y 

de pobres extremos vive en áreas urbanas, 2) el 

crecimiento de la pobreza se dio básicamente 

en las áreas urbanas, 3) el crecimiento de la po-

breza se explica en lo fundamental por el de la 

pobreza extrema (Boltvinik, Damian; 2003: 526)

Las ciudades se han transformado profundamen-

te como consecuencia de los cambios que han 

provocado en sus economías los procesos de 

globalización y la aplicación de políticas neolibe-

rales (Ramírez; 2009)

Partiendo de estas premisas será importante 

analizar el fenómeno de la pobreza urbana a par-

tir  del cambio estructural que se da en materia 

económica a partir de los años ochentas. Es de-

cir en un contexto de políticas neoliberales y un 

proceso de globalización que se da en este pe-

riodo, analizar el impacto que estas generan en 

las zonas urbanas característi-

cas del tercer mundo. 

Como es que un modelo econó-

mico basado en la apertura co-

mercial y la no intervención del 

Estado en la economía, cambia 

la estructura urbana de una zo-

na y las condiciones de vida 

de los que habitan en ella. 

Acercarnos al planteamiento de 

Manuel Castells en el cual plantea, que este de-

sorden urbano predomínate en las ciudades del 

tercer mundo se debe a la íntima relación que 

los procesos urbanos guardan con el sistema de 

producción, un sistema que se basa en el dejar 

hacer dejar pasar, y en la libre interacción de las 

fuerzas del mercado carente de una planeación 

y una organización social.

En necesaria la relación entre centros y perife-

rias a nivel local, es decir, el desarrollo de una 

ciudad principal y el subdesarrollo de sus perife-

rias,  establece dentro del sistema un proceso 

de desarrollo desigual que conduce no sólo al 

subdesarrollo de las periferias y al desarrollo de 
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los centros, sino que además impone una condi-

ción irreversible en el sistema, que es, además, 

su característica más importante y permanente: 

la polarización, es decir,  la desigual en la distri-

bución del bienestar, el crecimiento, la riqueza y 

la acumulación de capital entre el centro y la pe-

riferia.
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El Estado benefactor tiene sus orígenes en Ale-

mania a finales del siglo XIX en los tiempos del 

canciller Otto Von Bismarck. En 1889 se crea el 

primer sistema de seguridad social y de pensio-

nes bajo el siguiente argumento del canciller: 

“Aquellos que estén incapacitados para trabajar 

por su edad o invalidez están legitimados para 

reclamar su atención desde el Estado” 

A inicios del siglo XX la llamada república de We-

imar, trajo consigo conmutaciones fundamenta-

les, se introducen cambios constitucionales que 

obligan al Estado a jugará un papel más activo 

en el progreso social y se amplían las políticas 

sociales a sectores como la vivienda y educa-

ción, de la misma forma se creó el seguro de de-

sempleo. 

En este sentido podemos decir que el nuevo Es-

tado benefactor tenía como principal objetivo, 

proteger a todos aquellos sectores de la socie-

dad que las fuerzas del mercado hayan excluido 

y segregado del desarrollo. Esta protección con-

sistía en proporcionar recursos bienes y servi-

cios a los sectores de la población más vulnera-

bles que lo demandaran. 

El Estado benefactor promulgaba dos principios 

esenciales: la igualdad y universalidad dentro de 

sus políticas sociales. Con ello se buscaba que 

todos aquellos sectores de la población que el 

sistema capitalista había relegado a vivir en con-

diciones de exclusión y pobreza, mediante políti-

cas sociales mejoraran sus condiciones de vida.

La premisa central del Estado benefactor, prote-

ger al ciudadano desde la cuna hasta la tumba, 

significaba que el Estado velaría eternamente y 

de manera universal al ciudadano, brindándole 

protección, seguridad y bienestar con los cuales 

podría encontrar satisfacción como miembro de 

una sociedad determinada. 

Democracia y justicia social son los dos elemen-

tos fundamentales que deben de existir en el mo-

delo del Estado benefactor.

En consecuencia el Estado buscara las formas 

de organización necesaria para el buen funciona-

miento del Estado benefactor, división de pode-

res sin hegemonías (Ejecutivas y legislativas) y 

un poder judicial autónomo desde su integra-

ción, ajena a sugerencias o mandatos de otro po-

der. Con esto se busca definir las condiciones 

de democracia.

Del mismo modo el Estado buscara mecanismos 

que provean lo necesario para poder desarrollar 

las condiciones de justicia social dentro del mo-

delo de Estado benefactor. Aquí es donde recu-

rrimos a la tesis Keynesiana y con ello se plan-

1.3. ESTADO BENEFACTOR
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tean los objetivos siguientes: Política de pleno 

empleo (como alternativa seguro de desem-

pleo), salarios suficientes, seguridad social, edu-

cación atención a la salud y cultura. 

Se asume que el papel de  las actividades esta-

tales dentro del Estado benefactor comprende 

por un lado la provisión de servicios sociales 

que garantice mejores condiciones de vida, prin-

cipalmente seguridad social, salud, educación y 

vivienda. Por el otro lado está la intervención es-

tatal en las actividades privadas, dentro de las 

cuales se establecen las políticas públicas, legis-

laciones laborales hasta la protección al consu-

midor. 

Sin embargo el Estado benefactor tenía sus de-

fectos, que de alguna manera hacían que los ob-

jetivos centrales de este modelo se distorsiona-

ran. Por ejemplo, el carácter de universalidad 

propuesto, se diluía cuando en el suministro de 

recursos estos presentaban un carácter neta-

mente clientelista, lo que seguía dejando a secto-

res de la población en calidad de excluidos. 

Otra de las grandes críticas que se hacen al mo-

delo del Estado de benefactor, es el exceso de 

intervención del Estado en las actividades econó-

micas. Algunos detractores de este modelo con-

sideraban que la universalidad de las políticas 

del Estado benefactor, nulificaba la intervención 

de cualquier otro agente en la búsqueda de solu-

ciones para erradicar los problemas de exclu-

sión y pobreza.

La crítica más fuerte al modelo era que la pobla-

ción que era beneficiada por los programas de 

asistencia, al momento de recibir los recursos o 

beneficios se volvía pasiva y dejaban de partici-

par en la búsqueda de soluciones a sus proble-

mas.
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Podemos decir que el estado benefactor en Mé-

xico tiene sus orígenes en la revolución. La cons-

titución de 1917 represento el avance más signifi-

cativo, en ella se encuentran plasmados, no solo 

los derechos individuales, aquí están estableci-

das las garantías sociales destinadas a la protec-

ción de distintos grupos sociales (Narro; 1993: 

59)

Básicamente podemos decir que el modelo del 

Estado benefactor en México se establece en la 

etapa del llamado desarrollo estabilizador, entre 

1940 y 1970. Y su principal característica fue la 

de un Estado con mucha intervención en materia 

económica, con el creciente proceso de indus-

trialización que se estaba dando en el país, el 

Estado mexicano creaba bajo su mandato un 

gran número de empresas paraestatales. 

En este periodo se crean las dos instituciones 

más grandes encargadas de la seguridad social 

de la clase trabajadora en nuestro país. En 1943 

se publica en el Diario Oficial de la Federación 

la Ley del Seguro Social, en la que se especifica 

que la finalidad de la seguridad social en Méxi-

co es garantizar el derecho humano a la salud, a 

la asistencia médica, la protección de los me-

dios de subsistencia y los servicios sociales ne-

cesarios para el bienestar individual y colectivo. 

De esta manera se decreta la creación de un or-

ganismo público descentralizado con personali-

dad y patrimonio propio denominado Instituto 

Mexicano del Seguro Social, que será encarga-

do de la administración y organización de la se-

guridad social en el país y entraría en funciones 

en enero de 1944. 

En 1959 se publica la ley que daba origen al Ins-

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en el Diario Oficial de 

la Federación, la cual entro en vigor el 1º de ene-

ro de 1960 (González; 2005) de esta forma sur-

ge el ISSSTE como un sistema de seguridad so-

cial exclusivos para trabajadores del Estado. 

El estado de bienestar en México estuvo vincula-

do al populismo, muchos de sus programas asis-

tenciales focalizados tenían tintes partidistas y 

políticos. Lo cual representaba un mayor control 

sobre la población, ya que se resolvían las nece-

sidades de corto plazo de estos sectores vulne-

rables, pero no buscaban erradicar por comple-

to las carencias de la población que cada vez 

era más numerosa y exigente. 

1.3.1. EL ESTADO DE BIENESTAR EN MÉXICO
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Los principales programas sociales destinados a 

zonas rurales que se implementaron en México 

en la etapa del estado benefactor fueron los si-

guientes: 

• La Compañía Nacional de Subsistencia Po-

pulares (CONASUPO).En el año de 1962 se crea 

la CONASUPO, cuyo principal objetivo era garan-

tizar el acceso y la regulación de precios de los 

productos de la canasta básica. Durante más de 

35 años la CONASUPO fue la más importante 

institución del gobierno para garantizar el acce-

so a la alimentación en las zonas rurales del pa-

ís. Para 1965 se crea la Compañía hidratadora 

de leche, que en 1972 se convertirá en leche in-

dustrializada CONASUPO, y este producto se 

distribuía ya no solo en zonas rurales, sino tam-

bién en zonas urbanas marginadas. “En México, 

por su magnitud destacan los programas desa-

rrollados gracias a CONASUPO, con el objeto de 

aumentar el consumo de alimentos de los estra-

tos más pobres del país; mediante sus diversas 

agencias participó principalmente con subsidios 

generalizados, como el del precio de la tortilla y 

distributivos, como el de la distribución de leche 

a familias de escasos recursos” (Barquera; 

2001: 470). Como parte de un cambio en el mo-

delo económico en 1999 desaparece la empre-

sa. 

• Programa de Inversiones Públicas para el 

Desarrollo Rural (PIDER). Fue el primer progra-

ma en el cual se hace explicita la idea del desa-

rrollo rural, y en 1973 es insertado dentro de las 

políticas de desarrollo para el campo. Dicho pro-

grama buscaba que el desarrollo rural tuviera 

efectos multiplicadores y en este sentido se pre-

tendía incluir proyectos de nivel local hasta na-

cional, por ejemplo: caminos, electrificación, irri-

gación, salud, manejo de suelos, producción 

agrícola.  Tan solo en dos años el PIDER ya ha-

bía logrado un gran impacto en miles de comuni-

dades rurales del país. Sin embargo el programa 

no llego a consolidar su objetivo principal, la ma-

yoría de sus acciones no estaban articuladas y 

carecían de una planeación, por lo que el progra-

ma solo llevaba a cabo un bombardeo de accio-

nes sin un fin concreto. 

• Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (CO-

PLAMAR). En enero de 1977, se creó la Coordi-

nación General del Plan Nacional de Zonas De-

primidas y Grupos Marginados (COPLAMAR); su 

objetivo fue "articular acciones que permitieran 

que las zonas rurales marginadas contaran con 

1.3.2. PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES RURALES DEL ESTADO BENEFACTOR EN 
MÉXICO
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elementos materiales y de organización suficien-

te para lograr una participación más equitativa 

de la riqueza nacional". Se buscaba también, en 

forma explícita, que los grupos en condiciones 

de desventaja alcanzaran una situación de ma-

yor equilibrio en el juego de fuerzas de la na-

ción. Los objetivos específicos del programa fue-

ron: aprovechar adecuadamente la potenciali-

dad productiva de los grupos marginados y de 

las zonas donde se hallaban asentados, que ase-

gurara una oferta más abundante de bienes, fun-

damentalmente de alimentos y servicios; promo-

ver el establecimiento de fuentes de trabajo y su 

diversificación en las zonas marginadas, median-

te la canalización de recursos públicos y priva-

dos y la capacitación de los núcleos de pobla-

ción, cuidando de la cabal observancia de las 

leyes laborales y demás aplicables; lograr una 

remuneración justa para el trabajo y los produc-

tos generados por los grupos marginados y pro-

mover una mayor aplicación de recursos que be-

neficien a los estratos más pobres en materia de 

alimentación, salud, educación y vivienda para 

propiciar un desarrollo regional más equilibrado; 

finalmente, fomentar el respeto a las formas de 

organización, de los grupos rurales marginados 

para fortalecer su capacidad de negociación en 

las fases de producción, distribución y consumo 

(Cordera y Lomelí, 2005: 13)

• Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Otro 

de los programas de extensa incidencia en el 

sector rural fue el SAM, dicho programa focalizó 

sus impactos en la cadena productiva agroali-

mentaria. El programa no sólo atendía la deman-

da y el abasto de alimentos, sino la producción 

misma. Debido a que el programa se financiaba 

con  recursos petroleros, apenas duró de 1980 a 

1982.

• P r o g r a m a n a c i o n a l a l i m e n t a r i o 

(PRONAL).Aparece en 1983 para sustituir al 

SAM. El PRONAL nació con el mismo entusias-

mo que el SAM, pero con menos recursos e im-

portancia política. Sus lineamientos eran mucho 

más generales y en algunos puntos muy seme-

jantes a los del SAM. Sus objetivos, aunque cla-

ros, no permiten explicar cómo se logrará y bajo 

qué condiciones se mejoraría la alimentación y 

los ingresos de la población objetivo. En este 

programa, las políticas de subsidio tienden a de-

saparecer, el programa no alcanza los volúme-

nes de producción que alcanzaba el SAM 

(Barkin citado en Pérez, 2004).

• Programa Nacional de Desarrollo Rural Inte-

gral (PRONADRI).El PRONADRI tuvo vigencia de 

1983 a 1988 y tenía como objetivo lograr una par-

ticipación más activa y organizada de las comu-

nidades rurales en la definición y orientación de 

su desarrollo y, a partir de ello, convertirse en 

orientador de la acción de las dependencias de 

la administración pública federal, estatal y muni-

cipal. El programa se propuso alcanzar la autosu-

ficiencia alimentaria para resguardar la sobera-
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nía nacional y elevar el nivel de vida de los cam-

pesinos. También contemplaba el apoyo con sis-

temas de riego para pequeños productores.

Al igual que el SAM y el PRONAL, el PRONADRI 

se extinguió ante el arribo de las reformas estruc-

turales de las políticas neoliberales. Sin embar-

go, podemos resaltar el interés del programa por 

el reforzamiento de la participación social y su 

componente federalista.
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El creciente proceso de industrialización (mode-

lo de sustitución de importaciones) permitió un 

crecimiento económico sin precedentes. De esta 

manera se comienzan a buscar mecanismo para 

reducir la pobreza, mediante la creación de insti-

tuciones sociales. 

En la década de los 20´s el gobierno comenza-

ría a impulsar programas sociales, estos estaban 

orientados básicamente a sectores privilegiados, 

tales como funcionarios de gobierno, militares y 

maestros. 

En 1922 surge el proyecto de la ley de acciden-

tes industriales, la cual prevería la creación de 

un tipo de seguro de riesgos profesionales. En 

1925 se promulga la Ley General de Pensiones 

Civiles y de Retiro, predecesora del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-

res del Estado (ISSSTE). Tenía como objetivo 

central otorgar a los empleados al servicio de Es-

tado, jubilaciones y préstamos hipotecarios a 

corto plazo. 

En 1959 la Dirección General de Pensiones Civi-

les y de Retiro se transforma en el ISSSTE. El Ins-

tituto se crea como un organismo descentraliza-

do de la administración pública federal, con per-

sonalidad y patrimonio propio. Tiene a su cargo 

14 prestaciones, las cuales trataran de cubrir la 

asistencia médica así como ámbitos sociales, 

económicos y culturales. 

En 1942 se crea el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) uno de los más importantes en ma-

teria de política social en nuestro país. En la ex-

posición de motivos de la Ley del Seguro Social, 

Manuel Ávila Camacho sostiene claramente la 

vinculación entre esta nueva institución y el com-

bate a la pobreza. 

En 1963 se crea el Fondo de Operación y Finan-

ciamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) su princi-

pal objetivo era otorgar financiamiento para la 

construcción y adquisición de vivienda de inte-

rés social. 

Para 1972 se crea el Instituto del Fondo Nacional 

de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

el 21 de abril de dicho año, luego de ser aproba-

da, se promulga la Ley del INFONAVIT la cual 

establece que las aportaciones que el patrón ha-

ga a favor de sus trabajadores le dan derecho a 

conseguir un crédito para vivienda. El 24 de abril 

se publican en el Diario Oficial las reformas a la 

Ley Federal del Trabajo, que dan vida al INFONA-

VIT.

Básicamente estas son las políticas sociales 

orientadas a combatir la pobreza en el sector ur-

bano que se planteaban en el llamado Estado 

1.3.3. LA POLÍTICA SOCIAL URBANA DEL ESTADO BENEFACTOR EN MÉXICO 
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de Bienestar en México. Con la implementación 

de dichas políticas el gobierno pretende reducir 

los niveles de pobreza en las zonas urbanas, en 

primer lugar creando mejoras en las condiciones 

de vida de los trabajadores,  proporcionándoles 

seguridad social y acceso a vivienda.  
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El neoliberalismo es una fase más del desarrollo 

capitalista, la última hasta la fecha, cuyo rasgo 

principal es el reforzamiento del poder y de la 

ganancia de la clase capitalista. Para reforzar el 

poder y la ganancia es necesario apoyarse en 

instituciones (Estado, instituciones financieras, 

etc.) 

En el contexto neoliberal podemos observar una 

reconfiguración del Estado. Pareciera que los Es-

tados se tornan vulnerables y débiles sobre todo 

ante el mercado. Pareciera que existe una fuerte 

disputa entre Estado y mercado, pero ¿realmen-

te sucede esto? Hagamos una breve descrip-

ción de lo que ocurre con los Estado dentro del 

neoliberalismo. 

Debido precisamente a la naturaleza del neolibe-

ralismo, el Estado neoliberal debe ser un Estado 

fuerte y pujante. Si es cierto que por un lado de-

be desligarse de parte de su aparato sobre todo 

de la parte que se encarga de obligaciones  so-

ciales (seguridad social, educación, vivienda, 

etc.) para así poder darle entrada a la inversión 

de capitales en estos sectores. Es decir no exis-

te una lucha entre Estado y mercado, lo que exis-

te es un fuerte apoyo del Estado para que los ca-

pitales privados puedan incurrir en sectores que 

eran prácticamente obligaciones exclusivas del 

Estado. 

Esto es por un lado, por el otro el Estado retoma 

y refuerza funciones propias del Capitalismo, 

¿cuáles son estas funciones? Básicamente son 

funciones de intimidación enfocadas a mantener 

el orden social, así pues,  con el neoliberalismo 

el “Estado fortifica sus tareas represivas y de 

control social y, en consecuencia, toman preemi-

nencia política las fuerzas armadas, policiales y 

de inteligencia. Esto es, la violencia y el autorita-

rismo asumen un papel preponderante. Los Esta-

dos nacionales se trasforman simple y llanamen-

te en guardianes del orden. Así, mientras el Esta-

do desmantela algunos de sus aparatos, da fuer-

za a otros" (Calderón, Gilberto; 2007)

Bajo la fórmula “más mercado, menos Estado”, 

dando origen al proceso de desregulación, priva-

tizaciones, reducción de la protección social, 

precarización laboral y, en definitiva, de deses-

tructuración del Estado de Bienestar característi-

co de las economías capitalistas industrializadas 

durante las décadas que duró la hegemonía 

keynesiana. De este modo nace una nueva for-

ma de capitalismo en la cual se plantea una inter-

vención mínima del Estado en cuestiones econó-

1.4. NEOLIBERALISMO
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micas. Así pues a partir de finales de la década 

de los setentas y principios de los ochentas la 

mayoría de los países capitalistas se ven orilla-

dos a seguir el modelo neoliberal.

El Estado neoliberal introduce una nueva forma 

de combatir los problemas de pobreza y exclu-

sión de grupos vulnerables, haciendo participes 

a la sociedad civil y otros agente económicos 

dentro de este proceso, y de esta manera el Es-

tado buscar evadir sus funciones como provee-

dor de ayuda a los mas necesitados, ya que sus 

prioridades dentro de este contexto son otros co-

mo la búsqueda de mecanismos para proporcio-

nar a ciertos grupos el reforzamiento de la ga-

nancia y del poder. 

Dentro del contexto del neoliberalismo las políti-

cas sociales, que asume el Estado son muy limi-

tadas, en el sentido del combate a la pobreza, 

básicamente las políticas sociales están enfoca-

das a controlar y administrar la necesidades de 

la población y tiene como ejes rectores de toda 

política encaminada a ayudar a los grupos más 

vulnerables, los siguientes: 

1. Exclusión. Las políticas sociales no contem-

plan a la gente que más lo necesita, los apoyos 

se siguen dando a los grupos mejor organizados 

por lo que grandes sectores de la población 

más vulnerables se quedan fuera de los progra-

mas de apoyo.

2. Selectividad. Las políticas sociales están 

orientadas  y focalizadas a apoyar a ciertos sec-

tores de la población, supuestamente los más 

pobres, es decir los apoyos ya no son indiscrimi-

nados, ahora existe una fuerte focalización de 

los recursos a los grupos que más lo necesitan. 

3. Temporalidad. Dentro del Estado neolibe-

ral, las políticas sociales tienen cierta temporali-

dad, es decir la gente debe estar consciente 

que estos apoyos no serán eternos, sino que so-

lo duraran cierto periodo de tiempo. 

Al ser el estado neoliberal un agente promotor 

del desarrollo y la reconfiguración del capital, 

por naturaleza pasa a ser un Estado alejado de 

las cuestiones sociales, que solo busca de algu-

na manera legitimarse con programas asistencia-

les que solo sirven como paliativos a los proble-

mas de pobreza. 
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A partir de la década de los ochentas el Estado 

mexicano comienza una nueva etapa de desarro-

llo, entre 1982 y 1988 las crisis económicas por 

las cuales atravesó el país fueron recurrentes, 

por lo que para los gobernantes era necesario 

un cambio en el modelo de desarrollo que se ve-

nía aplicando anteriormente y es aquí donde co-

mienza a gestarse el neoliberalismo en México.

El Estado mexicano se trasformo en un Estado 

neoliberal que ha llevado al pie de la letra las 

transformaciones propias del neoliberalismo, por 

un lado se ha desentendido de obligaciones so-

ciales prioritarias, y por el otro, ha reforzado a su 

sector encargado de tareas represivas y de con-

trol social.

La transición al neoliberalismo se comenzó a dar 

en la década de los ochentas, con privatización 

de empresas que hasta ese momento eran pro-

piedad del Estado. Una de las primeras y más 

grandes privatizaciones de uno de los sectores 

más importantes en la estructura económica del 

país (las telecomunicaciones) fue la de Teléfo-

nos de México (TELMEX) en diciembre de 1990 

pero no fue la única.

En el transcurso de la década de los noventas el 

Estado mexicano hace evidente su desatención 

de obligaciones sociales y comienza a promover 

cambios en los principales sistemas de seguri-

dad social de país, el primero en ser reformado 

es el sistema de pensiones del Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) dicha reforma cam-

bio de un sistema de reparto a uno de capitaliza-

ción de cuentas individuales lo que abrió la puer-

ta a empresas financieras privadas para la admi-

nistración de los fondos de pensiones de los tra-

bajadores. 

En la siguiente década se continua con reformas 

a los sistemas de seguridad social ahora con el 

segundo instituto mas importante en cuanto al 

número de derechohabientes el Instituto de Servi-

cios y Seguridad Social para los Trabajadores 

de Estado (ISSSTE) que es reformado en el año 

de 2007 y su sistema de pensiones pasa de un 

sistema de reparto a uno de capitalización indivi-

dual 

Actualmente el gobierno mexicano intenta de al-

guna manera subsidiar la educación privada, El 

presidente Calderón firmó el 14 de febrero el de-

creto que permitirá que las colegiaturas paga-

das a escuelas privadas, desde nivel preescolar 

hasta bachillerato, sean deducibles del Impues-

to Sobre la Renta.

1.4.1. NEOLIBERALISMO EN MÉXICO
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En términos económicos, de equidad y educati-

vos, ¿qué implica tal decreto?

En primer lugar, es un subsidio público del que 

solo se beneficiarán los padres de familia al co-

rriente de sus impuestos que deciden no utilizar 

la escuela pública sino el colegio privado, así co-

mo los dueños de las escuelas particulares. De 

hecho, las escuelas privadas podrán seguir co-

brando las mismas colegiaturas, pero al final del 

año los padres recibirán un reembolso del Esta-

do y pagarán menos, ¿quién pone la diferencia 

entre lo cobrado y lo pagado? Las arcas públi-

cas del país. Por ello, ahora una fracción de la 

educación privada en México la pagarán todos 

los contribuyentes, tengan o no hijos en escue-

las privadas. (Murayama: 2011)

Se puede observar claramente la fuerte interven-

ción estatal para promover la entrada de capita-

les en sectores que anteriormente eran parte de 

las obligaciones sociales del Estado. 

En este mismo contexto de neoliberalismo el Es-

tado mexicano ha asumido una postura de vio-

lencia, en la cual el discurso que ha manejado 

es el de la lucha contra el crimen, pero al mismo 

tiempo se ha criminalizado la protesta social. 

Desde 2006, cincuenta mil soldados federales 

han sido desplegados en todo el país. En los últi-

mos cuatro años han sido asesinados en el con-

junto de las regiones del país más de 25.000 poli-

cías, soldados, civiles y narcotraficantes. Pese a 

la militarización impuesta por el presidente Cal-

derón en todo el territorio nacional,  no se  han 

logrado impedir la escalada de violencia. 

A nivel interno, México reproduce, como si de un 

manual se tratara, la ortodoxia neoliberal. El nivel 

de concentración del poder y de la riqueza man-

tiene un crecimiento permanente durante los últi-

mos veinticinco años cuatro mexicanos (Carlos 

Slim,  Ricardo Salinas, Germán Larrea, Alberto 

Bailleres) acaparan la mayor parte de la riqueza, 

alrededor de 82 billones de dólares (Forbes, 

2010) a la par que aumenta la desigualdad, la 

pobreza y la exclusión de grandes mayorías con-

denadas cada día a la supervivencia. Esta situa-

ción nos coloca ante un potencial de ingoberna-

bilidad altísimo que se alimenta desde distintas 

vías: desde la descomposición del propio siste-

ma (corrupción, crisis del sistema político, ilegiti-

midad, violencia, etcétera) hasta las diversas for-

mas de delincuencia (guante blanco, narcotráfi-

co, delincuencia urbana) pasando por la confor-

mación de movimientos sociales que aspiran a 

generar un cambio en la política nacional (EZLN, 

SME, APPO, etcétera).

La concentración de dicha estructura de poder 

opera sobre la eliminación de los mecanismos 

de mediación mientras recurre a la represión co-

mo garantía del orden ante el agotamiento de los 

controles ideológicos y la legitimidad. Se apela 

entonces a las instituciones encargadas del uso 

legal de la violencia para restablecer el Estado 
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de Derecho que no es otro que el derecho de 

las minorías. De esta manera, la violencia de Es-

tado e incluso el terrorismo de Estado es parte 

de la “gobernabilidad” actual (Calderón, José 

María; 2010)
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En el contexto de políticas públicas neoliberales, 

el gobierno federal a rediseñado las políticas so-

ciales que estaban orientadas a cubrir básica-

mente las zonas rurales, este nuevo rediseño 

busca atender las cuestiones sociales en el me-

dio urbano. “Uno de los rasgos de ese masivo 

empobrecimiento se advierte en la creciente ten-

dencia a avanzar en un proceso de ‘urbaniza-

ción de la pobreza’, es decir, que en México —al 

igual que lo que ocurre en otras sociedades de 

América Latina— el número de pobres urbanos 

respecto del total de pobres tiende a crecer parti-

cularmente durante la crisis de mediados de la 

década de 1990.” (Ziiccardi; 2008: 127)

Las políticas económicas neoliberales fueron 

adoptadas por los organismos financieros inter-

nacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario In-

ternacional) y mediante cartas compromiso fue-

ron instrumentadas en los países del tercer mun-

do. Para los partidarios del neoliberalismo, los 

Estados tercermundistas  tenían serias deficien-

cias en sus aparatos tales como un excesivo 

aparato estatal,  enorme burocratización, gastos 

deficitarios, etc. de esta manera las políticas de 

corte neoliberal, proponían Adelgazar el Aparato 

Estatal, en los siguientes rubros, en lo administra-

tivo: reducción del gasto público, del personal 

estatal, y de los gastos sociales; en lo económi-

co: privatización de las empresas paraestatales 

existentes; en los social: un cambio de paradig-

ma en la implementación de políticas sociales. 

Estas políticas de atención a la pobreza dirigi-

das a grupos sociales vulnerables de zonas ur-

banas marginadas, generalmente son políticas 

focalizadas, los tipos de programas que se han 

implementado en estas últimas décadas de se 

pueden agrupar de la siguiente manera: 

• Políticas de promoción económica local 

(empleo productivo, apoyo a las PyMES, crédi-

tos a pequeños productores, apoyo a la econo-

mía social y solidaria) 

• Políticas sociales de bienestar (Salud, edu-

cación y alimentación) 

• Políticas urbanas y de territorio (vivienda y 

mejoramiento del entorno urbano) 

Es a partir de 1982 cuando se comienzan a apli-

car en nuestro país, políticas de tipo neoliberal, 

impulsadas mediante cartas de intención por el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-

nal, pero no fue sino hasta 1988 cuando el go-

bierno de Carlos Salinas implemento el  Progra-

ma Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fue el 

1.4.2. POLÍTICAS SOCIALES EN EL MÉXICO NEOLIBERAL 
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primer programa social de corte neoliberal que 

se implemento en nuestro país y al cual se le ha 

dado seguimiento desde entonces.  

PRONASOL fue el programa más destacado en 

cuanto a política social que había existido en 

nuestro país, el programa estaba diseñado para 

dar respuesta a las necesidades básicas de  

más del 48% de la población que vivía en condi-

ciones de pobreza, y un 19% que vivía en condi-

ciones de pobreza extrema. El objetivo principal 

del programa era combatir la pobreza, para lo-

grar una mayor justicia social. 

 El PRONASOL estaba dividido en diferentes sub-

programas que buscaban cumplir con objetivos 

en diferentes ámbitos en zonas marginadas tan-

to urbanas como rurales, tales como remodela-

ción de escuelas públicas, becas, pavimenta-

ción de calles, construcción de carreteras, in-

fraestructura para agua potable, salud, nutrición, 

vivienda, regularización de la tenencia de la tie-

rra, etc. 

Algunos críticos de PRONASOL consideran que 

este programa se creó con el objetivo de resta-

blecer las perdidas políticas del partido en el po-

der (el PRI), debido a la crisis de credibilidad 

que habían sufrido en el proceso electoral ante-

rior. 

Los gobiernos posteriores siguieron por el mis-

mo camino, dieron una aparente continuidad al 

PRONASOL. En 1997 el gobierno de Ernesto Ze-

dillo anuncia la creación del Programa de Educa-

ción, Salud y Alimentación (PROGRESA) dicho 

programa tiene algunos cambios, pero en esen-

cia sigue la línea neoliberal.

Una de las características más importantes de 

estas políticas es la focalización que no es exclu-

siva de PROGRESA, es una estrategia que se 

uso desde el programa predecesor PRONASOL. 

PROGRESA que fue diseñado para atender ho-

gares que cumplían con ciertos requisitos. Para 

el gobierno de Ernesto Zedillo la focalización es 

una herramienta que garantizaba la correcta utili-

zación de los recursos, los beneficios eran son 

para familias en condiciones de pobreza extre-

ma seleccionadas, por lo que se recurrió a un 

proceso de selección riguroso, lo cual hacia más 

eficiente la utilización de recursos.

Otra de las características fundamentales del 

programa era buscar la transparencia y objetivi-

dad, mediante la canalización directa de los re-

cursos a las familias beneficiarias. 

La familia era otro de los puntos fundamentales 

que caracterizaron a PROGRESA. La familia era 

la unidad beneficiada, así mismo se integro den-

tro del programa una perspectiva de género, ya 

que los recursos eran entregados a las madres 

de familia. 

PROGRESA estaba basado en tres pilares la ali-

mentación, salud y educación. En materia de ali-

mentación se otorgaban apoyos en especie, ta-
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les como suplementos alimenticios para niños y 

mujeres embarazadas, y apoyos económicos 

(90 pesos por familia) este apoyo en dinero tenía 

el propósito de contribuir a mejorar la dieta fami-

liar.

El segundo pilar, salud, tenía como objetivo edu-

car para la conservación de la salud, a través de 

información y educación con el fin de mejorar há-

bitos alimenticios de higiene y de nutrición. El pi-

lar de salud estaba vinculado al pilar de alimen-

tación, las familias beneficiadas tenían que acu-

dir a las unidades de salud a valoraciones médi-

cas, al no asistir a estas valoraciones los benefi-

ciarios dejen de recibir los apoyos tanto en espe-

cie como económico.

El tercer pilar de PROGRESA, es el componente 

educativo, que también proporcionaba benefi-

cios en especie tales como libros de texto gratui-

tos, y algunos útiles escolares hasta el nivel se-

cundaria y apoyos económicos con el fin de in-

centivar la asistencia de los alumnos que vivían 

en condiciones de pobreza, las becas que se 

otorgaban eran progresivas con respecto al gra-

do de estudio en tercer años de primaria se otor-

gaba un apoyo de $60 mensuales  por niño ins-

crito para el sexto grado de primaria el apoyo 

era de $120 mensuales  por niño. A nivel secun-

daria el apoyo era diferenciado por sexo para el 

primer año era de $170 mensuales por niño y de 

$180 por niña y se incrementaba $10  por niño y 

$20 mensuales por niña cada ciclo. 

PROGRESA era un programa social orientado a 

satisfacer necesidades básicas en el corto pla-

zo, un programa focalizado y de corte asistencia-

lista que no contribuyo en nada a modificar las 

condiciones sociales generadoras de pobreza y 

por el contrario enfatizaron los problemas de se-

gregación social y de discriminación. 

El gobierno de Vicente Fox (2000 – 2006) siguió 

por la misma ruta y convirtió PROGRESA en 

OPORTUNIDADES, el cual se enfoco como los 

anteriores en atender de forma focalizada zonas 

en el medio rural, sin embargo se intento incluir 

zonas urbanas pobres. El programa básicamen-

te sigue los mismos principios de los anteriores 

es decir, otorga transferencias monetarias a las 

familias más pobres con la condición de cumplir 

algunos requisitos, Los tres principales ejes del 

programa OPORTUNIDADES son: La nutrición, 

la Salud, y la educación. 

Oportunidades, extendió las becas escolares 

hasta el nivel medio superior y añadió a hogares 

de localidades urbanas. Las transferencias mo-

netarias del programa estaban condicionadas a 

la asistencia de los niños a la escuela de tercer 

año de primaria hasta preparatoria, así como a 

la asistencia de los integrantes de la familia a las 

clínicas de salud. Los montos de las transferen-

cias eran variables dependiendo del número de 

hijos en la escuela, género y grado escolar. Ade-

más, el programa suministraba complementos 

nutricionales y alimenticios a mujeres embaraza-
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das, niños menores de dos años, o hasta los cin-

co años sise constaba evidencia de desnutri-

ción. 

Con la finalidad de atender a los sectores más 

pobres fue en este sexenio cuando se fundó el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) quien a su vez 

creo el comité técnico para la medición de la po-

breza quien utilizo el método de ingreso para me-

dir la pobreza, en la cual se identificaban tres 

umbrales, pobreza alimentaria, pobreza de capa-

cidades y pobreza de patrimonio.[1]

De esta manera a lo largo de casi tres décadas 

las políticas sociales que se han desarrollado en 

el país en zonas rurales así como en zonas urba-

nas, han tenido una continuidad con ciertas inno-

vaciones cada cambio de gobierno, sin embra-

go en esencia siguen preceptos de corte neoli-

beral. 

[1]Véase apartado pobreza por ingreso
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2. MARCO HISTÓRICO ECATEPEC DE MORELOS

¿Qué sería de una ciudad de un millón de habitantes, si a ese mi-
llón de cuerpos correspondiesen un millón de cerebros? 

José Saramago

© Jeff Gillette 



El Estado de México nace como entidad federati-

va en marzo de 1824, siendo el primer goberna-

dor de la entidad el Coronel Melchor Muzquiz, el 

Estado de México era el más importante de las 

19 entidades de la república existentes con una 

extensión territorial aproximada de 100,000 km² 

que comprendía además del territorio actual los 

de Hidalgo, Morelos, el Distrito Federal y la ma-

yor parte de Guerrero. 

Para 1835 el Estado de México pasa a ser un de-

partamento, las autoridades de cada uno de 

ellos eran nombradas directamente por el Go-

bierno del centro y para 1846 con la restaura-

ción de la República los poderes del Estado de 

México empezaron a reorganizarse. 

Al promulgarse la Constitución de 1857 el Esta-

do de México vuelve a integrarse a la vida consti-

tucional tras la interrupción de orden constitucio-

nal previa a raíz de la guerra con Los Estados 

Unidos de Norteamérica. Sin embargo a finales 

de 1857 y hasta 1861 se volvió a interrumpir el 

orden constitucional debido a la guerra civil  pro-

piciada por el golpe de estado que orquesto Ig-

nacio Comofort. 

En el periodo entre 1861 y 1862 vuelve a instituir-

se el régimen constitucional, y  es hasta 1914 

con el recrudecimiento de la situación del país 

debido a la revolución que el Estado de México 

vuelve a interrumpir su orden constitucional. Con 

la promulgación de la Constitución de 1917 se 

restablece el orden constitucional y se convoca 

a los mexiquenses para elegir a sus gobernan-

tes. 

En 1921 debido a las condiciones políticas que 

imperaban en el país surgidos por el movimiento 

obregonista se interrumpe nuevamente el orden 

constitucional y tras la elección de A. Obregón 

como presidente de la República se restablece 

el orden constitucional en el Estado de México. 

Actualmente el Estado de México cuenta con 

una extensión territorial de 22,499 Km2, colinda 

al norte con los Estados de Querétaro e Hidalgo, 

al sur con Guerrero y Morelos, al este con Pue-

bla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoa-

cán, cuenta con 125 municipios divididos en 16 

regiones y su capital es Toluca (véase Mapa 1).

Según el censo de población y vivienda 2010 la 

población total del estado ascendía a 

15,175,862. Con respecto a las situación de po-

breza en el Estado  de México para él año 2012 

viven en condiciones de pobreza 45.2% de sus 

habitantes de los cuales 5.8% se encuentran en 

situación de pobreza extrema, mientras que la 

población con carencias sociales se estima en 

74.7%.

2.1. ESTADO DE MÉXICO CONTEXTO DE ECATEPEC DE MORELOS 
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MAPA 1

Fuente: Elaboración propia con datos de www.edomex.gob



Con respecto a las actividades económica en el 

Estado de México para 2009 el sector terciario o 

de servicios aportaba un 63.5% del PIB estatal, 

las actividades secundarias un 38.8% y las activi-

dades primarias apenas un 1.6% por lo que se 

considera un estado orientado a las actividades 

del sector servicios. 

En este sentido cabe resaltar la importancia de 

Ecatepec de Morelos  como el municipio más po-

blado del Estado de México y el segundo más 

poblado del país solo después de la delegación 

Iztapalapa, con más de 1.6 millones de habitan-

tes.  

La importancia de Ecatepec de Morelos  como 

un municipio central del Estado de México no so-

lo radica en ser el más poblado de estado, tam-

bién es un municipio en el cual se ha centrado el 

desarrollo industrial de la zona centro (véase 

apartado conurbación de Ecatepec a la ZMVM). 
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El municipio de Ecatepec de Morelos se encuentra ubicado entre los paralelos 19º 29´y 19º 40´de la-

titud norte: los meridianos 98º 58´99º 08´de longitud oeste; altitud entre 2200 y 3000 m. La superficie 

total del municipio es de 155 kilómetros cuadrados. Ocupa un 0.72% del total del territorio del Esta-

do de México. 

El municipio tiene colindancia al norte con los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tultitlán, Jal-

tenco, Tonanitla y Tecámac; al este con los municipios de Tecámac Acolman y Atenco; al sur con los 

municipios de Atenco, Texcoco, Netzahualcóyotl, con el Distrito Federal y con el municipio de Tlalne-

pantla de Baz; al oeste con Tlalnepantla de Baz, el distrito Federal, y el municipio de Coacalco de 

Berriozábal.   

2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN TERRITORIAL ECATEPEC DE 
MORELOS 
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MAPA 2

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI



Durante la época prehispánica la zona que hoy 

ocupa el municipio de Ecatepec de Morelos esta-

ba ocupada por 5 pueblos: Ecatepec (en el Ce-

rro del Dios del Viento), Coatitla (lugar de ser-

pientes), Tulpetlac (lugar de los tules), Xalostoc 

(en la cueva de arena) y Chiconahutla (lugar del 

nueve). 

Con la llegada de la conquista se antepuso el 

nombre un santo patrono a los nombres origina-

rios y estos quedaron de la siguiente manera: 

San Cristóbal Ecatepec, Santa Clara Coatitla, 

Santa MaríaTulpetlac, San Pedro Xalostoc y San-

ta María Chiconahutla. 

Es necesario mencionar que en la década de los 

90´s del siglo pasado el gobierno municipal deci-

dió incluir dos pueblos más, Santo Tomas Chico-

nahutla, que ya formaba parte de la zona que se 

conocía como Chiconuahutla y se dividió en San-

to Tomas y Santa María, el otro pueblo incluido 

después de la conquista fue Guadalupe Victoria.

La conformación del municipio de Ecatepec co-

mo tal fue un proceso complejo debido a los fac-

tores políticos que ocurrían en las diferentes eta-

pas de dicha conformación. 

En las primeras décadas del siglo XVII Ecatepec 

era considerada como una alcaldía mayor y jun-

to con Zumpago y Xalostoc eran administrados 

por los españoles (Muñoz; 1998).

Con La Independencia de México y la promulga-

ción de una nueva Constitución Política en 1824 

una nueva división política quedo constituida en 

el país, de manera que la nación quedo fraccio-

nada en 19 Estado y 4 Territorios, los Estados se 

dividieron en Distritos y estos a su vez en Parti-

dos. 

Así Ecatepec de Morelos junto con Chalco, Coa-

tepec, Coyoacán, Cuautitlán, Mexicalcingo, Méxi-

co, Tacuba, Teotihuacán, Texcoco, Xochimilco y 

Zumpangao quedó incluido como partido dentro 

del cuarto distrito correspondiente al Estado de 

México, En los años posteriores, Ecatepec desa-

pareció como Partido y quedó integrado al Parti-

do de San Juan Teotihuacán. 

Para 1836 la Constitución  modificó la división 

política, en ésta se estableció la disolución de 

los Estados y Territorios y la instauración de 24 

Departamentos, los cuales se dividían en Parti-

dos. De esta manera Teotihuacán pasó a formar 

parte del partido de Texcoco. 

2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ECATEPEC DE MORELOS 
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Ya para el año de 1874 Ecatepec formaba parte 

del distrito de Tlanepantla, en 1877 Ecatepec 

fue elevada al rango de Villa con el nombre de 

Villa de Morelos, por lo que para las autoridades 

el municipio de Ecatepec de Morelos, como tal 

se funda en octubre de 1877. 

Ecatepec de Morelos obtiene el rango de Ciu-

dad Ecatepec y se le ratifica el nombre de Ecate-

pec de Morelos en el año de 1980 a través de un 

decreto emitido por el entonces gobernador del 

Estado de México Jorge Jiménez Cantú. 
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El desarrollo urbano de Ecatepec de Morelos es-

tá íntimamente ligado al desarrollo industrial de 

la Ciudad de México, su colindancia con dicha 

entidad y el acelerado crecimiento que tuvo la 

Ciudad de México a partir de la segunda mitad 

del siglo XX han hecho de Ecatepec de Morelos 

una zona de atracción para personas que mi-

gran del campo a las ciudades en busca de un 

mejor estilo de vida. 

Unikel (1974) divide la dinámica del crecimiento 

de la Ciudad de México en tres periodos, el pri-

mero hasta 1930; el segundo de 1930 a 1950 y 

la tercera de 1950 a 1970, noosotros agregamos 

el último periodo de 1970 hasta la actualidad.  

Hasta 1970 las delegaciones Miguel hidalgo, 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juá-

rez, eran consideradas la Ciudad de México, a 

partir de dicho año la Ciudad de México coinci-

de con lo que ahora conocemos como Distrito 

Federal. De esta manera en el primer periodo 

que comprende hasta 1930 se puede observar 

un crecimiento demográfico alto en comparación 

con periodos anteriores, según datos del censo 

de población para el año de 1900 radicaban en 

el Distrito Federal 540, 478 habitantes, mientras 

que para el año de 1930 el crecimiento poblacio-

nal era evidente, habitaban en el D.F. ya 1, 

229,576 de personas. Es decir el crecimiento en 

30 años se duplicó. 

El segundo periodo abarca entre los años 1930 

y 1950, en este periodo las tasas de crecimiento 

poblacional fueron superiores a los de la etapa 

anterior, los datos del sexto censo general de po-

blación 1940, indican que en el D.F. habitaban 

ya 1,448,422 personas. 

En la década de los 40´s el crecimiento no sólo 

fue dentro del D.F, sino que en esta etapa es 

cuando comienza a darse la expansión hacia la 

periferia, sobre todo en la zona norte del Área 

Urbana de la Ciudad de México (AUCM)[2]

ya para el séptimo censo de 1950 la población 

total que radicaba en el D.F. era de 3,050,442 ha-

bitantes, mientras que la población que habitaba 

en la AUCM era de 2,884,133. 

En este periodo la ZMVM incluía lo que era cono-

cido como la ciudad de México, las delegacio-

nes Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Made-

ro, Iztacalco, Magdalena Contreras, Y Álvaro 

Obregón  

[2]Para Luis Unkel el AUCM comprende las zonas urba-

nas del Distrito Federal y otras zonas urbanas del Esta-

do de México. Véase mapa no. 2

2.4. EL DESARROLLO POBLACIONAL DE LA ZMVM
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En la tercera etapa que se identifica durante los 

años 50 el área urbana rebasa los límites del 

D.F. y durante los años 60 penetra de forma defi-

nitiva el Estado de México, debido al crecimiento 

industrial de los municipios Naucalpan, Tlalne-

pantla y Ecatepec de Morelos. Según el  VIII cen-

so de población de 1960 el D.F. contaba con 

una población de más de 4 millones, Ecatepec 

de Morelos  ya tenía alrededor de 40 mil habitan-

tes, Naucalpan 85 mil, y Tlalnepantla 105 mil ha-

bitantes. 

Ya entrada la década de los 60´s el crecimiento 

población de estos municipios se extiende hacia 

otros municipios llamados “dormitorio” como Ne-

zahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Texcoco y 

Coacalco. La pobla-

ción total del D.F. pa-

r a 1 9 7 0 e r a d e 

6,874,165 habitan-

tes, en Naucalpan ya 

habitaban 382,184 

personas, en Tlalne-

pantla, 366,935 y en 

Ecatepec de Morelos 

la población era de 

216,408.

Para este periodo, la 

ZMVM incluía ade-

más del Distrito Fede-

ral, los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Chi-

malhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, 

Nezahualcóyotl, la Paz, Tlalnepantla y Tultitlan. 

La cuarta etapa que nosotros identificamos es a 

partir de 1970 hasta 2010, donde el crecimiento 

de población siguió teniendo tasas de crecimien-

to mayores y en donde se adjuntaron más muni-

cipios no solo del Estado de México, sino tam-

bién del estado de Hidalgo ZMVM. 

En la década de los 70´s el crecimiento poblacio-

nal de la ZMVM, fue aproximadamente de 6 millo-

nes de habitantes, en esta década la población 

del D.F. según datos del X censo de población y 

vivienda 1980, en este año ya vivían 8,831,079 

mientras que Ecatepec de Morelos  ya contaba 

con 784,507 habitantes. 

En la siguiente década el nivel de población en 

el D.F. tuvo un decrecimiento de casi 600 mil ha-
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bitantes, sin embargo el crecimiento que tuvo el 

municipio de Ecatepec de Morelos  fue casi de 

la misma proporción, para el censo de población 

y vivienda de 1990 Ecatepec de Morelos ya con-

taba con 1,218,135 habitantes. 

Para el Censo del año 2000 el crecimiento de la 

población en el D.F. fue de aproximadamente 

400 mil habitantes, mientras que en Ecatepec de 

Morelos  el crecimiento población seguía tenien-

do tasa de crecimiento positivas y su población 

llego a 1,688,258 habitantes. 

Según datos del censo de población y vivienda 

2010 la el tamaño de la población en el D.F. se 

mantuvo en los niveles de la década pasada, pa-

ra el D.F. la población el incremento fue de cerca 

de 200 mil habitante para quedar en un total de 

8,851,080, mientras que para Ecatepec de More-

los la población decreció alrededor de 20 mil ha-

bitantes, quedando con un total de 1,656,107 ha-

bitantes.

En este periodo es cuando el crecimiento de la 

ZMVM en cuanto a delegaciones y municipios 

se incrementa, para 2010 el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) identifica las 16 delega-

ciones del D.F. y 60 municipios del Estado de 

México e Hidalgo (véase mapa 3)
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MAPA 3

Fuente Elaboración propia con datos de INEGI, CONAPO, 2012
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El proceso de conurbación en Ecatepec de Mo-

relos, comienza en la década de 1930, esta fue 

una conurbación funcional derivada de las activi-

dades especializadas que adquirió la Ciudad de 

México (Olivera; 1994: 45). Debido a  las tres 

grandes plantas industriales que se ubicaron en 

ambos lados de la Antigua Carretera México – 

Pachuca (hoy Vía Morelos).

Ecatepec de Morelos fue uno de los primeros 

municipios del Estado de México conurbados de 

la ZMVM, este proceso está íntimamente vincula-

do al desarrollo industrializador y urbano llevado 

a cabo entre las décadas de 1940 y 1980 (Gar-

za; 2003). En este sentido cabe mencionar que 

entre 1940 y 1950 el crecimiento demográfico 

que se da en el país es mayoritariamente urba-

no, por primera vez la mayor parte de la pobla-

ción radica en zonas urbanas y surgen 29 nue-

vas ciudades, lo que elevó a 84 las localidades 

urbanas en 1950. 

2.5. EL PROCESO URBANIZADOR Y LA CONURBACIÓN DE ECATEPEC DE 
MORELOS A LA ZMVM
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“Existe un vínculo entre Ecatepec de Morelos y 

la Ciudad de México (la más importante del pa-

ís) debido a la movilidad de la población con mo-

tivos diversos, trabajo, servicios, habitacional, y 

por el intercambio de bienes” (Olivera; 1994: 23) 

La conurbación de Ecatepec de Morelos se da a 

partir del asentamiento de las actividades indus-

triales especializadas en esta zona del Estado 

de México, teniendo como ciudad central al D.F. 

Existen factores como la centralización de los sis-

temas ferroviarios y eléctricos que propiciaron la 

industrialización de la Ciudad de México.

El crecimiento poblacional del municipio se da a 

la par del crecimiento de la industria que vincula-

ba al municipio con el D.F. este proceso se dio 

de manera muy acelerada y en un lapso de tiem-

po muy corto. 

En 1930 al municipio de Ecatepec de Morelos se 

le conocía como la Villa de San Cristóbal y  sus 

cinco pueblos originarios: San Pedro Xalostoc, 

Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetlac, San-

to Tomas y Santa María Chiconautal, la pobla-

ción residente para este año era apenas de 

8,762 habitantes. 

Para 1940 la población del Municipio ascendía a 

los 10,501 habitantes y era considerado un muni-

cipio rural, la población se distribuía de la si-

guiente manera en materia de actividades econó-

micas: 65.9% se dedicaban a actividades agro-

pecuarias, 9.9% estaban ocupados en el sector 

industrial, 15.4% en el sector servicios (básica-

mente comercio) y el 8.8% trabajaban en la admi-

nistración pública y el transporte. 

En la década de 1950 comienzan a instalarse in-

dustrias del ramo, químico, petroquímico, plásti-

cos, así como de la construcción, siderurgia y 

metalurgia. Entre 1950 y 1965, la planta indus-

trial del municipio se incrementó en 500%. Este 

fue uno de los factores más importantes para 

acelerar el ritmo de crecimiento poblacional, pa-

ra 1950 la población de Ecatepec de Morelos 

apenas ascendía a 15,028 habitantes, a partir 

de esta década las tasa de crecimiento poblacio-

nal fueron de las más altas en la ZMVM, para el 

año de 1960 la tasa de crecimiento anual fue de 

10.5% anual sólo superada por Tlalnepantla 

(13.7%), Iztapalapa (12.7%), Naucalpan (11.2%) 

y Gustavo A. Madero (10.9%). Es en este perio-

do cuando Ecatepec de Morelos comienza a for-

mar parte de la ZMVM. 

Durante la década de 1960 el crecimiento pobla-

cional fue exorbitante. Para 1970 el municipio ha-

bía crecido a una tasa de 18.1% anual y de 

430% decenal, es decir, en esta década casi se 

quintuplico la población. Es en este periodo 

cuando surge el auge de las inmobiliarias y el 

Estado autoriza una gran parte de la superficie 

de fraccionamientos habitacionales. La migra-

ción fue otro factor que contribuyó de manera im-

portante, 75% de la población que se asentó en 

el municipio provenían de otras entidades. 
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En la siguiente década es decir entre 1970 – 

1980 el crecimiento poblacional siguió desbor-

dándose en Ecatepec de Morelos, la tasa de cre-

cimiento anual fue del 13.7% mientras que la ta-

sa de crecimiento decenal alcanzó un 256.5%. 

Las intensas migraciones al municipio a lo largo 

de las décadas 1970 y 1980, procedentes funda-

mentalmente del D. F. y de otros municipios del 

Estado de México, dieron pié a sobre elevar la 

oferta de vivienda, por parte del Estado y de par-

ticulares, lo que ha adquirido rasgos especulati-

vos, esto ha permitido reubicar población desalo-

jada procedente de diversos sitios. Los agentes 

estatales en la promoción de vivienda en la déca-

da de 1980 fueron AURIS, 12 fraccionamientos 

entre 1973 y 1987, 16 regulaciones de subdivisio-

nes, forma jurídica para evitar obligaciones, y en 

proceso cuatro desarrollos más. INFONAVIT de-

sarrolló nueve fraccionamientos desde 1975, cu-

ya población procede del D. F. principalmente 

asalariada y de fuertes sindicatos corporativiza-

dos; el desaparecido 

INDECO, realizó 1; 

BANOBRAS 2; CRE-

SEM 12 (2 Chiconaut-

las y 10 Sagitarios); 

CORETT tres desin-

corporaciones del ré-

g imen e j ida l , en 

áreas ya ocupadas 

(Olivera; 1994)

Entre 1980 y 1990 la tasa de crecimiento de po-

blación siguió siendo positiva, sin embargo, fue 

menor con respecto a la década anterior, en es-

te periodo el crecimiento anual fue del 4.5% 

mientras que el crecimiento decenal fue del 

55.2%.

Para la década de 1990 – 2000 la tendencia fue 

a la baja, ya que la tasa promedio anual fue de 

3.3% mientras que la tasa decenal alcanzó los 

38.6%, por debajo de las tasas de la década an-

terior.

Entrando en el nuevo siglo, es decir la década 

de 2000 – 2010 se dio una tasa de crecimiento 

negativa, el promedio anual fue de -0.19% mien-

tras que la tasa acumulada en esta década llego 

al -1.9%.

La disminución en las tasas de crecimiento po-

blacional en Ecatepec de Morelos, se deben a 

diferentes factores, por un lado el encarecimien-
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to de las zonas ya consolidadas, y por otro, las 

dificultades en las que se ve involucrado al ser 

parte de una gran zona metropolitana, en este 

caso específico, la falta de oportunidades labora-

les en la zona, lo que obliga a realizar grandes 

traslados hacia las zonas de trabajo (ciudad cen-

tral), la mala calidad en los sistemas de transpor-

te público y sus altos costos, los altos niveles de 

inseguridad, así como la carencia y mala calidad 

en servicios básicos, entre otros. 

Sin embargo Ecatepec de Morelos actualmente 

cuenta con una población de 1,656,107 habitan-

tes, lo que lo hace el municipio más habitado del 

Estado de México y el segundo a nivel nacional 

sólo superado por la delegación Iztapalapa. 

El porcentaje de población que radica en locali-

dades urbanas del municipio es prácticamente 

del 100% mientras que la población rural ape-

nas alcanza el 0.07% lo que hace a Ecatepec de 

Morelos un  municipio predominantemente urba-

no. 

El fenómeno inmobiliario tiene su auge entre los 

años 1958 – 1987 cuando se autoriza la cons-

trucción de 66 conjuntos habitacional con un to-

tal de 119,062 viviendas, para el periodo que 

comprende los años los años de 1993 – 2002 so-

lo se construyeron 8 nuevos conjuntos con un to-

tal de 36,707 viviendas y entre los años 2003 – 

2011 los fraccionamientos urbanos edificados 

también fueron 8 esta vez con un total de 17,564 

viviendas. 
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MAPA 4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010 



El proceso de crecimiento población  y la conur-

bación del municipio a la ZMVM  trajeron consi-

go en todo momento un proceso de crisis urba-

na, explosión demográfica desmedida, creci-

miento urbano desordenado, contaminación y 

devastación ambiental, transporte urbano defi-

ciente, etc. 

Hasta la década de los 80´s los principales pro-

blemas con respecto a la llamada crisis urbana 

en Ecatepec de Morelos, estaban vinculados a 

la migración de la población hacia el municipio, 

las grandes oleadas de migración poblacional 

que se daban llagaron a tener tasas de creci-

miento decenal superiores al 260% lo cual por 

supuesto ocasiono  un crecimiento desmedido y 

con poca o nula planificación. 

“A partir de la década de los 80´s surge una nue-

va problemática urbana determinada por los 

cambios que aparecen en el patrón de la acumu-

lación mundial actual, que tiene que ver con la 

crisis, pero sobre todo, con nuevas formas de 

organización productiva, que provocan la desa-

parición de grandes zonas industriales en las ciu-

dades con todos sus efectos de desempleo, fal-

ta de ingresos de la ciudad, abandono de gran-

des espacios productivos y migración poblacio-

nal.” (Linares; 2013: 30). En Ecatepec de More-

los este fenómeno se ha venido desarrollando a 

partir de la década de los 80´s lo cual se ha vis-

to reflejado y sin duda a contribuido a que las 

condiciones de pobreza se hayan incrementado 

a partir de la década de los 90´s. 

En este sentido, la crisis urbana que enfrenta el 

municipio es un reflejo del funcionamiento del 

modelo de desarrollo que se está implementan-

do y se ve reflejado por un lado en lo económico 

y por el otro en lo espacial, en este caso, en el 

espacio urbano, lo cual afecta de manera direc-

ta a la población que radica en estos espacios. 

Actualmente las actividades económicas que se 

desarrollan en el municipio han transitado de la 

agricultura a la industria y de la industria a los 

servicios. 
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Según datos del censo económico 2010 el muni-

cipio cuanta con una producción agrícola de 

1,365 toneladas, lo que representa apenas el 

0.1% del total de la producción Estatal. 

La producción ganadera del municipio es de  11 

toneladas de carne de bovino; 238 toneladas de 

carne de porcino; 42 toneladas de carne de galli-

náceas; 4´020,000 litros de leche anual; 185 to-

neladas de huevo y 19 toneladas de miel, la ten-

dencia con respecto a las actividades económi-

cas primarias muestra una clara tendencia a la 

desaparición, esto debido a factores como: 

• La cada vez menor cantidad  de terrenos 

agrícolas

• El crecimiento desmedido de la mancha ur-

bana

• La falta de una política agrícola adecuada, 

etc. 

Después de ser un municipio básicamente agrí-

cola  por décadas, a partir de los años 50 y del 

proceso de  industrialización de la región,  Ecate-

pec de Morelos se encaminó hacia un nuevo mo-

delo productivo que deja atrás las actividades 

primarias. 

Con respecto a las actividades económicas se-

cundarias o también llamado sector industrial, 

Ecatepec de Morelos cuenta con 5,957 unida-

des económicas que emplean a 56,840 perso-

nas en seis zonas industriales que tienen una an-

tigüedad de aproximadamente sesenta años, 

que albergan a cinco mil novecientas cincuenta 

y siete pequeñas, medianas y grandes indus-

trias, que originalmente se encontraban fuera 

del área urbana, sin embargo, con el paso del 

tiempo la estructura social, territorial y urbana ha 

cambiado, pues de no contar, en los años cin-

cuenta, con ninguna colonia y solamente con sie-

te pueblos y dos rancherías, en el 2013 existen 

un poco más de quinientas colonias, que en mu-

chos de los casos quedaron dentro de las zonas 

industriales y poco a poco han venido expulsan-

do a las empresas que empleaban a un gran nú-

mero de ecatepequenses como: Sosa Texcoco, 

General Electric, Kelvinator, Aceros Ecatepec, 

Altos Hornos de México, Wilko, General Pro-

ducts y Fitsa, entre otras. (PDM;2013)

En el ramo de las actividades económicas tercia-

rias o también llamado sector servicios, según 

datos del censo económico 2010 Ecatepec de 

Morelos cuenta con 51,902 unidades económi-

cas y emplea a 151,295 personas.

En Ecatepec de Morelos la actividad económica 

más importante en cuanto al número de unida-

des económicas, así como por el número de per-

sonas que emplea es el sector terciario. Dentro 

de este sector, el comercio al por menor cuenta 

con 29,450 unidades económicas que ocupa 

70,628 personas. Es importante señalar que el 

comercio al por menor casi siempre es una activi-

dad de autoempleo y que los puestos de trabajo 
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que genera son de carácter familiar. El aumento 

del comercio al por menor se explica debido a 

que una gran parte de la población tiene sus 

principales actividades (trabajo, escuelas, etc.)  

en el Distrito Federal, pero sus consumos más 

primordiales en el municipio, tales como alimen-

tos, vestido calzado, servicios de  limpieza y con-

sumibles en general. 

Ecatepec de Morelos ha transitado de ser un mu-

nicipio rural a inicios del siglo pasado, a ser un 

municipio con actividades relacionadas con el 

medio urbano, es decir, industria y servicios. 
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El crecimiento de la mancha urbana en Ecate-

pec de Morelos está estrechamente ligado al in-

cremento en su población, debido a la gran de-

manda de vivienda que se genera a partir del in-

cremento en la población. 

El municipio cuenta con un área total de 156.25 

Km² de los cuales en 1975 sólo 30.64Km² eran 

considerados urbanos, lo que representaba uni-

camente el 19.6%, ya para 1990 se encontraban 

urbanizados 97.64 Km² lo que representaba el 

62.48% del total de municipio, en los siguientes 

10 años paso a 110Km² es decir, un 70.88% del 

total del suelo ecatepense era urbano para el 

año 2000, en el último censo de 2010 se determi-

nó que la superficie urbanizada del municipio es 

de 129.53 Km² es decir, un 82.89% el restante 

17% del suelo es de conservación. 

Datos de INEGI muestran que en 2010 el uso de 

suelo del municipio es en 82.89% zona urbana, 

0.49% agrícola y en cuanto a vegetación hay un 

7% de matorral, 3.8% pastizal, 0.56% bosque y 

5.24% de otros. 

2.6. EL CRECIMIENTO DE LA ZONA URBANA 
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MAPA 5

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010 



Según el Plan de Desarrollo 2011 – 2017 Región 

V Ecatepec, Programa Regional del Estado de 

México, el actual uso de suelo en el municipio es 

prácticamente del 100%, de igual manera en el 

Plan de Desarrollo Urbano 2013 – 2015 dividen 

al municipio de la siguiente manera: 1. Ciudad, 8 

pueblos, 6 ejidos, 12 barrios, 163 fraccionamien-

tos, 359 colonias.[3]

[3] Ciudad: del latín civitas, es el área urbana que pre-
senta una alta densidad de población, conformada por 
habitantes que no suelen dedicarse a las actividades 
agrícolas. La diferencia entre las ciudades y otras entida-
des urbanas está dada por la densidad poblacional, el 
estatuto legal u otros factores.

Pueblo: La palabra pueblo proviene del término latino 
populus y permite hacer referencia a tres conceptos dis-
tintos: a los habitantes de una cierta región, a la entidad 
de población de menor tamaño que una ciudad

Ejido: El ejido es la porción de tierra de uso público que 
no se labra y que permite establecer las eras o reunir 
los ganados. El ejido puede ser propiedad de un munici-
pio o de un Estado.

Barrio: Un barrio es una subdivisión de una ciudad o 
pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos habi-
tantes cuentan con un sentido de pertenencia. Un barrio 
puede haber nacido por una decisión administrativa de 
las autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejem-
plo, un barrio obrero creado alrededor de una fábrica) o 
por el simple devenir histórico

Fraccionamiento: Por fraccionamiento se entiende la divi-
sión de un terreno en manzanas y lotes, que requiere 
del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecu-
ción de obras de urbanización que permitan la dotación 
de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, 
conforme a la clasificación establecida en el Código Ur-
bano.

Colonia: son asentamientos producidos por las diversas 
modalidades del poblamiento popular, mediante la inter-
vención directa de promotores privados, sociales y públi-
cos, no importa su condición de regularidad o irregulari-
dad frente a las distintas formas de tenencias de la tie-
rra, ni frente a la normatividad vigente. (CONAPO; 1988)

 El proceso de urbanización en Ecatepec de Morelos se 
ha dado de forma regular como irregular, los fracciona-
mientos y colonias asentadas en el municipio no son fru-
to de una urbanización planificada en muchos de los 
casos, los asentamientos se han desarrollado a través 
de las invasiones, ventas fraudulentas y complicidad 
con la autoridades. 

Grandes oleadas de migrantes llegaron para asentarse 
en los cerros y zonas ejidales de la zona de la sierra de 
Guadalupe, rebasando todos los límites permitidos y al-
terando el orden urbano y el equilibrio ecológico de la 
zona.
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El proceso de urbanización en Ecatepec de Mo-

relos se ha dado de forma regular como irregu-

lar, los fraccionamientos y colonias asentadas en 

el municipio no son fruto de una urbanización 

planificada en muchos de los casos, los asenta-

mientos se han desarrollado a través de las inva-

siones, ventas fraudulentas y complicidad con la 

autoridades. 

Grandes oleadas de migrantes llegaron para 

asentarse en los cerros y zonas ejidales de la zo-

na de la sierra de Guadalupe, rebasando todos 

los límites permitidos y alterando el orden urba-

no y el equilibrio ecológico de la zona.

Dichos asentamientos se establecen a través de 

las invasiones en la mayoría de los casos se 

construyen casas provisionales de materiales 

precarios como cartón y techos de lámina y se 

carece de todos los servicios básicos, agua, dre-

naje, luz, alcantarillado, etc. Sin embargo me-

diante presiones y negociaciones políticas, en 

muchos de los casos el municipio concede la re-

gularización de los predios incorporándolos al 

padrón municipal, lo que implica el pago de im-

puestos prediales y son susceptibles a partir  de 

ese momento a la dotación de infraestructura. 

De esta manera tenemos que en Ecatepec de 

Morelos se han establecido en zonas de reserva 

de manera irregular una serie de asentamientos 

en la sierra de Guadalupe, Los Ejidos de Santa 

María Chiconahutla, la 5ta zona, etc. (Bonilla; 

2004) 

En este sentido las grandes concentraciones po-

blacionales dentro del municipio han detonado 

una gran actividad comercial y de servicios, ac-

tualmente más del 70% de la Población Económi-

camente Activa de Ecatepec de Morelos labora 

en el sector servicios, en el municipio se encuen-

tran instaladas cadenas de restaurantes, de hote-

les, escuelas privadas de todos los niveles, así 

como cadenas de  servicios de entretenimiento. 

Ecatepec de Morelos cuenta con el centro co-

mercial más visitado del país, Plaza Aragón cons-

truido en 1971: Ubicada en la Avenida Central o 

Carlos Hank González, en la colonia Rinconada 

de Aragón. Sus tiendas ancla son, entre otras: 

Walmart, Bodega Aurrerá, Cinépolis, Suburbia, 

Home Depot, Office Depot y Sams Club. Con po-

co más de 70 millones de personas al año, y ocu-

pa una superficie de terreno de 17 hectáreas.

Sin embargo la otra cara del sector servicios en 

el municipio son los pequeños comercios y pres-

tadores de servicios, estos actores padecen de 

grandes problemas, por un lado trabajan en des-

ventaja en cuanto a precios y calidad con res-

pecto a las grandes cadenas comerciales y por 

el otro lado el incesante crecimiento de la llama-

da “economía informal” para 2014 el incremento 

del comercio informal se incremento en 40% lo 

que ha afectado a los cerca de 136 mercados 

que operan en el municipio (Milenio Diario; 

2014)
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El municipio se ha consolidado como urbano ca-

si en su totalidad, la diversidad de los tipos de 

asentamientos que se han desarrollado es noto-

ria, desde asentamientos de promoción privada 

con superficies mínimas destinadas a equipa-

miento básico, asentamientos irregulares en sue-

los no ap-

t o s c o n 

ausencia 

de superfi-

cies para 

e q u i p a-

m i e n t o , 

grandes baldíos en espera especulativa y/o pro-

mociones ilegales de desarrollos habitacionales, 

así como la variada mezcla de usos de suelo a 

lo largo de calles principales y avenidas del mu-

nicipio, hacen de Ecatepec de Morelos un muni-

cipio urbano lleno de complejidades y estrecha-

mente ligado al fenómeno de la pobreza.  

[4]El grado de urbanización se construye calculando el 

cociente de la población urbana y la población total. La 

población urbana se consideró a partir de 15,000 habi-

tantes.

Con respecto al nivel de urbanización[4] Ecate-

pec de Morelos resulta ser uno de los municipios 

con mayor nivel de urbanización, con un 99.93. 

El Gobierno del Estado de México Construyó un 

indicador de consolidación urbana (ICUR)[5]

[5]El ICUR se obtuvo a partir de los siguientes indicado-

res Tasa de crecimiento de 1990 – 2010, Densidad po-

blacional 2010, PEA no agrícola, Grado de urbaniza-

ción, y la distancia al centro del D.F. asignando para ello 

un valor de “0” o de “1” de acuerdo con la variable men-

cionada. De modo que si un municipio obtiene un ma 

yor, significa que es “urbano más consolidado”.

(COPLADEM Región V Ecatepec), en el cual se conclu-

ye que Ecatepec es un municipio Con total consolida-

ción urbana.
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Así, el crecimiento de las grandes ciudades es 

un fenómeno que tiene su apogeo en el siglo XX 

y que la tendencia es que siga predominando, o 

al menos eso ocurre en estos primero años del 

Siglo XXI, en este sentido la dinámica del creci-

miento poblacional de Ecatepec de Morelos ha 

estado estrechamente vinculada al desarrollo de 

la economía capitalista y ha tenido un crecimien-

to poblacional en función de las necesidades 

del desarrollo del sistema. Ecatepec de Morelos 

es entonces una gran reserva de fuerza de traba-

jo que se encuentra a disposición de los secto-

res industrial y de servicios del D.F. (que funge 

como ciudad Central), así pues, el desborda-

miento poblacional con las características que 

se desarrolló en el municipio son entonces un fe-

nómeno de carácter económico y social. 

El crecimiento desbordado de la población y los 

asentamientos humanos urbanos en Ecatepec 

de Morelos, están estrechamente ligados al pro-

ceso económico que se viene desarrollando en 

las últimas décadas, la tercerización de la econo-

mía nacional que se despliega  a partir de la dé-

cada de los noventa y la desindustrialización 

que ha sufrido el municipio, han traído consigo 

que el fenómeno de la pobreza se agudice, por 

un lado las fuentes de empleo se han trasladado 

a los nuevos complejos, el sector servicios se ha 

asentado al poniente de la ciudad (el caso Santa 

Fe) y en la zona centro del Valle de México (Cen-

tro, Reforma, etc), mientras que la industria se 

ha trasladado principalmente a la zona del bajío 

del país (Querétaro y Guanajuato básicamente) 

lo que ha dejado a Ecatepec de Morelos con 

una profunda desigualdad entre el tamaño de su 

población y las fuentes de empleo dentro del mu-

nicipio. 
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“Cada sociedad moldea a sus pobres a su propia imagen y semejanza.”
Zygmunt Bauman

3. POLÍTICA SOCIAL Y EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN 
ECATEPEC DE MORELOS 2005 – 2010

© Jeff Gillette 



El fenómeno de la pobreza como se detalla en el 

capítulo I, está asociado a carencias que limitan 

la plena integración de las personas a la socie-

dad y es un problema que se encuentra inmerso 

a nivel global además de ser un fenómeno inhe-

rente al modo de producción capitalista que a 

pesar de promover políticas sociales que bus-

can combatir la pobreza, estas se ven limitadas 

y/o superadas cada día. 

En México el fenómeno de la pobreza, es una 

constante y a pesar de los bombardeos mediáti-

cos que el gobierno promueve y recita día con 

día, la realidad nos habla de tener los mismos 

niveles de pobreza que hace 20 años. 

Los indicadores oficiales de pobreza en la actua-

lidad muestran que a lo largo de 20 años no se 

ha avanzado en términos relativo y por el conta-

rio en términos absolutos hay mayor cantidad de 

pobres hoy que hace 20 años. Para 1990 a nivel 

nacional vivían en condiciones de pobreza ali-

mentaria el 23.7% de la población, con pobreza 

de capacidades el 31.2% y en condiciones de 

pobreza de patrimonio el 53.2%, ya para el 2010 

los indicadores no variaron mucho, en condicio-

nes de pobreza alimentaria vivían 18.8% en po-

breza de capacidades 26.6% y en pobreza patri-

monial 51.2%.

En términos absolutos el número de pobres es 

mayor en 2010 que en 1990. En 1990 había casi 

20 millones de pobres alimentarios, más de 26 

millones de pobres de capacidades y más de 44 

millones de pobres patrimoniales. Mientras que 

para el 2010 la cantidad de personas en calidad 

de pobreza alimentaria ara superior a las 20 mi-

llones, los pobres de capacidades casi alcanzan 

los 29 millones y los pobres de patrimonio supe-

ran ya los 55 millones. 

3.1. POBREZA EN EL CONTEXTO NACIONAL
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La evolución de la pobreza en México ha ido 

cambiando de entorno, debido al crecimiento 

desbordante de la población en zonas urbanas y 

a la disminución de la población rural, la pobre-

za se está trasladando a las áreas urbanas del 

país. Las enormes concentraciones poblaciona-

les que se han venido instalando en las perife-

rias de las áreas urbanas son las zonas donde 

se han venido a situar esta nueva generación de 

pobres ahora urbanos. 

CONEVAL en su estudio “Pobreza urbana y de 

las zonas metropolitanas en México” (2014) 

muestra que en las ciudades de nuestro país en 

los últimos años en materia de pobreza se sigue 

la misma tendencia con referencia al aumento 

de pobres. En el periodo que comprende 2010 – 

2012 el número de pobres que habitan en zonas 

urbanas paso de 35.6 a 36.6 millones, es decir 

más de dos terceras partes de pobres en radi-

can en zonas urbanas de nuestro país. En lo refe-

rente a pobreza extrema la para 2012 la propor-

ción de pobres urbanos y rurales es similar ya 

que tenemos 2.8 millones y 2.7 millones de po-

bres extremos respectivamente. 
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La tendencia numérica con respecto a la pobre-

za urbana no es diferente a la situación generali-

zada del país, los pobres urbanos se incrementa-

ron en un periodo de dos años en poco más de 

un millón, lo que está haciendo de las ciudades, 

zonas de pobreza. En este contexto tenemos, el 

estado con mayores índices de pobres en el Es-

tado de México, en el cual para el año 2010 radi-

caban más de 6 millones 700 mil pobres y pasa-

ron a ser mas de 7 millones 300 mil para 2012. 

Los nuevos pobres se están asentando en las 

zonas urbanas subdesarrolladas o hiperdegra-

das como las llama el autor Mike Davis y Ecate-

pec de Morelos es el más claro ejemplo de que 

el desorden urbano predomínate en las ciuda-

des del tercer mundo se deben a la intima rela-

ción que los procesos urbanos guardan con el 

sistema de producción, un sistema que se basa 

en el dejar hacer dejar pasar, y en la libre interac-

ción de las fuerzas del mercado carente de una 

planeación y una organización social.

74



Sesenta  municipios del Estado de México están 

integrados a la ZMVM, la más importante y gran-

de del país, de los cuales los que se encuentran 

en el primer entorno, como Ecatepec de More-

los, Netzahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco so-

lidaridad, Tlalnepantla de Baz, Nuacalpan de 

Juárez y Cuatitlan Izcalli, concentran casi la mi-

tad de los pobres del Estado. 

El Estado de México es la Entidad Federativa 

con mayor número de pobres en términos abso-

lutos con más de 7 millones 300 mil, seguido de 

Veracruz con más de 4 millones de pobres. 

3.2. POBREZA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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Si el contexto nacional no es alentador en mate-

ria de reducción de la pobreza, a nivel estado la 

situación es mucho más preocupante. En térmi-

nos reales la población que vive en condiciones 

de pobreza en esta entidad prácticamente se ha 

duplicado en el periodo de 1990 a 2010. 

Como se puede observar en la Gráfica 2 en 

1990 vivían en condiciones de pobreza alimenta-

ria casi dos millones de mexiquenses, en condi-

ciones de pobreza de capacidades superaban 

los 2 millones 200 mil habitantes y casi 5 millo-

nes de pobres de patrimonio. Para 2010 el núme-

ro de pobres según cifras oficiales, ha crecido 

en gran proporción, tenemos que en el Estado 

de México viven más de 2 millones 700 mil po-

bres alimentarios, casi 4millones de pobres de 

capacidades y más de 7 millones 600 personas 

que viven en condiciones de pobreza de patrimo-

nio. 

En el Estado de México las políticas de combate 

a la pobreza no solo, han dado resultados nulos, 

como se puedo observar, está no ha disminuido 

por el contrario el crecimiento ha sido   constan-

te y bastante grande. Así mismo en dicha enti-

dad se encuentra el tercer y séptimo municipio 
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donde habitan más pobres del país Ecatepec y 

Netzahualcóyotl respectivamente.   

De los 10 municipios donde más concentración 

de población en condiciones de pobreza la ma-

yoría tiene un grado alto de su suelo urbano, 

Gustavo A. Madero e Iztapalapa en el Distrito Fe-

deral tienen un 100% de suelo urbano, mientras 

que Nezahualcoyotl, Ecatepec de Morelos y Tolu-

ca en el Estado de México tienen un 79%, 82% y 

37% de suelo urbano respectivamente, en el mu-

nicipio de Puebla ubicado en el estado con el 

mismo nombre el porcentaje de suelo urbano es 

de 42%, en Tijuana Baja California el porcentaje 

de suelo urbano es de 20.3%, en Leon Guanajua-

to se alcanza el 14.1% y en Acapulco de Juarez 

Guerrero apenas el 9.1%. 
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MAPA 5

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 



El municipio de Ecatepec de Morelos debido a 

sus condiciones históricas, ha sido un municipio 

donde se concentran grandes cantidades de po-

blación en búsqueda de mejores condiciones de 

vida en la gran ciudad (ZMVM), sin embargo es-

tas oleadas de migración por las cuales ha sido 

súper poblado el municipio han venido siempre 

acompañados de pobreza y miseria, sin embar-

go en los últimos años dicho fenómeno se ha 

agudizado. 

Haciendo un análisis cuantitativo, la pobreza en 

Ecatepec de Morelos  ha crecido de manera ga-

lopante desde 1990 hasta nuestros días. Se ha 

transitado en estos 20 años de poco más de 553 

mil  ecatepenses en condiciones de pobreza a 

más de 891 mil. 

Esto hace de Ecatepec de Morelos el  tercer mu-

nicipio con mayor número de pobres en el país 

solo superado por el municipio de Puebla y la de-

legación Iztapalapa y el primer municipio con 

mayor número de pobres en términos absolutos 

del Estado de México.   

3.3. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN ECATEPEC DE MORELOS 
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Desde la década de los 90´s con la aplicación 

del llamado modelo neoliberal, la situación de la 

pobreza en Ecatepec de Morelos parece ser un 

fenómeno no solo inherente a dicho modelo si no 

que reproduce y recrudece las condiciones de 

vida de los habitantes de dicho municipio. 

Las condiciones de vida en un municipio periféri-

co y que cumple con la función de ser una zona 

dormitorio, como lo es Ecatepec de Morelos, 

muestran rasgos evidentes de crisis de un mode-

lo económico que se ve reflejado en aspectos 

políticos, social, ambiental y en este caso de su 

entorno urbano. 

Los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari  (PRI 

/ 1988 – 1994), Ernesto Zedillo Ponce de León 

(PRI / 1994 – 2000), Vicente Fox Quezada (PAN / 

2000 – 2006), Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

(PAN / 2006 – 2012) Y Enrique Peña Nieto (PRI / 

2012 – 2018) a nivel Federal, Emilio Chuayfet 

Chemor (PRI / 1993 – 1995), Cesar Camacho 

Quiroz (PRI / 1995 – 1999), Arturo Montiel Rojas 

(PRI / 1999 – 2005), Enrique Peña Nieto (PRI / 

2005 – 2011) y Eruviel Ávila Villegas (PRI /2012 – 

2018)  a nivel estatal, y Vicente Coss Ramírez 

(PRI / 1990 – 1993), José Alfredo Torres Martínez 

(PRI / 1993 – 1996), Jorge Torres Rodríguez (PRI 

/ 1996 – 1999), Agustín Hernández Pastrana 

(PAN / 1999 – 2002), Eruviel Ávila Villegas (PRI / 

2002 – 2005), José Luis Soto Oseguera (PRI / 

2006), José Luis Cruz Flores Gómez (PRI / 

2006), José Luis Gutiérrez Cureño (PRD / 2006 – 

2009) Eruviel Ávila Villegas (PRI / 2009 – 2011) y 

Indalecio Ríos Velázquez (PRI / 2011 – 2012) y 

Pablo Bedolla López (PRI / 2012 – 2015)  a nivel 

municipal, han sido responsables del incesante 

crecimiento de los niveles de pobreza y el nulo 

aporte de la política social en sus tres niveles de 

gobierno para reducir dicho fenómeno. 

En los últimos años, de 2005 a la actualidad se 

han hecho “esfuerzos” e implementado múltiples 

programas sociales para combatir los niveles de 

pobreza en Ecatepec de Morelos, sin embargo 

cifras oficiales muestran que dichos “esfuerzos” 

solo han derivado en un incremento notable no 

solo de la pobreza económica de la cual son vic-

tima miles de habitantes del municipio, sino tam-

bién en todo lo que deriva este fenómeno, como 

la plantea Zygmund Bauman (2011) en su libro, 

Trabajo, consumismo y nuevos pobres “La ecua-

ción pobreza = hambre oculta numerosos y com-

plejos aspectos de la pobreza; “horribles condi-

ciones de vida y de viviendas, enfermedades, 

analfabetismo, violencia, debilitamiento de los 

vínculos sociales y ausencia de futuro”. En la ac-

tualidad las condiciones de vida de los ecate-

penses se ha degradado en todos estos senti-

dos, los niveles de violencia son realmente alar-

mantes, la carencias en materia de salud, educa-

ción y vivienda también son graves. 
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Si bien las mediciones cuantitativas en materia 

de pobreza, resultan en la mayoría de los casos, 

una serie de números fríos, los cuales no repre-

sentan la realidad del fenómeno como tal, siem-

pre el análisis cuantitativo nos proporcionara las 

herramientas para el análisis de dicha problemá-

tica, por lo que haremos un análisis con cifras 

oficiales de la evolución de la pobreza y otros in-

dicadores de carencias sociales entre el periodo 

de 2005 y 2010 en Ecatepec de Morelos. 

Como podemos ver en el cuadro no. 4 para el 

año de 2005 la mitad de la población en Ecate-

pec de Morelos vivía en condiciones de pobreza 

de patrimonio, mas de 800 mil habitantes no po-

dían cubrir sus necesidades alimentarias, así co-

mo de vivienda, salud, educación y transporte, 

un 18.6% es decir, más de 314 mil habitantes 

del municipio son incapaces de cubrir sus nece-

sidades básicas de alimentación, salud y educa-

ción, mas de 172 mil ecatepenses, lo que repre-

senta un 10.2% viven en condiciones de pobre-

za alimentaria, por lo que no pueden cubrir sus 

necesidades básicas de alimentación. 

3.3.1. POBREZA Y OTROS INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES EN ECATEPEC DE 
MORELOS 2005
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Con respecto a la pobreza alimentaria podemos 

observa de manera gráfica en el mapa 7 que de 

los 125 municipios que integran el Estado de Mé-

xico, En Ecatepec de Morelos es donde se con-

centra el mayor número de pobladores viviendo 

en condiciones de pobreza alimentaria para el 

año 2005

En el mapa 8 podemos observar de manera grá-

fica como se distribuye la población para el año 

2005 que vive en condiciones de pobreza de ca-

pacidades en el Estado de México,  y como se 

puede ver de los 125 municipios tan solo en dos 

de ellos se concentra la mayoría de la población 

viviendo en estas condiciones, estos son Ecate-

pec de Morelos y Netzahualcóyotl.

De igual manera podemos observar en el mapa 

9 que de los 125 municipios del Estado de Méxi-

co, es Ecatepec de Morelos el municipio donde 

viven más personas en condiciones de pobreza 

de patrimonio. Siendo Ecatepec de Morelos en 

el año 2005 el municipio donde radicaban más 

pobres en el Estado de México.
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MAPA 7

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 



MAPA 8

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 
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MAPA 9

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 



Sin embargo existen indicadores que no repre-

sentan la realidad del municipio, por ejemplo el 

índice de marginación[6] para Ecatepec de Mo-

relos, según CONAPO fue muy bajo en 2005, lo 

cual dista de la realidad, ya que en Ecatepec de 

Morelos casi un 50% de la población no cubría 

sus necesidades básicas de alimentación  sa-

lud, educación y vivienda.  

[6] la marginación se asocia a la carencia de oportunida-
des sociales y a la ausencia de capacidades para ad-
quirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inac-
cesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 
bienestar. En consecuencia, las comunidades margina-
das enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad so-
cial cuya mitigación escapa del control personal o fami-
liar (CONAPO, 2011 y 2012)
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En materia de acceso a la salud y seguridad so-

cial, el municipio de Ecatepec de Morelos, tie-

nen severos rezagos, tan solo un 45% era dere-

chohabiente a servicios de salud en el año 2005, 

de los cuales, una mayoría (76%) son atendidos 

eran atendidos por el IMSS, sin embargo más 

del 48% de la población no contaba con acceso 

a ningún servicio de salud. 

3.3.1.1. ACCESO A SALUD
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Con respecto a educación también existen gra-

ves atrasos en el municipio, para el año 2005 se 

tenía un grado promedio de escolaridad de 9.03 

años en general y de 9.3 años para hombres y 

8.78 años para mujeres, esto es el equivalente a 

estudiar solo hasta el tercer grado de secunda-

ria. 

El número de jóvenes inscritos por nivel educati-

vo en 2005 según datos del Sistema Nacional de 

Información Municipal, fue de un total de 

394,524 niños y jóvenes en sus respectivos nive-

les. 

3.3.1.2. ACCESO A EDUCACIÓN
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Según los indicadores de rezago social (CONE-

VAL, 2005) en 2005 habían un 3.77% de niños 

de entre 6 y 14 años de edad que no asistían a 

la escuela, en términos absolutos, estamos ha-

blando de 63,647 niños que no tenían acceso a 

educación básica. 

En cuanto a la población analfabeta de 15 años 

y más para 2005 en Ecatepec de Morelos el 

3.26% del total de su población vivía en estas 

condiciones, es decir, 55,037 ecatepenses mayo-

res de 15 años no sabían leer ni escribir en este 

periodo. 

Otro dato significativo en materia de educación 

es el porcentaje de la población mayor de 15 

años que no pudo concluir sus estudios básicos, 

aquí estamos hablando de un 34.7% de la pobla-

ción en esta condición, en términos absolutos 

son 585,825 ecetepense que tiene estudios bási-

cos inconclusos. 
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Las cifras oficiales en materia de pobreza y reza-

go social en 2005 muestran que el municipio de 

Ecatepec de Morelos tenia niveles muy eleva-

dos, mas de 800 mil habitantes no contaban con 

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación, salud, educación, cal-

zado y vivienda, así mismo el acceso a la salud 

en este periodo era muy limitado, de igual mane-

ra más de 800 mil personas no tenían acceso a 

servicios de salud, y con respecto a la educa-

ción las cosas no son diferentes, un municipio  

donde más de 10 mil de sus niños no están ins-

critos  en ninguno de sus niveles educativos y 

más de 580 mil personas mayores de 15 años 

no terminaron de realizar sus estudios básicos, 

es un municipio con severos rezagos en esta ma-

teria. 

En 2005 Ecatepec de Morelos muestra una estre-

cha relación entre el subdesarrollo urbano capita-

lista  en el que se ha venido desenvolviendo a lo 

largo de su historia reciente y la generación de 

miseria, exclusión y pobreza entre sus habitan-

tes. La transición a una economía del sector ser-

vicios, el proceso de desindustrialización  suma-

do con la enorme cantidad de población asenta-

da de manera regular o irregular a lo largo del 

municipio, la ineficiencia de los gobiernos por 

dotar de infraestructura básica que cumpla satis-

factoriamente con las necesidades de la pobla-

cion, asi como los servicios básicos que se re-

quieren, han comenzado a dar muestras de una 

severa descomposición social.   
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Para 2010 los indicadores de pobreza que utiliza 

CONEVAL para sus mediciones cuantitativas, se 

modificaron y ahora dentro de la medición de po-

breza se utilizan los conceptos de pobreza, po-

breza extrema pobreza moderada, a los cuales 

se suman las carencias sociales.[7]

[7] Pobreza: Una persona se encuentra en situación de 

pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en 

los seis indicadores de rezago educativo, acceso a ser-

vicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda 

y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimenta-

rias.

Pobreza extrema:  Una persona se encuentra en situa-

ción de pobreza extrema cuando tiene tres o más caren-

cias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación So-

cial y que, además, se encuentra por debajo de la línea 

de bienestar mínimo. Las personas en esta situación dis-

ponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase 

por completo a la adquisición de alimentos, no podría 

adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida 

sana.

Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo po-

bre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza mo-

derada se obtiene al calcular la diferencia entre la inci-

dencia de la población en pobreza menos la de la pobla-

ción en pobreza extrema.

Carencia social: se consideran al menos los siguientes 

indicadores: 

·       Ingreso corriente per cápita: Es el ingreso corriente 

de cada individuo que representa el flujo de entradas, 

no necesariamente monetarias (puede incluir los produc-

tos recibidos o disponibles en especie, entre otros), que 

le permiten a los hogares obtener los satisfactores que 

requieren, sin disminuir los bienes o activos que po-

seen.

·       Rezago educativo promedio en el hogar: la Norma 

de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano 

(NEOEM) establece que la población con carencia por 

rezago educativo es aquella que cumpla alguno de los 

siguientes criterios:

3.3.2. POBREZA Y OTROS INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES EN 
ECATEPEC DE MORELOS 2010
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1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educa-

ción básica obligatoria y no asiste a un centro de educa-

ción formal.

 2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de edu-

cación obligatoria vigente en el momento en que debía 

haberla cursado (primaria completa).

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de 

educación obligatoria (secundaria completa).

·       Acceso a los servicios de salud: El Artículo 4° de la 

Constitución establece que toda la población mexicana 

tiene derecho a la protección de la salud. En términos 

de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitu-

cional se refiere al derecho de todos los mexicanos a 

ser incorporados al Sistema de Protección Social en Sa-

lud (artículo 77 bis1 de la LGS). 

A partir de estos criterios, se considera que una perso-

na se encuentra en situación de carencia por acceso a 

los servicios de salud cuando:

1. No cuenta con adscripción o derecho a recibir servi-

cios médicos por parte de alguna de las siguientes insti-

tuciones públicas de seguridad social: el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social, alguna de las instituciones de 

seguridad social para los trabajadores del estado, ya 

sea federales o estatales,   Petróleos Mexicanos, la Se-

cretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Mari-

na.

2. No está afiliada o inscrita al Seguro Popular.

3. No cuenta con adscripción a alguna otra institución, 

ya sea pública o privada.

·             Acceso a la seguridad social: La Ley del Seguro 

Social (LSS), considerada de utilidad pública para los 

trabajadores del apartado A, establece que la finalidad 

de la seguridad social es garantizar el derecho a la sa-

lud, la asistencia médica, la protección de los medios 

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 

el bienestar individual y colectivo.

A partir de estas consideraciones, es posible identificar 

a la población con carencia por acceso a la seguridad 

social de acuerdo con los siguientes criterios:  

1. En cuanto a la población económicamente activa, asa-

lariada, se considera que no tiene carencia si disfruta, 

por parte de su trabajo, de las prestaciones estableci-

das en el artículo 2° de la LSS.

2. En el caso de la población trabajadora no asalariada 

o independiente se considera que tiene acceso a la se-

guridad social cuando dispone de servicios médicos 

como prestación laboral o por contratación voluntaria al 

régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con 

SAR o Afore.

3. Para la población en general, se considera que tiene 

acceso cuando goce de alguna jubilación o pensión, o 

sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar 

con acceso a la seguridad social.

4. En el caso de la población en edad de jubilación (se-

senta y cinco años o más), se considera que tiene ac-
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ceso a la seguridad social si es beneficiario de algún 

programa social de pensiones para adultos mayores.

·        Calidad y espacios de la vivienda: El Artículo 4° de 

la Constitución establece el derecho de toda familia a 

disponer de una vivienda digna y decorosa; sin embar-

go, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se 

especifican las características mínimas que debe tener 

é s t a . 

Los criterios formulados por la Comisión Nacional de Vi-

vienda (CONAVI) para el indicador de calidad y espa-

cios de la vivienda incluyen dos subdimensiones: el ma-

terial de construcción de la vivienda y sus espacios. De 

acuerdo con estos criterios, se considera como pobla-

ción en situación de carencia por calidad y espacios de 

la vivienda a las personas que residan en viviendas que 

presenten, al menos, una de las siguientes característi-

c a s : 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra.

2. El material del techo de la vivienda es de lámina de 

cartón o desechos.

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro 

o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de 

cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es 

mayor que 2.5.

·              Acceso a los servicios básicos en la vivienda: El 

Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de 

toda familia a disponer de una vivienda digna y decoro-

sa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de 

Vivienda se especifican las características mínimas que 

d e b e t e n e r é s t a .  

De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, 

se considera como población en situación de carencia 

por servicios básicos en la vivienda a las personas que 

residan en viviendas que presenten, al menos, una de 

l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s :  

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; 

o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 

vivienda, o de la llave pública o hidrante.

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tie-

ne conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, 

mar, barranca o grieta.

3. No disponen de energía eléctrica.

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los 

alimentos es leña o carbón sin chimenea.

·        Acceso a la alimentación: De acuerdo con la FAO 

(2006), la seguridad alimentaria comprende el acceso 

en todo momento a comida suficiente para llevar una 

vida activa y sana, lo cual está asociado a los concep-

tos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimen-

tos. 

Se dice que las personas presentan carencia en el acce-

so a la alimentación si los hogares en los que residen 

tienen un grado de inseguridad alimentaria moderado o 

s e v e r o . 

Se define el grado de inseguridad alimentaria:

 1. Severo: los hogares sólo con adultos que contestan 

afirmativamente de cinco a seis preguntas; los hogares 

con menores de edad que responden de ocho a doce 

preguntas de la escala. Estos son hogares en los cuales 

algún adulto o menor además de presentar poca varie-

dad en la dieta y haberse saltado alguna comida, tam-

bién se fueron a dormir alguna ocasión sin haber proba-

do ningún alimento en el día por falta de recursos econó-

micos durante los últimos tres meses.
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 2. Moderado: los hogares sólo con adultos que respon-

den afirmativamente de tres a cuatro preguntas de la 

escala. Para los hogares con menores de dieciocho 

años, se consideran aquellos que contestan afirmativa-

mente de cuatro a siete preguntas de la escala. Son ho-

gares con poca variedad en la dieta y que se saltaron 

alguna comida en alguna ocasión por falta de recursos 

económicos durante los últimos tres meses.

3. Leve: los hogares conformados sólo por mayores de 

dieciocho años que contestan afirmativamente de una a 

dos preguntas de la escala. En el caso de los hogares 

con menores de edad, se consideran a aquellos que 

contestan afirmativamente de una a tres preguntas de la 

escala. Son hogares que muestran poca variedad en su 

dieta por falta de recursos económicos alguna ocasión 

durante los últimos tres meses.

4. Seguridad alimentaria: los hogares constituidos sólo 

por adultos y los hogares con menores de edad que no 

responden de manera afirmativa a ninguna de las pre-

guntas de la escala. Hogares que muestran seguridad 

alimentaria durante los últimos tres meses con adecuad 

disponibilidad, eventos de comida y variedad de la die-

ta.

·              Grado de cohesión social: Dada la profusión de 

conceptos asociados a la cohesión social, durante el 

proceso de definición de la metodología se exploraron 

diversas alternativas. Se tomaron como base algunos 

modelos explicativos generales, como el presentado por 

la CEPAL (2007a), según el cual la cohesión social tiene 

distintas subdimensiones que podrían considerarse a 

nivel hogar: las redes sociales, la discriminación, la parti-

cipación social y la confianza.

A partir de la consideración de los elementos antes men-

cionados, un indicador robusto podría ser el de la desi-

gualdad o el de las distancias sociales, pues, si se reco-

noce que la desigualdad se manifiesta en distintos ámbi-

tos del nivel de vida, mientras mayores sean las dispari-

dades sociales en educación, vivienda, salud o alimenta-

ción, esta polarización tendería a reforzar la persistencia 

de la pobreza.

Dada la diversidad de conceptos y aproximaciones invo-

lucrados en esta dimensión, se retomó la propuesta de 

Boltvinik (2007), en el sentido de realizar la medición del 

grado de cohesión social en el espacio del territorio. De 

acuerdo con ello, el grado de cohesión social se medirá 

a nivel municipal y estatal mediante cuatro indicadores: 

1. Desigualdad económica (coeficiente de Gini).

2. Razón de ingreso de la población pobre multidimen-

sional extrema respecto a la población no pobre multidi-

mensional y no vulnerable.

3. Polarización social.

4. Redes sociales (se calculará solamente a nivel esta-

tal) (CONEVAL)
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Si hacemos un comparativo de los niveles de po-

breza en Ecatepec de Morelos, medido con la 

metodología “pobreza por  ingresos”, podemos 

observar que en tan solo 5 años el porcentaje de 

pobres alimentarios se incremento en más de 

6% y en términos absolutos se crearon más de 

109 mil nuevos pobres, los pobres de capacida-

des crecieron igualmente en 6% y en términos 

absolutos el incremento de nuevos pobres de ca-

pacidades fue de más de 115 mil habitantes, los 

pobres de patrimonio también aumentaron en 

1.5% y en términos absolutos para este años 

ahora habían más de 54 mil nuevos pobres patri-

moniales. 

En el mapa 10 podemos observar la distribución 

de población en condiciones de pobreza alimen-

taria en el Estado de México por municipios para 

el año de 2010, nuevamente se evidencia que el 

municipio donde se concentra la población vi-

viendo en estas condiciones es Ecatepec de Mo-

relos, de los 125 municipios solo en Ecatepec de 

Morelos viven más de 280 mil pobres alimenta-

rios. 

De igual manera podemos ver en el mapa 11 co-

mo se distribuye la población en condiciones de 

pobreza de capacidades en el Estado de Méxi-

co por municipios para el año 2010, en este ca-

so se puede observa que también Ecatepec de 

Morelos es el municipio que concentra la mayor 

cantidad de habitantes viviendo en estas condi-

ciones, mas de 420 mil ecatepenses viven en 

condiciones de pobreza de capacidades. 

En lo que respecta a la pobreza patrimonial se 

puede ver en el mapa 12 una  vez más que el 

municipio donde se concentran la mayor canti-

dad de  habitantes en  estas condiciones en el 

3.3.2.1. INDICADORES DE POBREZA POR INGRESOS ECATEPEC DE MORELOS  2010
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Estado de México es Ecatepec de Morelos con 

más 890 mil pobres patrimoniales. 

En este sentido podemos afirmar que en el perio-

do que comprende entre el año 2005 y el año 

2010 los niveles de pobreza en Ecatepec de Mo-

relos no solo se han mantenido, sino también se 

han incrementado. Es cierto que el Municipio de 

Ecatepec de Morelos  es uno de los más pobla-

dos del país, pero no consideramos que esto 

sea factor determinante para que sea el munici-

pio donde se concentra la mayor cantidad de po-

bres del Estado de México. 

Existen otros factores de relevante importancia 

entre los cuales destaca la ineficiente, nula y ca-

rente acción de la política social, en este sentido  

y con relación a los datos presentados en este 

documento, podemos decir que la política social 

no ha sido un factor para reducir los niveles de 

pobreza en el municipio, sino todo lo contrario 

pareciera que la política social que se implemen-

ta es nula o que carece de contenido, ya que la 

pobreza se reproduce con el paso del tiempo. 
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MAPA 10

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 
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MAPA 11

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 
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MAPA 12

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010 



Como lo mencionamos al principio de este apar-

tado, para 2010 CONEVAL utilizo la metodología 

de medición de la pobreza por carencias socia-

les, lo cual pareciera que maquilla un poco la si-

tuación de la pobreza en el municipio.

Como se puede observar en el cuadro no. 12 el 

porcentaje de población que vive en condicio-

nes de pobreza es solo de 40.8, a diferencia del 

51.14% que se indica con la  metodología de po-

breza por ingresos, sin embargo según esta mis-

ma metodología indica que existe un 47.5% de 

la población de Ecatepec de Morelos viviendo 

con ingresos por debajo de la línea de bienestar, 

además se plantea que un 73.8% de la pobla-

ción padece al menos una carencia social. 

Mientras en esta metodología se hable de tan so-

lo un 6% de la población padeciendo pobreza 

extrema en la metodología por ingreso se plan-

teaba un 16.14% de la población que no tenia 

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación. 

3.3.2.2. INDICADORES DE POBREZA POR CARENCIAS SOCIALES ECATEPEC 2010
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Con esta nueva metodología de medición de la 

pobreza, el porcentaje y número de pobres dis-

minuye, y ahora utilizan el término privación so-

cial, en el cual se integra más del 70% de la po-

blación del municipio. 

Comparando las dos metodologías utilizadas 

por CONEVAL, (pobreza por ingresos y pobreza 

por carencias sociales)  podemos observar que 

existen disparidades en la cantidad de pobres 

que tiene el municipio, sin embargo como lo he-

mos planteado al principio, las mediciones cuan-

titativas no representan la realidad de la pobreza 

que se vive en Ecatepec de Morelos y utilizando 

una u otra metodología, es evidente que el núme-

ro de pobres va en aumento día con día y que a 

pesar de la inversión de recursos es los progra-

mas sociales el fenómeno se reproduce y recru-

dece. 
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Para el año 2010 la población derechohabiente 

paso a 56% de los cuales el 63% esta afiliados 

al IMSS sin embargo el porcentaje de población 

que no está cubierta por ningún servicio de sa-

lud todavía es de 42.2% de la población.

3.3.2.3. ACCESO A SALUD 2010
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Para el año 2010 el avance en materia de grado 

promedio de educación fue prácticamente nulo, 

se alcanzo un grado promedio de 9.43 años lo 

que es equivalente a tener secundaria completa.

El número de jóvenes inscritos por nivel educati-

vo para 2010 según datos del Sistema Nacional 

de Información Municipal, fue de un total de 

211,703 niños y jóvenes en sus respectivos nive-

les. 

3.3.2.4. ACCESO A EDUCACIÓN 2010 
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Según los indicadores de Rezago social (CONE-

VAL, 2010) en 2010 habían un 3.6% de niños de 

entre 6 y 14 años de edad que no asistían a la 

escuela, en términos absolutos, estamos hablan-

do de 60,116 niños que no tenían acceso a edu-

cación básica. 

En cuanto a la pobla-

ción analfabeta de 15 años y más para 2010 en 

Ecatepec de Morelos el 2.7% del total de su po-

blación vivía en estas condiciones, es decir, 

44,714 ecatepenses mayores de 15 años no sa-

bían leer ni escribir en este periodo. 

Mientras que el porcentaje de la población ma-

yor de 15 años que no pudo concluir sus estu-

dios básicos para 2010 es de 31.45% de la po-

blación en esta condición, en términos absolutos 

son 520,845 ecatepense que tiene estudios bási-

cos inconclusos. 

Como podemos observar los indicadores nos 

muestras una muy leve mejoría en acceso a edu-

cación y salud, sin embargo en cuanto a pobre-

za por ingresos los indicadores muestran retroce-

sos, en el caso de pobres alimentarios el creci-

miento fue de 6% lo que representa más de 100 

mil nuevos pobres alimentarios en un periodo de 

tan solo 5 años. Con respecto a la pobreza de 

capacidades el incremento fue de igual manera 

de poco más del 6% esto significa, que en el pe-

riodo entre 2005 y 2010 se crearon 115 nuevos 

pobres de capacidades en el municipio. La po-

breza de patrimonio paso de 49.6% a 51.4%, es 

decir, se incremento en casi 2%, más de 54 mil 

ecatepenses pasaron a vivir en condiciones de 

pobreza de patrimonio en el periodo entre 2005 

y 2010.  

 

104



La política social implementada en el municipio 

en el periodo de estudio de esta investigación 

comprende los años de 2005 a 2010 periodo en 

el cual la política social instrumentada tenía el 

nombre de oportunidades,[8]

“programa dirigido a familias que viven en condi-

ciones de pobreza extrema, con el fin de poten-

ciar las capacidades de sus miembros y ampliar 

sus alternativas para alcanzar mejores niveles 

de bienestar” (SEDESOL).

Para el año 2005 se destinaron más de 3 millo-

nes de pesos de los cuales el 73% fue destina-

do para la distribución de alimentos a población 

en situación de pobreza extrema o pobreza ali-

mentaria, mientras que un 27% fue destinado a 

becas educativas y útiles escolares para estu-

diantes de escasos recursos en Ecatepec de Mo-

relos.

Los recursos invertidos por el programa oportuni-

dades beneficiaron a 3,815 familias según fuen-

tes oficiales, si tenemos en cuenta que el prome-

dio de integrantes de una familia en Ecatepec 

de Morelos es de 4 personas, estaríamos hablan-

do de 15,260 habitantes beneficiados en 2005 

por el programa oportunidades, si tenemos en 

cuenta que la población en condiciones de po-

breza alimentaria en este mismo año era de más 

de 170 mil habitantes, tenemos que el programa 

tiene una cobertura menor al 10% de la pobla-

ción en condiciones de pobreza. 

Los recursos ejercidos para contrarrestar los 

efectos de la pobreza en Ecatepec fueron en 

2005 notablemente insuficientes, en un munici-

pio donde la pobreza extrema afectaba a más 

de 170 mil habitantes de los cuales solo poco 

más de 15 mil fueron beneficiados por la política 

social, resulta evidente que la reducción del ni-

vel de pobres será casi nula, desafortunadamen-

te la política social en el contexto del modelo 

neoliberal tiene como una de sus principales ca-

racterísticas, la focalización, la cual es aplicada 

en este caso, pero de una manera muy corta y 

escasa. 

[8] Véase apartado Política social en México

3.4. POLÍTICA SOCIAL EN ECATEPEC DE MORELOS 
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Para el año 2010 el incremento de los recursos 

ejercido por el programa oportunidades  fue no-

torio, lo cual se vio reflejado en un incremento en 

el número de familias beneficiadas que pasó de 

solo casi 4 mil familias en 2005 a casi 19 mil fami-

lias en 2010, en esta caso si multiplicamos el to-

tal de familias beneficiadas por el promedio de 

integrantes que es de 4, tenemos que 75,740 

fueron los beneficiados por el programa oportuni-

dades en 2010.

Pese al incremento en los recursos invertidos y 

en el número de beneficiaros para el año 2010 el 

programa sigue resultando insuficiente ya que 

de los más de 281 mil pobres alimentarios en el 

municipio solo se atendió a un 26%.

Es evidente que la política social que se aplica 

en el contexto actual en municipios urbanos y pe-

riféricos como Ecatepec de Morelos resulta poco 

eficaz, sus características, es decir programas 

de apoyos monetarios, focalizados no son sufi-

cientes para resolver los problemas de pobreza.  
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La mayor política social implementada en el pe-

riodo entre 2005 y 2010 en Ecatepec de Morelos 

(Oportunidades) resulta ser insuficiente en los 

dos periodos, la cobertura que tiene en sectores 

de la población en condiciones de pobreza es 

mínima y de muy bajo impacto. 

La entrega de recursos económicos y en espe-

cie, como política de combate a la pobreza, re-

sulta ser una solución muy limitada y solo en el 

corto plazo, en el caso de Ecatepec de Morelos, 

es evidente que solo se resuelve de forma par-

cial, como podemos ver en el cuadro 26 el mon-

to  de los recursos ejercidos solo fue suficiente 

para atender a menos del 10% de la población 

en condición de pobreza alimentaria. En el trans-

curso de 5 años la población pobre se incremen-

to y aunque los recursos invertidos por el progra-

ma se incrementaron de forma considerable, al 

igual que la población atendida por dicho progra-

ma, paso al 26%, sin embargo las cifras de po-

breza en 2010 siguen a la alza. 

Ecatepec de Morelos es 

hoy en día un municipio 

reflejo del subdesarrollo 

urbano capitalista, que 

muestra  signos de dete-

rioro y atraso social, y 

que la política social 

aplicada para munici-

pios urbanos, como es 

este caso, es claramen-

te ineficiente e insuficiente, ineficiente porque lo 

único que hace es ser un paliativo al problema 

de fondo e insuficiente porque no tomo en cuen-

ta el tamaño de  la población asentada en un mu-

nicipio con las características de Ecatepec de 

Morelos.
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“Dejo que su mente navegara con la mirada pérdida en la ciudad, mitad 
degradación, mitad paraíso. ¿Cómo podría un lugar tan violento y horrible, ser al 

mismo tiempo tan maravilloso?” 
Chris Abani

4.CONCLUSIONES

© Jeff Gillette 



• Ecatepec de Morelos, es uno de los munici-

pios más urbanizados y poblados del país, el in-

cremento poblacional en los últimos 30 años ha 

sido exponencial mientras que el crecimiento 

desmedido, con nula planificación, de la man-

cha urbana ha llegado al grado de ser uno de 

los municipios con suelo urbano mayor al 82% 

dejando solo sin urbanizar áreas de suelo de 

conservación, y un porcentaje mínimo de 0.49% 

de suelo con uso agrícola. Dicho fenómeno está 

vinculado al proceso de industrialización que sur-

ge en la década de los 40´s y 50´s en la ciudad 

de México. sin embargo en la última década la 

tasa de crecimiento poblacional ha sido descen-

diente, esto debido a factores como la falta de 

oportunidades laborales, carencia en los servi-

cios urbanos, encarecimiento de la en las zonas 

ya consolidadas, inseguridad, entre otros.   

• El subdesarrollo y crecimiento desmedido 

de la mancha urbana que ha impregnado a todo 

el municipio de Ecatepec, tiene un vínculo estre-

cho con el fenómeno de la pobreza, el cual no 

es exclusivo del municipio, los niveles de pobre-

za en el Estado de México y en el país son gene-

ralizados y la política social aplicada no resuelve 

ni mitiga el problema. 

• El fenómeno de la pobreza urbana está ínti-

mamente relacionado con el modo de produc-

ción capitalista, a lo largo de la historia del capi-

talismo el fenómeno de la pobreza está presen-

te, aumenta o disminuye según las necesidades 

de la acumulación del capital pero de ningún mo-

do desaparece. En el periodo neoliberal el Esta-

do no busca erradicar la pobreza, lo que busca 

es controlarla, con programas asistenciales foca-

lizados.

A nivel nacional los niveles de pobreza para el 

año 2010 están por encima de los de 1990 en 

este periodo se crearon más de 10 millones de 

nuevos pobres. La existencia de programas so-

ciales que buscan erradicar el problema no sola-

mente no lo ha resuelto, sino que de alguna ma-

nera dichos programas han coadyuvado para 

que la pobreza este en constante crecimiento. 

A nivel estatal los indicadores están por encima 

de la media nacional,  en términos absolutos, en 

el Estado de México es donde se concentran el 

mayor número de pobres en el país, con más de 

7 millones de habitantes viviendo en condicio-

nes de pobreza. En el periodo de 1990 a 2010 el 

incremento de pobres en el estado ha crecido 

desmedidamente pasando de más de 4 millones 

a mas de 7 millones 500 mil pobres en este lap-

so de tiempo. 

De igual manera que sucede a nivel nacional, 

las políticas de combate a la pobreza resultan 

ser un fracaso total en la entidad, se destinan 

cantidades enormes de recursos, sin embrago, 

los niveles de pobreza siguen creciendo, el Esta-

do de México es la entidad con mayor número 

de pobres en todo el país y en él hay dos de los 
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municipios con mayor cantidad de personas vi-

viendo en condiciones de pobreza, Nezahuaco-

yotl, el séptimo municipio con mas pobres a ni-

vel nacional y Ecatepec de Morelos, el tercer Mu-

nicipio con mayor cantidad de pobres en toda la 

nación. 

Ecatepec de Morelos solo está por debajo del 

municipio de Puebla, y la delegación Iztapalapa 

con respecto al número de pobres que radican 

en sus límites políticos geográficos. 

En las últimas dos décadas Ecatepec de More-

los ha transitado por un periodo de altas tasas 

de crecimiento en sus niveles de pobreza, en 

1990 se tenían más de 500 mil pobres en el muni-

cipio, para 2010 el número se elevo a mas de 

890 mil, es decir casi 400 mil nuevos pobres en 

un periodo de 20 años. 

En el transcurso de este periodo han transitado 

en los tres niveles gobierno, 5  Presidentes de la 

República, 5 gobernadores estatales y 11 Presi-

dentes Municipales, de los tres principales parti-

dos políticos del país (PRI, PAN, PRD) en su ma-

yoría del PRI, sin embargo no existe diferencia 

notoria alguna en la aplicación de las políticas 

sociales y de combate a la pobreza en los go-

biernos, lo que si existe en una similitud en la ló-

gica de los diferentes programas, lo único que 

cambia en realidad es el nombre (de Solidaridad 

a Progresa y de Progresa a Oportunidades) pero 

en el fondo la política tiene un corte limitado ya 

que solo son asistencialistas y focalizados. Co-

mo vimos en el los primero capítulos de este tra-

bajo este tipo de política, entrega recursos en la 

mayoría de los casos monetarios o en especie 

que solo son paliativos, pero que no van al fondo 

de la problemática, a lo largo de 20 años los dife-

rentes gobiernos a nivel federal, estatal y munici-

pal, han cambiado el nombre de los programas 

mas no el sentido de la política social, lo cual ha 

contribuido a que los niveles de pobreza en Eca-

tepec de Morelos se hayan incrementado en es-

te período de tiempo. 

Ecatepec de Morelos es una muestra clara de la 

estrecha relación entre el modo de producción y 

la pobreza. Con el paso de los años y las cam-

biantes necesidades de rotación y transforma-

ción del capital, este ha transitado por los tres 

sectores de la economía (Agrícola, Industrial y 

Servicios) se han visto reflejados en el espacio 

del municipio, la necesidad de fuga de inversio-

nes hacia otras zonas, ha sido un detonante de 

miseria y pobreza. 

• El municipio de Ecatepec de Morelos paso 

de ser una localidad agrícola a comienzos del 

siglo pasado a una localidad industrial a media-

dos del siglo XX y a un municipio plagado de ser-

vicios a finales del siglo XX y comienzos del Si-

glo XXI esto ha traído consigo transformación en 

la dinámica social y urbana, se ha transitado en 

un siglo de una localidad rural a una enorme con-

centración urbana. 
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Sin embargo esta transición de lo rural a lo urba-

no ha venido siempre acompañada de una cons-

tante crisis, el crecimiento desmedido de la po-

blación, asentamientos irregulares en zonas de 

suelo de conservación, que pasaron a ser regula-

res a través de la llamada corrupción y el cliente-

lismo político, gobiernos ineficientes y corrompi-

dos, falta de instituciones adecuadas en su ra-

mo (Salud, Educación, Obra Pública, etc.) han 

hecho de Ecatepec de Morelos el más claro 

ejemplo de la urbanización de la pobreza, un mu-

nicipio totalmente urbano pero con condiciones 

lamentables para su población, miseria, caren-

cia de oportunidades laborales, infraestructura 

básica deteriorada e insuficiente y decenas de 

factores que limitan el pleno ejercicio de sus ha-

bitantes en su vida cotidiana.  

• Para 2010 el Consejo Nacional para la Evo-

lución de la Política Pública (CONEVAL) cambia 

su metodología de medición de pobreza por in-

gresos por la metodología de pobreza por caren-

cias sociales, al hacer este cambio se muestra 

con una variación en la percepción de lo que es 

o como se define la pobreza.

Los niveles de pobreza por ingresos nos mues-

tran que en este año había poco más 890 mil 

personas pobres en el municipio, sin embargo, 

si la pobreza se mide con la metodología por ca-

rencias sociales el número de pobres se reduce 

a poco mas de 723 mil, una diferencia significati-

va de más de 150 mil.

Entendemos que la medición de la pobreza resul-

ta un trabajo muy complejo, en el cual confluyen 

muchas variables sobre todo de tipo cualitativo y 

el resultado que se obtiene es cuantitativo, sin 

embargo no entendemos porque se busca disfra-

zar o maquillar cifras, la pobreza es un fenóme-

no inherente a este sistema, a lo largo de la histo-

ria de este país se ha buscado la solución, sin 

embargo la ruta seguida ha sido la equivocada.

• A pesar de que se ha avanzado en la mate-

ria la medición de la pobreza resulta ser un méto-

do todavía muy endeble, y que requiere de mu-

cho trabajo de los especialista, las metodologías 

de pobreza utilizadas por instituciones oficiales 

(CONEVAL, por ejemplo) siguen quedándose 

cortas al no tomar en cuenta variables necesa-

rias y difíciles de medir como la inseguridad, los 

traslados hogar a centros de trabajo y/o estudio, 

problemas de adicciones, entre otros muchos.

Como se planteó al inicio de este documento, el 

medir la pobreza puede resultar un ejercicio limi-

tado de corte muy cuantitativo, sin embrago nos 

es útil para conocer cómo va evolucionando, 

que se está haciendo para resolverlo y si está o 

no funcionando. Con el objetivo primordial de 

erradicar la pobreza no solo en Ecatepec de Mo-

relos, sino en el mundo entero. 

• Con respecto a la política social implemen-

tada en 2005 podemos observar que los recur-

sos ejercidos para este año resultan insuficien-
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tes, al cubrir solo a un porcentaje menor al 10% 

de la población que vive en condiciones de po-

breza alimentaria dentro del municipio. A pesar 

del incremento que se dio para 2010 estos sigue 

resultando escasos, en un municipio donde más 

de 890 mil son pobres y más de 280 mil no tie-

nen acceso a la alimentación y la cobertura de 

la política social sea solo para 75 mil personas, 

es evidente que está destinada a fracasar. 

La política social implementa resulta ser limitada 

en su lógica y en recursos, ya que estos no son 

suficientes para atender ni siquiera a los pobres 

alimentarios del municipio, por lo cual la cobertu-

ra para pobres de capacidades y de patrimonio 

resulta inalcanzable. 

• La pobreza se está consolidando en las 

grandes zonas urbanas del mundo, localidades 

con similitudes en el proceso de urbanización 

como  Ecatepec de Morelos existen en todo el  

llamado tercer mundo y en la mayoría de los ca-

sos las políticas de combate a este fenómeno no 

están dando los resultados esperados. En este 

sentido será importante insistir que la pobreza 

es un fenómeno inherente al sistema capitalista y 

cualquier intento que se haga dentro de este mo-

do de producción para erradicar la pobreza será 

superficial, ante esto la postura que debemos 

asumir los estudiosos del tema debe ser critica  

y radical, para buscar la única solución al proble-

ma de la pobreza, es decir la abolición del siste-

ma capitalista de producción.
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