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INTROOUCCION 

Désde hac• mAs de das décadas la atención del problema 

del desempleo y subemplea ha sido preocupación prioritaria -

para la polltica ~canómica y social de nuestro pa!s. La 

magnitud y complejidad del problema llevó a diferentes regl

menes a planear la generación de empleos en función del cre

cimiento económica sectorial y por otra parte, trató de vin

cular la palltica del ~mplea con la de la distribución de la 

riqueza, can el fin de darle un carácter integral. Sin em-

bargo, esta polltica paca se ocupó en atender a las programas 

de subemplea, a pesar de que éste, aumentaba mAs acelerada-

mente que el desempleo. 

La crisis económica, el rezaga en la generación de em-

pieas, el crecimiento demográfico y las tendencias empresa-

riales a utilizar procedimientos intensivas en capital, fue

ran entre otros factores, las que provocaran la falta de co~ 

trol sobre el incrementa del desempleo, el subempleo y el ab~ 

timiento acelerada de las niveles de bienestar de la mayor -

parte de la población de nuestro pa!s, generando un importante 

sector de la población ahora denominado sector informal. 

La importancia de estudiar las causas que generaron al -

sector informal, sus tendencias y las pol!ticas gubernamenta

les para tratar de atenderlos.radica en el rApido y anárquica 

crecimiento que actualmente ha tenido en las grandes urbes 

del territorio 
un reto para 

nacional, la que significa 
la atención prioritaria y 

para el Estada -
acertada de --



esta gran parte de nuestra población. 

La presente tesis, tiene como objetivo analizar compara

tivamente el crecimiento del desempleo y del sector Informal 

urbano durante las dos últimas décadas; con las diferentes al 

ternatlvas que el Estado ha tratado de llevar a cabo para ha

cer frente a este problema. Su aportación consiste en demos

trar que las alternativas de empleo que plantea el presente -

régimen para el sector informal, se enfrentaran a graves obs

táculos estructurales que pendran en peligro su propia viabi

lidad, planteando al final algunas aportaciones para crear -

una polltlca de empleo mas eficaz. 

Para desarrollar lo anterior la tesis se dividió en cin

co capitulas: 

- En el primer capitulo se presenta el marco referencial 

de lo que es la economla de mercado, el mercado de trabajo y 

la distribución del Ingreso; 

- En el segundo capitulo se analizan las polltlcas de e~ 

pleo formuladas para el periodo 1970 - 1988. En este aparta

do, conviene destacar que durante el gobierno de Miguel de La 

Madrid debido a la gravedad de la crisis económica, la pol!

tica de empleo practicamente estuvo ausente, es por ello, que 

se ubica la generación de empleos en el contexto de la crisis 

económica; 



En el tercer capitulo, se analizan las causas soclo-ec~ 

nómicas que provocaron et engrosamiento de las filas del sec-

tor informal. Cabe anotar, que las estadlsticas de este sec-

tor pueden en un momento no coincidir o no ser muy actualiza-

das, ya que debido al desconocimiento de su magnitud y de sus 

actividades, es imposible contar con información actualizada 

y confiable. Por lo tanto para fines de la investigación se 

recurrió a las fuentes m~s reconocidas y accesibles; 

- El cuarto capitulo se refiere a las tendencias de la 

economla mexicana en el contexto internacional, con et fin de 

demostrar sus efectos sobre et empleo, por otra parte se ana

l iza la propuesta del Estado para la atención del sector In-

formal en el "Programa Nacional de Solidaridad", entre otras. 

Finalmente, en el capitulo cinco se habla de los obs

t~culos o posibilidades de viabilidad de la polltlca, para -

destacar las conclusiones y algunas aportaciones. 



CAPITULO 

l. EL EMPLEO EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMIA 

1.1 PRODUCCION, DISTRIBUCION Y EMPLEO 

La base fundamental de la economla, constituye la satis

facción de necesidades humanas de car~cter material, esto es: 

las que se satisfacen con objetos llamados bienes. El hombre 

obtiene estos medios de la naturaleza y de su transformación, 

encaminando su actividad corporea y mental a adaptar las re-

servas y las fuerzas de la misma para la creación de satisfas 

tares con el fin de cubrir sus necesidades. 

De acuerdo a Paúl A. Samuelson, Premio Nobel de Economla 

1970, "La Econom!a es el estudio de la manera en que los hom

bres y la sociedad utilizan, - haciendo uso o no del dinero -

unos recursos productivos escasos para obtener distintos bie

nes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre -

las diversas personas y grupos que componen la sociedad". (1) 

Por si misma, la economla puede ser concebida como un -

sistema, un todo compuesto por muchas partes dependientes e~

tre si, que tienen como finalidad la creación de la riqueza -

social 

La generación de la riqueza de una nación y por tanto, -

la obtención de excedentes susceptibles de reinvertirse para 

(1) Samuelson, Paui. Curso de Economla Moderna. Ed. Aguitar 
p~g. 5. 



acelerar y reorientar el desarrollo, dependen en ~!tima !ns-

tanela del trabajo human ; ahí radica la' Importancia de; utll.!. 

zar adecuadamente ese po ene 1 al productl va;, -abundan~e )':va 11.!!_ 

so. 

Generar riqueza, significa prodúclr ble_nesy servféio~, 
pero al mismo tiempo generar empleos. 

La generación de empleos significa elevar la productivi

dad con el fin de obtener excedente económico y también slgn.!_ 

flca hacer crecer el mercado interno del pa!s, demandando 

bienes y servicios producidos en el sistema económico. 

Por lo tanto la econom!a permite analizar y explicar los 

problemas que afectan a una nación en su totalidad. Se pue-

den evaluar, entre otros, los principios determinantes de la 

producción de bienes y servicios, el nivel de empleo y desem

pleo, los movimientos en el nivel de precios y los cambios de 

tasas de crecimiento en la Economla. La relación entre la -

producción y el empleo es directamente proporcional, no se -

puede concebir el crecimiento económico interno de un pats, -

sin la generación de empleos productivos. Por otra parte el 

empleo constituye el mejor mecanismo de distribución de la 

riqueza y del desarrolla de la población en su conjunto. 

De ahi que producción y empleo son dos elementos que no 

pueden desligarse de los problemas centrales de toda econom!a: 
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QUE PRODUCIR 

COMO PRODUCIR 

PARA QUIEN PRODUCIR 

&Qué producir?, responde a la necesidad de saber qu• - -

bienes se van a producir (de acuerdo a las necesidades del -

mercado) y en qué cantidades, es decir esta ligado al princi

pio de raclo~alldad económica buscando la maxtma eficiencia -

del sistema. 

Una vez que se conoce lo que se va a producir, se especl 

flcan los velamenes de producción, tomando en cuenta el prin

cipio de racionalización económica, as! como el de maxlmiza-

clón de beneficios y minimización de costos, siempre sobre la 

base de los limites de producción. 

&Cómo producir?, implica saber quién va a producir los -

bienes, con qué medios y qué técnicas y procedimientos se uti

lizaran durante el proceso de producción. En este punto se -

aplica la tecnologla con el fin de obtener la maxima eficien

cia; debiéndose tomar en cuenta todas las posibilidades de -

producción y todas las posibles combinaciones de los recursos 

disponibles, después de lo cual se toman las decisiones para 

obtener los objetivos que se plantearon. En la combinación -

de los recursos, se tienen dos alternativas en los procedlmle~ 

tos tecnológicos, las de establecer procesos intensivos en ma 

no de obra o intensivos en capital. 



lPara quién producir?, se refiere a la esfera de la di~ 

trlbución, implica una toma de decisiones sobre la forma en -

que se va a distribuir o repartir la producción total del si~ 

tema económico. Esta interrogante responde a la pregunta: 

lQulén va a disfrutar los bienes y productos obtenidos? o di

cho de otra manera ¿cómo se va a distribuir el total de la -

producción nacional entre los diferentes individuos o familias? 

En este sentido ademAs de la eficiencia productiva se tiene -

que hablar de la eficiencia distributiva. Es conveniente - -

aclarar que el proceso de la distribución en términos econó

micos debe considerar el tipo de propiedad (privada, pGbllca 

o social) sobre los factores productivos (tierra, trabajo y -

capital), es decir, c6mo se distribuirA la renta nacional en 

rentas, sueldos y salarlos e intereses y beneficios. 

En este sentido, la forma en que se distribuyen los pro

ductos y los ingresos determina el nivel de consumo de la so

ciedad. El consumo es el acto mismo de satisfacer las necesl 

dades. A grandes rasgos se pueden distinguir dos tipos de --

consumo: 

El consumo familiar, que se satisface con los bienes de 

consumo (inmediatos o duraderos) y que puede ser: individual 

o colectivo, y 

El consumo productivo, que se satisface con los bienes -

de capital Y cuyo desgaste se mide por la depreciación de los 

mismos. 
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En general la econom[a debe ser vista como un proceso -

continuo, donde las diversas partes son lnterdependlentes y -

lo que es la demanda final para una actividad económica, se -

convierte en una demanda intermedia para otro proc~so. 

En este proceso continuo de generación de bienes y ser-

vicios, nunca deja de darse la relación empleo - producción -

distribución. El empleo se considera el elemento esencial -

que permite que la producción se realice y al final se consl 

dera la fuente de ingresos m&s importante para reactivar las 

fuerzas del mercado y con ello el aparato productivo. 

Con el fin de distinguir la importancia del empleo en el 

sistema económico, se tocarán por separado los procesos de 

producción y distribución para finalmente ligarlos en el con

texto de la generación de empleos. 

PRODUCC!ON 

La producción "es la actividad por la cual el hombre se 

procura nuevos medios para satisfacer sus necesidades,trans-

formando la materia que toma de la naturaleza o poniéndola en 

cualquier otro modo en condiciones de ser utilizada. En con

secuencia, la producción es, en Qltlmo an&lisls, creación de 

utilidad, transmisión a las cosas que le sirven de objeto, de 

la aptitud de que parcial o totalmente carecen, como medios -



;. 

para alcanzar los fines que les asigna la voluntad humana".(2) 

La creación de bienes econ6micos tiene como finalidad lasa-

tlsfacción de las necesidades humanas y el valor de uso de un 

bien radica en su aptitud para satisfacerlas. La producción 

de bienes económicos, tiene como principios el de la escasez 

(que considera una limitada cantidad de bienes) y el de ra-

clonal idad (que considera un adecuado uso de los bienes para 

obtener el mayor beneficio de ellos). En el principio de es

casez de los bienes, se comprueba que poseen un valor de uso 

(por su utilidad) y un valor de cambio (por la cualidad que -

tienen de sustituirse entre si). Por lo tanto, la utilidad -

también tiene un mArgen decreciente que est6 en función del -

grado de satisfacción de las necesidades humanas. 

Los bienes y servicios se producen en las unidades pro-

ductivas, las que de acuerdo a las leyes de organización eco

nómica, conforman el APARATO PRODUCTIVO de un pals. que a su 

vez est6 compuesto por sectores económicos subdivididos en -

ramas de la actividad económica. 

(2) Zamora, Feo. Tratado de Teor!a Eco. F.C.E. 
pAg. 29 
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SECTORES ECONOMICOS 

SECTOR PRIMARIO { 
SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR TERCIARIO 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Agricultura 

Ganaderla 

Sllv!cultura 

Pesca 

industrial 

- Extract! va 

- Transformacl6n 

- Bienes de consumo 
- Bienes de capital 

Energla Eléctrica 

Construcción 

Servicios 

- Públ leos 

- Privados 

Comercio 

Transporte 

Los sectores Y las ramas econ6mlcas producen los slgule~ 

tes bienes y servicios: 



SECTOR 

TERCIARIO 

El PRODUCTO 

PRODUCE 

Alimentos no procesados 
Materias primas de obtención 

,simple (de origen agr!cola, 
, pecuario, forestal o pesquero). 

,,~,Industria de transformación 
- - Bienes de consumo para las 

personas. 
- De consumo b~sico 
- De consumo individual 

- Bienes de consumo para empresas 
- Materias primas semielaboradas 
- Insumos 

- Bienes de producción o capital 

Industria Eléctrica 
- Energ!a Eléctrica 

Industria de la construcción 

I 
Servicios 

- Públ leos 
- Privados 

Come re i o 

- Interno 
- Externo 

Transporte 
- Terrestre 
- Mar!timo 

'- - Aéreo 

SOCIAL es el resultado de los bienes ser-y 

vicios de la demanda final producidos por una sociedad por un 
perfodo determinado, generalmente. cada ano. 

B 



La generación de empleos esta determinada de acue~do con 

el tama~o y la organización del apa~at~ pi?duc~ivoc que a su 

vez, depende del nivel de Inversión productiva que·retroallmen 

ta a la producción. 

En conclusión, el aparat·Ó-producÚvo gen-era ·a la vez, la 

oferta de bienes y servicios para el mercado la demanda de 

empleos productivos y .remunerados de acuerdo a su nivel de -

cal lflcaclón 

Conviene anotar, que la parte de la producción de bienes, 

servicios y riqueza generada en el aparato productivo que no 

es consumida, forma el fondo de acumulación, que a su vez se 

convierte en inversión para posteriormente retroalimentar el 

aµarato productivo. 

COHSUl'IO 

PRODUCC!OH~ 
---------------EXCEDENTE ECOHOM!CO 

El excedente económico se considera como la parte de la 

producción que no se destina al consumo y que sirve para la -

acumulación: Produccl6n - ConsuMo = Excedente Económico 

Por lo tanto, el excedente se t<;mvierte en ahorro el que 

al Ir increment~ndose y dedicarse a actividades productivas a 

largo plazo. se vuelve inversión. 



EXCEDENTE ECONOMICO = AHORRO = INVERSION 

La inversión conforma un fondo de acumulación que finan

cia a las actividades productivas y estimula el crecimiento -

económico determinando la estructura y organlzaclón del apar~ 

to productivo. 

La generación de empleos para la población que aún no -

tiene edad de incorporarse al mercado de trabajo, depende del 

monto y de la canallzaclón del excedente económico. 

El excedente conforma el fondo de acumulación y, a la -

vez, debe garantizar la reproducción del sistema socloeconóml 

co, por lo cual, racionaliza su canalización hacia los secto

res o las actividades económicas que se consideren prlorita-

rias o estratégicas. 

La movilización del excedente económico se da de acuerdo 

con las prioridades del desarrollo en el caso del sector pQ-

blico y a los de la lniclativa privada o del sector social. 

No obstante la única orientación que puede ser delineada 

en términos de la polltica económica es la del sector público, 

debido al carácter de obligatoriedad en la formulación y eje

cución de su planeación: 
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J

. Asegurar el crecimiento 

' . Asegurar el desarrollo 
·· ·.equilibrado 

ORIENTACION OE ·::. ~·::Asegurar optlmamente, la asignda-

RECURSOS PÜBLftos.e l: ' ' ~~~gr~~a~~~~rsos que se consi ere 

Crear la infraestructura económica 
y social 

DISTRIBUCION 

La distribución es el otro proceso económico lntimamen

te ligado al de la producción y el car~cter social o.privado 

lo hereda de esta última 

La distribución tiene tres significados difereotes en -

una sociedad capitalista: (3) 

a) La Distribución de mercanclas y servicios: Es el --

conjunto de movimientos y operaciones que tiene como finalidad 

1 levar las mercancias y servicios de los centros de producción 

a los centros de consumo. donde finalmente la gente los va a 

consumir. 

b) Distribución Funcional: Forma en que se retribuye -

a los factores de la producción, la parte del ingreso que les 

corresponde; y 

(3) Samuelson, Paul. Obra citada 
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c) Distribución del Ingreso o del producto_: Es la _forma 

en que se reparte el ingreso nacional entre los dlfer_entes h_!·

bttantes del pals. 

En materia de empleo la Ctistrtbucló~-fu~~lo~al ~s Ca más 

importante, porque se- refiere-a 1-acremun~r~-cl-On ·de los' fac:t:o~-
res de la producción por su participación en el p~oce~o pro-~ 

ductivo. 

REMUNERACION 

[ T:A::~~dos y Salarlos 

TIERRA 

l/ C:P:~::a 
- Intereses, Ganancias y 

Beneficios • 
... 

Las remuneraciones al trabajo o a la propiedad estAn de

terminadas por los mecanismos de la distribución del ingreso 

y la forma como cada factor, las familias y las personas cap

ten los ingresos determinarA su nivel de vida y de bienestar 

por una parte, y por la otra la dinAmica del proceso product! 

va. 

INGRESOS 
,¡_ 

Determina demanda determina el determina el determina 

~:~c;1~:re¡cn~- ____,, ~~~~~m~e -t ~l~~1 de --t ~l~~~s~~r 

12 
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Por lo tanto, entre mejor se distribuya el ingreso, mas 

población tendra capacidad de compra en el mercado y la pro-

ducclón de bienes y servicios se reactivara. Por el contrario, 

entre más se concentre el ingreso en grupos reducidos de la -

población, la contracción de la demanda tendra como resultado 

una recesión en la producción interna, generando con ello - -

desempleo y cerrando las alternativas de generar el crecimie~ 

to económico. 

En conclusión, la producción, el nivel de empleo y la 

generación del excedente económico, depende del equilibrio 

que se guarde entre el consumo y la acumulación y entre el 

crecimiento de la producción y la generación de empleos en -

el sector formal de la econo~la. 

Abordar el tema del empleo impl !ca (como se mencionó an

teriormente), establecer su vinculación con las esferas de la 

producción, distribución y consumo. Para posteriormente vi~ 

cularlo con la generación del excedente, la reproducción del 

aparato productivo, la distribución de la riqueza y el nivel 

de vida de la población. 

Con el fin de resaltar la relación del empleo con los -

procesos de producción. distribución y consumo, se analizara 

cada uno. 



a) En ta·produccl6n, la generación de empleos está de-

terminada de acuerdo al tama~o y a la organlzacl6n del apara

to productivo, que a su v~z. depende del nivel de lnversl6n -

para retroal !mentarse. El aparato productivo genera .p.or un -

lado, oferta de bienes y servicios para satisfacer las necesl 

dades humanas y por el otro lado, genera demanda de empleos -

productivos y remunerados de acuerdo a su calificación, de -

ah! que al empleo se le considere generador de la riqueza so

cial. 

El empleo se considera generador del excedente econ6mi

co, porque la producción que no se destina al consumo pasa a 

formar parte del fondo de acumulaci6n, el que a su vez se -

convierte en reinversión y retroalimenta el aparato producti

vo. 

b) En la esfera de la distribución, lo que en materia -

de empleo es importante es la distribución funcional del in-

greso, porque es la forma en que se retribuye a los factores 

por su participación en el proceso de la producción. También 

al empleo se le considera el mecanismo de dlstrlbuc!On de la 

riqueza mas Importante, debido a que la mayor parte de la po

blación obtiene sus Ingresos de la remuneración al trabajo. 

c) En la esfera del consumo, el empleo es el factor que 

determina en gran medida (por el hecho de ser la mayor fuente 

de captación de ingresos) la demanda efectiva de bienes y ser 

14 



vicios, en-· la cual se sustenta el nivel de consumo interno, -

que determina el nivel de bienestar de la población. 

En conclusión. el empleo constituye el vinculo. entre la 

politica económica y social, por considerarse el instrumento 

m~s adecuado para la distribución del Ingreso y la consolida

cl6n del crecimiento económico. En una economia capitalista 

el empleo se analiza a través del mercado de trabajo, teoria 

de corte neocl~sico que permite distinguir los elementos de -

la oferta y la demanda en el empleo. 

1.2 MERCADO DE TRABAJO 

En los estudios sobre empleo, frecuentemente se utiliza ca-

me instrumento metodol6gico el mercado de trabajo. 

"EL MERCADO DE TRABAJO ES UH TIPO DE MECANISMO QUE DESEMPEAA 

CIERTAS FUNCIONES, PRINCIPALMENTE ENCAUZAR LA MANO DE OBRA -

HACIA UN TRABAJO PRODUCTIVO Y HACER POSIBLE LA REDISTRIBUCION 

DE LA FUERZA DE TRABAJO EXISTENTE CONFORME A LAS HUEVAS NECE

SIDADES" (4) 

El mercado de trabajo no salo debe ser un instrumento de 

adecuación ~loba! de necesidades y capacidades, sino que debe 

emplear productivamente a las perso~as en términos de sus ca

pacidades. 
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·En el mercado de trabajo se distinguen dos aspectos fun

damentales: La· oferta y la demanda de trabajo. 

1.2 .1 OFERTA DE TRABAJO 

s·e entiende por oferta de trabajo el número total de - -

fuerza de trabajo disponible de un pa!s. La fuerza de traba

jo es la mano de obra que ofrecen los trabajadores (convenci2 

nalmente se establece en este apartado a la población mayor -

de 12 y menor de 65 años), de lo cual se deduce que la oferta 

de trabajo depende del volumen de la población y más espec!f! 

camente de la pirámide de edades; as[ como de otros factores 

institucionales y socloeconómicos como por ejemplo: Las migr~ 

clones, la educación, etc. 

La oferta de trabajo de un pa[s, está determinada funda

mentalmente por tres variables: 

a) El crecimiento de la población que está en función 

de: 

Tasa de natal !dad (Número de nacidos vivos entre el to-

tal de la población, por cada mil habitantes). 

Tasa de mortal !dad (Número de muertos entre et total de 

la población por cada mil habitantes). 

Tasa de fecundidad (Número de mujeres en edad fértil por 

cada mil habitantes) 
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b) Las caracterlstlcas cualitativas de la poblaclOn, -

que dependen de la estructura por edad y sexo, de los niveles 

de escolaridad y de capacitaclOn entre otros. 

e) Los movimientos de la poblaclOn internos y externos 

que dependen entre otras cosas de: Las oportunidades de em-

pleo en el lugar de origen de la poblaclOn, de las caracterl! 

tlcas f!slcas del medio, de las expectativas de educaclOn y -

capacltaclOn en la reglOn, as! como de la relación con las -

econom[as de liderazgo. 

El an~llsis de la población de un pals se puede resumir 

en el siguiente cuadro: 

POTENCIAL OE 
l 9.bxt.!lada J

. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Población empleada JCl:Upa'.la 

LA FUERZA -1 1í OE TRABAJO Población desempleada J[eserpleoabierto 
L[eserpleo erablerto 

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 

A partir de la población total, se puede divldlr a ésta 

en edad activa y en edad inactiva. 

La población en edad activa (en Mexlco), comprende a 

las personas entre 12 y 65 años de edad, y la población en 

edad inactiva la forman los niños y los ancianos, también su~ 

le llamarse población dependiente. 
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La potilac!On~de edad activa se subdlvlde~en Poblac!On 

Económicamente Activa (P.E.A.) y Poblac!On Económicamente 

Inactiva (P.E.l.A.). 

La PEA a su vez se subdivide en ocupados o empleados y -

en desocupados. Los ocupados pueden ser de dos tipos: Los -

plenamente ocupados y los subocupados o subempleados. Los d~ 

socupados o desempleados, se subdividen en desempleo abierto 

y en desempleo encubierto. Posteriormente se deflnlr~n de -

acuerdo a los lineamientos Internacionales cada una de las -

categortas mencionadas. 

La PEIA esta constituida por las personas en edad activa 

que: 

Sin buscar trabajo actualmente estarían dispuestas a 

trabajar si las condiciones les fueran favorables. 

Las que no estar{an dispuestas a trabajar aun cuando 

las condiciones les fueran favorables. 

Los incapacitados flslca y mentalmente para trabajar 

(pensionados, minusv~lldos, etc.) 

De acuerdo a la Organlzac!On Internacional del Trabajo -

(DIT), se definen las categorlas de empleo, subempleo y de-

sempleo, de la siguiente forma: 
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DEFINICION DE EMPLEO 

1) Cás p~rso~aj comprendidas en el empleo son todas - -

aquellas que tengan mas de cierta edad especificada (de acuer 

do a 1.á legis(ac.16n laboral) y que estan dentro de las categ2 

rlas siguientes: 

a) Que están trabajando, es decir, las personas que re! 

!izan algún trabajo remunerado durante un breve periodo deter 

minado ya sea una semana o un d[a. 

b) Que tengan un empleo, pero que no estén trabajando, 

es decir que se encuentren temporalmente ausentes del trabajo 

en el curso del periodo especificado debido a una enfermedad, 

accidente, permiso de trabajo, vacaciones o aigQn otro tipo -

de permiso. 

2) Los empleadores y trabajadores por cuenta propia de

ber[an ser incluidos en la categorta de las personas con em-

pleo y se podrlan calificar como ''trabajando" o ''sin trabajar'' 

sobre la misma base que las dem~s personas empleadas. 

3) Se considerar3. a los trabajadores temporales no rem~ 

nerados que ordinariamente exploten o ayuden a explotar un n~ 

gocio cualquiera o una explotación agr!cola, si han trabajado 

por lo menos un tercio del tiempo normal durante el periodo -

especificado. 

4) No se considerar3.n como empleados, las personas com

prendidas en las categor[as sigutentes: 
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a) Los trabajadores ~ue.durante el tiempo especiflc~do 

hayan sido suspendidos temporal o indefinidamente, sin goce -

de remuneración. 

b) Las personas que no tengan nlngon·empleo o que no-. 

exploten nlngOn negocio cualquiera o una explotación agrlcola 

que hayan de comenzar en una fecha subsiguiente al periodo de 

referencia. 

c) Los trabajadores familiares no remunerados que tra

bajan menos de un tercio del tiempo normal de trabajo durante 

el periodo especificado en un negocio o explotación agrlcola 

familiar. 

DEFIHICIOH DE SUBEMPLED 

El subempieo, se considera en aquellas actividades econ~ 

micas en que el trabajador generalmente tiene las siguientes 

e ar a e te rl s t 1 e as : 

El trabajador no labora el nOmero de horas establee!-

do. 

Su producción es espor&dlca y de muy bajos niveles de 

productividad. 

Su remuneración no es constante y por lo general es -

Inestable y restringida. 
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No hac·e uso de su~~:po't~ncial idades_ flslcas. e :intele.c;. 

tuales para dese'!'peñar .su,·t~alÍajo;:· 

No goza d~·.1 ó~.· tiene'fi~íoi(1aliara1 es 

En el subem.pl.E!o .se deben considerar diversas situaciones 

como: 

a) El auto-empleo subremunerado que es un trabajo lnde-

pendiente, que se realiza en forma espor~dica, con remunera-

clones muy bajas y coo muy bajos niveles de product!•!dad, g~ 

neralmente desaprovechando las potencialidades del Individuo. 

b) El empleo familiar sin remuneración, que son peque-

ñas unidades familiares que sirven para mantener en condicio-

nes precarias a sus miembros. 

e) El subempleo-desempleo alternado, que es el caso de 

los trabajadores que recurren a las actividades de subempleo 

para poder sobrevivir mientras se ubican en el sector formal 

de la economla y que mientras estan como desempleados, siguen 

buscando trabajo. 

DEFINICION DE DESEMPLEO 

1) Las personas comprendidas en el desempleo seran to-

das aquellas de cierta edad especificada y que, en un dla es

pecificado o en una semana especificada, se ubiquen en las sl 

guientes categorlas: 

21 



22 

a) Los trabajadores dlspo~lbles· pa~i il e~pleci cuyo -

contrato de trabajo haya ·expirado o esté suspendido temporal 

mente; que están ·sin: empleo ·y busquen trabajo remunerado dura!!_ 

te un __ breve perr~·~_o __ e-~pec~~f-~~a_do, ca:~ preferencia una semana. 

b) Las persona~ qu~ ~o hayan estado empleadas nunca y -

aquerlas cuya categorla de ocupación m~s reciente sea distin

ta de la de asalariado, en unión de las que estén Jubiladas, 

as! como las personas que se encuentren disponibles para tra

bajar en el curso del periodo especificado y estén buscando -

trabajo remunerado. 

c) Las personas sin empleo que en el momento de que se 

trate se hallen disponibles para trabajar y hayan logrado un 

nuevo empleo que deba empezar con una fecha subsecuente al -

periodo especificado. 

d) Las personas que hayan sido suspendidas temporalme!!. 

te o definitivamente sin goce de remuneración. 

2) No se considera desempleadas a las personas compre!!_ 

didas en las categorlas siguientes: 

a) Las que tengan el propósito de establecer por su --

cuenta un negocio cualquiera, pero que no hayan tomado medi-

das en ese sentido y que no estén buscando un trabajo remune

rado. 



.b) .Los·anUguo.s tra.bajado.res familiares no remunerados 

que no estén trabaJarido~'nl liUscando trabajo remunerado. (5) 

.·:~''.,~-.. ·:.:j~,:~: .·:<::.;~:: 
Tanto ·las·d1men·s·1ónes d1{1a.fuerza de trabajo y la es-

tructura~'1ie,Ja ~J~1a~ció~}poF~·edad y sexo, deben complementa!'. 
: . , .. '' ' •• ·.'"'': ~·."<- ·-~ .• o->:' ~ ·.' 'i 

se c·ón' otr.as"_cará'~ter(st'ft.ás éuaíltatlvas de oferta de trab~ 

jo, ~iltr~ 1 ~~i'éi~'~:, di/~katán: 

- La a~~hlJ~ s¿~fa~ ha~la la participación femenina. 

-·El ·ciesarrollo· y lá cobertura del sistema educativo. 

- Los niveles de ingreso y estructura de su distribución 

personal y familiar. 

- Los niveles de nutrición y salud de la población. 

- Los niveles de calificación de la mano de obra que a 

su vez dependen de: 

- Los niveles promedio de educación de la mano de obra. 

- La capacitación para y en el trabajo. 

- Los efectos de la distribución del ingreso, sobre to

do los niveles de vida de la población, lo que determinara -

el acceso a la obtención de los bienes y servicios que gara~ 

ticen una µoblación sana, con capacidad flstca con conocimien 

tos, hAbitos y habilidad para el trabajo organizado. 

(5) Org. INternal. ~el Trabajo "La normalización internacional 
de las estadlst1cas del trabajo" Ginebra 1959; pAg. 49 
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- El desar.rollo 

c ión. ·.' -•.>-·· --e' 

- La dlstrlb,~él6n ~eglonal de l~ pÓ~laclón y los movl-

mlent~~ migr~t~rios.náclonales e internacionales. 

- Los n_f-~el~-~ de retrlbuclón ofrecida. 

~ Los niveles de empleo sentidos. 

Todos los elementos mencionados contribuyen a que la 

oferta de trabajo se adecúe a la demanda de trabajo que se -

analizar~ posteriormente. 

1.2.2 DEMANDA DE TRABAJO 

Se entiende por demanda de trabajo la capacidad de absor 

clón de empleos, o el número de plazas disponibles en todos 

y cada uno de los sectores de la economta de un pa1s. en un 

periodo de tiempo determinado. Dichas plazas est~n en fun-

clón de caracter!sticas estructurales; de aspectos !nstltu-

clonales como: la polltica de empleo. el número de empleos -

demandados por el sector público, privado y social; y de as

pectos coyunturales como: las alternativas de utlllzacl6n 

de procesos Intensivos en capital o intensivos en mano de -

obra. 

En general, se puede definir a la demanda de trabajo -

como la capacidad de absorción de mano de obra en una econo

mla determinada, durante un periodo dado. 
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La demanda de trabajo depende principalmente .de dos va

riables: 

a) De la productividad de la economla, la que a su vú 

est~ determinada por la lnverslOn en capital y en·educaciOn, 

as! como en el nivel de desarrollo alcanzado por el pals; 

b) Por la estructura administrativa, especialmente la -

pública que depende de la estructura de las Instituciones. 

En la demanda de trabajo se deben considerar las previ-

slones sobre el crecimiento del aparato productivo y las al-

ternatlvas tecnolOgicas presentes y futuras, a fin de garantl 

zar un Optimo de tasas de ocupac!On sectorial. 

Otros factores que inciden en el nivel y la dln~mlca -

de la demanda de la mano de obra son: 

- El modelo de desarrollo a seguir, que determina las -

actividades econOmlcas prioritarias, las reglones y los gru

pos sociales que se beneflclarlan en mayor medida con él; 

- El nivel de lnversiOn pública, privada o mixta, lo 

que a su vez determinarA la forma en que se canalizará el 

excedente ~con6mico. 

- El tipo de tecnologlas utilizadas que determina la -

utilizaclOn de los factores productivos; 

- El nivel de la actividad econOmica que determina la apo_r: 
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tación porcentual del factor producttvo al producto nacional. 

·- -·· . - _-.-~.-· - ·, 
. - .. Lo.s: .. P r.e.c to.~/;reLa.t !Yo s .. de. los ,factores ;,,que~ determinan 

en última Instancia, la uÚI lzación ~Cte~~ati~a de ellos; 
.-:' ·-:.~· ~-''"" <-•.'·. -

. . : .: : .~::;i:;~·t· :~r~r:~;~~tr;i~ :~. : .... , ....... . 
d UC t·t V 1i S ; 1:·• ,.'.:.·~~~;,"; ¡~;~~&': -·}~:(~{ 'f,.=.~-::~·' ~:;,}~7-' 

- La e\(rÜ~tJ~;f\\'~1!~~~r~~to;p~0Ódo/ctl% 
··,:;>:' . ·¿·,- ·;;-~ ~~ó'Ot~-r "-~"'';-= -~----

- La cal idadien)os -p-uestos de trabajó; 

- El nlvel_.educat:;~~ ~;o~e,dio de la población; 

- El conocimiento de la calidad de la oferta de mano de 

obra; 

La demanda de mano de obra se determina en un modelo -

macro-económico y las varfables que utilizan son: 

- El crecimiento de la productividad de los factores; 

- El nivel de la población ocupada; 

- La elasticidad empleo-producto; 

- Estas variables se pueden utilizar para medir el cre

cimiento global y sectorial de la economla. 

Como ya se ha vista. uno de los factores determinantes -

para la utilización de la mano de obra es la productividad del 

trabajo. 
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La productividad _es la relación del produ_cto medido en -

cantidades flSicas··, eiitre el .insumo o 

para su elaboración.e·-

PRooucnv10Ao. -Proéiucto'~'edi~o :;;ñ c'~ritíci'~desiflsrcas· 
>>~~ -Úlsuinó inedtdo.en'canffdadés<ü_slcás i 

<,- _·: -.~ :.~:_; . -:.,:~~--'-;';¿o:,.: - ·~,ó.~~: _.·~:~'~·-·.- '.:~-· -:~;¡;·: 
un incremento ~rí;1;,)'i'\jdu:ct1ffÍi_a._d·.~~· pue_de l~ograr de -

dos formas: 

1 ,~ Aumentando e( producto flsico- y 

2.- Dlsmlnuyando el Insumo flslco 

La productividad del trabajo se mide: 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Volumen de la Producción 
Número de horas hombre 

Para poder medir la productividad es necesario estable-

car los siguientes supuestos basados en la teor[a neoci~slca: 

1.- Los factores productivos se retribuyen de acuerdo a 

su productividad marginal. 

2.- Los rendimientos constantes a escala, que muestra

la forma en que el empresario ajusta la escala de sus opera

ciones cuando varia la escala de su. producción •• 

3.- Se considera que el progreso tecnológico lmpl !cito 

es neutral y no se incorpora a ninguno de los factores pro-

ductivos. Esto con el fin de que no interfiera en los pre-
cios de los productos. 
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La productividad se puede concebir como una forma de au

mento a la eficiencia general del sistema económico para gene

rar mayor producción y por Jo tanto, empleos. La demanda de -

empleos estA determinada en buena medida por tos aumentos en -

la productividad del trabajo. 

1.2.3 LOS MECANISMOS DE INTERMEDIACIDN 

El sistema de intermediación se lleva a cabo a través de 

Jos servicios de Empleo. 

Los Servicios de Empleo son agentes de intermediación en

tre tos mecanismos de oferta y demanda del mercado de trabajo. 

Tratan de adecuar a los trabajadores calificados en Jos pues-

tos de trabajo Idóneos a su nivel y productividad. 

Los mecanismos de intermediación pueden funcionar a nivel 

local, regional y nacional. 

Su importancia radica en et hecho de que al adecuar la -

oferta y demanda de empleos estA garantizando elevados niveles 

de productividad por un lado, y por el otro evita el desempleo 

por la inadecuación entre personal calificado y ta demanda de 

mano de obra. 

Potencialmente, Jos Servicios de Empleo pueden servir c~ 

mo indicador global de tas necesidades de capacitación de 

mano de obra.debido a que obtiene ta información de tos dema~ 

dantes y oferentes en et mercado de trabajo. 



Es importante resaltar· que.la función de. la Intermedia-
- - -- _-, · .. ·- ' 

clón no.es el paliativo a un.problerná grave, de desempleo,._p~ 

ro es un mecanismo indispensable ·P~~a·.enc~_úzá'r; lá vincula--

é:lón del sistema· educativo con:e1. ,#-~ciut:t1Vo.~'. · 

1.3 EMPLEO E INGRESO 

"' ;.,_, _ _: :g·,,~~-=o~.~~;; ;;;-:.::~-.,\
~~·:'~~~;;_fo';~ 

En general el Ingreso· se define como "Las percepciones -

monetarias y en especie que_reclben los miembros d• hogar 

en forma regular u ocasional, por participar directamente en 

el proceso productivo, ya sea con trabajo o con activos f!sl 

cos o no f!sicos; por transferencia de seguros contra rles-

gos o por transferencias corrientes sin contrapartida". (6) 
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Existen varias formas de abordar el estudio de la dlstrl 

buclón del ingreso que a lo largo de este apartado se desarr~ 

llarAn. 

1.3.1 OISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO 

Es la forma como se distribuye el ingreso entre los fa.<:. 

tores productivos. Los indicadores mAs representativos son: 

El salarlo como la remuneración al factor trabajo, las gana~ 

cias, intereses y beneficios como la remuneración al capital 

y renta como la remuneración a la tierra. 

(6) Encuesta sobre Distribución del Ingreso INEGI 1968 



En general los estudios de la distribución del ingreso, 

analizan las fuentes del ingreso y el destino del gasto, vin 

cul&ndolos con aquellos aspectos que los afectan directa o -

i nd l rectamente. 

Entre las fuentes del lngreso se considera.n: 

- Las remuneraciones al trabajo que: inclüyen: s-ueldos, 
- - . ' 
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·salarios, compénsaciones, pagó por horas '.~xtras y'prÓJ)'lnas, -

as1 como percepciones mone_tarias ocasion 11X!!s p~ov~nt~ntes de: 
. . .. ·_, .·. 

Gratfflcaciones, primas vacacionales~.:prlmás ·de· trabajo, etc. 

y las utúidades recibidas por el trabajador a través del re

parto de utilidades~ 

- Las rentas empresariales son las percepciones moneta-

rlas provenientes de un negocio propiedad de un miembro del -

hogar, o de una actividad productiva que realiza en forma in

dependiente. 

Incluye: Ingresos netos de los negocios propios; ingr~ 

sos netos de industrias caseras, e ingresos netos por presta

ción de servicios; las percepciones monetarias provenientes 

de alquileres de casas, edlflcios, etc. (excepto terrenos y 

tierras). 

- La renta percibida por la propiedad son las percepciones 

monetarias provenientes de Intereses, dividendos, regallas y 

alquileres, derivados de la posesión de activos no flsicos y 
d~ ventas y terrenos. 
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Las transferencias de percepciones monetarias prove

nientes de las compañlas aseguradoras por concepto de seguros 

e Indemnizaciones, as! como prestaciones de seguridad social 

(pensiones, jubilaciones, accidentes, daños o enfermedad), -

donaclones~monetarlas de asistencia social (becas o subsidios) 

Indemnizaciones por despido y bienes y servicios recibidos -

por el hogar a titulo gratuito, procedente de otros hogares. 

- Otros Ingresos, cualquier otro tipo de ingreso no In

cluido en las categorlas anteriores. (Como ingresos obteni

dos por juegos de azar, transferencias, etc.) 

I.3.2 DISTRIBUCION REGIONAL DEL INGRESO. 

Está encaminado a medir el nivel de ingreso de acuerdo 

las regiones geográficas en que se divide el pals y permi

te medir los contrastes de los niveles de ingreso de las en

tidades federativas que lo conforman. 

En México existen ocho regiones geográf lcas, donde se -

realiza una Encuesta Maestra, midiendo los niveles promedio 

de ingreso corriente monetario semestral obtenido por los h~ 

gares. 

1.3.3 OISTRIBUCION PERSONAL DEL INGRESO 

Es el ingreso de las personas que a su vez conforman el 

ingreso familiar. Su medición se lleva a cabo a través de -

organizar los hogares por deciles (10%). Se ordena del 10% 



mas pobre hasta el 10% mas rico, simultáneamente se observa 

el ingreso que obtienen los hogares en cada uno de los decl

les y se suma el ingreso percibido por los hogares contenl~

dos. Por ejemplo se toma el primer decii y se calcula el -

porcentaje que éste representa del ingreso total; esto mismo 

se hace con cada uno de tos demas deciles de hogares y se --

obtiene una Imagen de la dlstribuci6n del ingreso. 

Para hacer mas representativa la estadlstlca, el 10% -

mas rico de la poblaci6n se divide en 5% y 5%. 

En todo estudio de la distribuci6n del Ingreso, también 

es conveniente hacer un an4lisis de la estructura del gasto. 
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CAPITULO 11 

LAS. POLITICAS DE EMPLEO EN MEXICO 

1970 - 1988 

11.I LA POLITICA DE EMPLEO EN EL PERIODO 1970 - 1976 
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El antecedente de este periodo presidencial, lo cons

tituyó el llamado "Modelo de Desarrollo Estabilizador" que se 

ha considerado como un modelo de desarrollo que permitió sos

tener elevados niveles de crecimiento económico, alcanzar una 

estabilidad monetaria y crediticia, mantener un relativo equ! 

llbrlo en la balanza de pagos y sobre todo una estabilidad pg 

lltlca que permitió la entrada de importantes flujos de ln--

verslón extranjera. 

"La conducción del modelo correspondió baslcamente al 

Estado que centró su atención en el desarrollo del sector in

dustrial, el proceso de urbanización y nuevos mecanismos de -

distribución de la riqueza: (1) 

Sin embargo este modelo trajo para el desarrollo del -

pals mas obstaculos que beneficios y generó desigualdades re

gionales, sectoriales e lntersectorlales, debido a las pollt! 

cas económicas que de manera Indiscriminada y anarqulca bene

ficiaron a las grandes urbes en lugar de las zonas rurales, -

( 1) Ramlrez Brun. Acumulación Capitalista y Edo. UNAM 1985. 

pag. 18. 
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al sector Industrial •a costa del sector,.agropecuar}o y·::'a ·los 

sectores modernos en susti tuclón ·.de los sedtor~{;t¡:~'d{¿io~a-
les.. > .· •·· .. ,•e,:· :-· c:L.,:,'.'.,¡:t,· E>::. 

El. dtad~--~~.; só¡1~ ~~hictpÓ • co~cº .. drte~¡:aé!:~:de• 1 ~'~ol t--
._ .,,<: - ·~- _, -:;_,·;:;-,~/":-:;:::---- .- __ .,. -;__' 

ti ca econÓmiÜ; •st'no}tamblér;':<:omo ell!presario, c.entr~ndo las -

bases de :t;;~~-~"~t't~n 5'~'(; '.i~';íi;i:-.;dg qlle ·.ser! a e 1 promotor del -

desa;rol Ío. 

·a(~~~tamente; el Estado se adjudicó la producción de las 

industrias consideradas estratégicas para el desarrollo econ~ 

mico como son: La siderOrglca, la generación de la energla -

eléctrica, la petroqurm1ca, la mtnerta, el transporte, los 

servicios pOblicos y en menor medida algunas industrias de 

transformación. Por Jo tanto, eJ Estado adquiere una gran e~ 

pansión por ser el principal agente del nuevo proceso de in-

dustrlal lzaclOn, alcanzando los niveles m&s altos de inver- -

slOn para el desarrollo {obteniendo los ingresos a través del 

endeudamiento públlco)y jugando un Importante papel como em-

pleador. tanto en la administración pOblica como en el reie-

vante sector paraestatal. 

Las fuentes de inversión m&s Importantes para llevar a -

cabo este modelo fueron en términos generales: 

-El endeudamiento externo a través de dos fuentes: La i~ 

versión extranjera directa y el endeudamiento público; 

- La Inversión pOblica y 

- La inversión privada nacional. 
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En la década de los setenta, a pesar de que la economla 

habla entrado de lleno a etapas superiores de desarrollo, ya 

desde 1965, aproximadamente, se perfilaba la necesidad de 

atraer una mayor inversión productiva que permitiera mantener 

los niveles de crecimiento del producto sostenidos en épocas 

anteriores y los bajos niveles de inflación que permitieran -

mantener un mercado interno aceptable. Esta necesidad la tr~ 

tó de satisfacer con el capital trasnacional que se perfiló -

como el mAs importante en la configuración del aparato produf 

tivo y junto con las grandes corporaciones tienden a monopoii 

zar gran parte de las actividades económicas, desplazando a -

un número importante de pequeñas y medianas empresas, prevo-

cando desempleo y la opción a adoptar patrones tecnológicos -

propios de los paises desarrollados que en su mayorla se ca-

racterizan por usar procedimientos intensivos en capital y -

ahorradores de mano de obra. 

La expansión indiscriminada de la trasnacionalización y 

la monopolización de la economla fueron generando graves de

sequilibrios en la conformación del aparato productivo, la -

distribución de la riqueza y el desarrollo regional. 

En cuanto al aparato productivo, el crecimiento del sec

tor industrial se financió con la desviación de recursos humª 

nos, financieros y materiales del sector agropecuario y de -

servicios hacia el sector industrial. 
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Por ejemplo, la importancia del sector agropecuario fue 

decayendo a partir de la segunda mitad de la década de los -

setenta; "entre 1940 - 1950 el sector agropecuario de la eco

nom!a registraba un crecimiento de 7.5% anual, superior incl~ 

so al registrado en el P!B de 1950, para 1960 el crecimiento 

habla bajado a 3.8% y para 1970, contaba con un crecimiento -

negativo que hasta la fecha no ha podido superar" (2) 

Los cuellos de botella que fue generando este sector, se 

deben en gran parte a la pol!tica selectiva del Estado que al 

tratar de impulsar el crecimiento industrial ocasiono grandes 

distorsiones en el crecimiento sectorial y regional del aparª 

to productl vo. 

El crecimiento del sector industrial, se concentró fun-

damentalmente en tres grandes urbes: Distrito Federal, Guada

lajara y Monterrey. Esto ocasionó que la mano de obra emigr~ 

ra del campo a la ciudad fundamentelmente por las expectati-

vas de mejores condiciones de vida en las ciudades y por el -

acelerado decaimiento del sector agropecuario que estaba gen~ 

randa un proceso acelerado de empobrecimiento rural. 

(2) Gpo. de Estudios de Problemas del Empleo. Los Problemas de la Ocupa
ción en México. Mimeo, Sr!a. de la Presidencia. 
p~g. 60, 1970. 
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También en materia de generación de empleos es clara la 

transferencia de mano de obra del sector primario y del de -

servicios hacia el sector industrial, por ejemplo: "En 1950 -

el sector agropecuario contaba con el 58% del ,total de la --

fuerza de trabajo, lo que significaba 4,8 millones de persa-

nas, sin embargo, para 1970, sólo se encontraba en este sec-

tor el 39% de la PEA, lo que equivalla a 5,1 millones de per

sonas• (3) 

Por lo tanto, el sector industrial no pudo absorber a 

esa gran cantidad de mano de obra que demandaba empleos, a -

pesar de que para 1970 el desempleo no se consideraba un pro

blema Importante que atender, para ese mismo año se considera 

ba necesario crear alrededor de quinientos mil empleos anua-

les y de ellos sólo generaron noventa mil, cifra tot<imente in 

suficiente para mantener adecuados niveles de empleo. 

Esta aseveración queda mas de manif lesto al encontrar 

que entre 1950 y 1970 el P!B creció a una tasa de 6.3% prome

dio anual, mientras que la tasa de absorción de mano de obra 

lo hizo sólo en un 3%. Ademas, la tasa de crecimiento demo-

grAf ico creció al 3.5%. anual, ejerciendo fuertes presiones -

futuras en el mercado de trabajo. 

La incapacidad de los sectores agropecuario e industrial 

para generar los empleos productivos suficientes, fue la cau

sa principal de que el sector terciario creciera en forma ac~ 

!erada captando a la población económicamente activa que no -

( 3) !BI O pag. 189. 
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encentro acomodo en los otros sector.e ·productiv_os·. De tal -

forma que de 195D a 197D, el s~cto~ t ~~!arlo m~ntuvo una par 

ticipaciOn en el PIB de arriba ·del:_sD%. y allsorblO el 32% del 

PEA (4). De estos trabajadores, sólo· una pequefta proporciOn 

trabajaba en actividades modernas como: Servicios bancarios 

y financieros, servicios turisticos, comercio, etc. En cons~ 

cuencla, un gran porcentaje se ubicó en actividades de escasa· 

productividad, con los Ingresos más bajos. Demostrándose que 

una parte de la población se ocupaba en actividades conside

radas como subempleo, debido a la Incapacidad del sistema ecg 

nómico formal para crear los empleos productivos suficientes. 

Los desequilibrios estructurales creados por el modelo -

de 11 Desarrollo Estabilizador•• provocaron desproporciones sec

toriales, regionales y tecnolOgicas asociadas al modelo de -

crecimiento. La sustituc!On de Importaciones se centro en la 

producc!On de bienes de consumo suntuario y relego la de bie

nes de consumo básico, los bienes Intermedios y de capital. -

La tendencia fue adoptar tecnologlas extranjeras Intensivas -

de capital y ahorradoras de mano de obra, as! como la tenden

cia creciente a que las empresas sólo trabajaban a un 6D% de 

su capacidad Instalada. 

Al inicio del régimen del Lic. Luis Echeverrla, el em-

pleo no se consideraba un problema de Importancia, debido a -

que según el Censo de PoblaciOn de 1970, el desempleo abierto 

sOlo representaba el 3,8% de la ~ano de obra. Sin embargo, 

(4) Trejo, Reyes SaQl. El Empleo en México F.C.E. pág. 39 
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el subempleo'.ya_se consideraba un grave obst~culo para el d~ 

sarrollo .socl~econO~i~o. Los subempleados se ubicaban en 

orden ·de.: importancia de la siguiente manera: (5) 

e "El 60% (de los subempleados) se ubicaba en activida

des agropecuarias, el 15% en los servicios, el 10% en la in

dustria de la transformación, el 7% en el comercio y el res

to declaro actividades insuficientemente especificadas. 

- En cuanto a su estructura ocupacional se consideraba 

que del total de subocupados, el 24% estaba constituido por 

personas que trabajaban por su cuenta; fundamentalmente en 

el sector agropecuario, el comercio y los servicios, que re

presentan, respectivamente el 23, 33, y 17% de la subocupa-

c!On asl definida". 

De lo anterior se deduce que el sector informal urbano 

se concentraba en las actividades tradicionales en un 50%. 

Por otra parte, los grupos de edad de estas personas, oscila 

ban entre 15 y 19 años. Otra caracterlstica de los subem--

pleados era su bajo nivel educativa. 

"En las setenta ciudades mAs importantes del pals que -

contaban con 244 mil desempleados para 1970, el 16% carecla 

de instrucción, el 32.2% tenla Instrucción primar!~ lncompl~ 

ta, el 28% terminó la primaria, el 12% con Instrucción media, 

el 6.5% profesional y sólo el 1% habla llevado algún curso -

( 5) Treja Reyes Saúl. Distribución del Ingreso, Empleos y Precios Rela
tivos. Rev.Comercio Exterior. Vol. 32 # 70 Oct. 
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de capacita¿lon y~iiestramiento~.- (6)_ 

La poi ltica de_-desarro-llo- del periodo presidencial en -

cuest!On, planteo una -~stra-teg-la denominada "!IODELO DE DESA

RROLLO COMPARTIDO". 

Al inicio del régimen el Estado reconoce que hay una -

crisis Interna que se hace patente con Jos movimientos socia

les que se vienen dando desde Ja segunda mitad de la década 

de los sesenta, entre ellos el mas Importante es el del 68 y 

de la misma manera Jos desequilibrios en el comercio Interna

cional que se reflejan en Ja f lotaclón del dólar estadounldeQ 

se en el mercado europeo, hacen que el Estado acepte en ~u -

discurso politico los desequilibrios estructurales y a partir 

de entonces replanteé su politica econOmica en busca de mant~ 

ner a toda costa los niveles de crecimiento econOmico que has 

ta entonces hablan caracterizado a la economla nacional. 

En consecuencia el gobierno se proclama como el sustent~ 

dor de un Mnacionalismo reformista''. Los objetivos de su po-

lltica económica los plasma as!: (7) 

-Crecimiento económico con redistribución del ingreso. 

-Fortalecimiento de las finanzas públicas. 

-Modernización del sector agrlcola y 

( 6) Trejo Reyes, El Empleo en México. Trimestre Económico. Volumen H 32 
pag. 12. 

(7) Solls San Vicente Silva. Desarrollo Económico y Necesidad Social. 
UNAM Pag. 39. 
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-Racionallzacl6n del desarrollo industrial. 

En cuanto a la polltica de empleo, ésta se concebla como 

una polltica de desarrollo que ligara a la generación de em

pleos con los mecanismos de redistribución de la riqueza. 

Este modelo propon!a: Incrementar la participación de la mano 

de obra en el proceso productivo, eliminar gradualmente los 

desequilibrios regionales, disminuir el déficit de la balanza 

comercial y el ritmo de crecimiento de la deuda pQblica lnter 

na; en el plano pol!tlco se recurriO a la llamada •apertura 

democrática•. 

Para Incrementar la participación de la mano de obra se 

propon!a de acuerdo al estudio elaborado por el Grupo de Es

tudios de Problemas del Empleo en México, las siguientes re

comendaciones: 

- Impulsar las actividades regionales que tenlan poslbl-

1 idad de generar empleos. 

- Revisar el sistema de incentivos econOmicos con el fin 

de integrar su Incremento de demanda de mano de obra. 

- Modificar el caracter estructural del modelo educativo 

para poder proporcionar gradualmente Igualdad de oportunida

des de desarrollo personal a toda la población y; 

- Transformar el funcionamiento del aparato productivo 

de tal manera, que se generen las condiciones dinamicas que 

permitan absorver mayor fuerza de trabajo. 
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En conclusión esta polltlca pretendió: 

- En el sector agropecuario tratar de .hacer productivas. 

las pequeñas unidades agr!colas Incorporando •algu.nos· proce-

sos de transformación en los productos:agr~pecuarJos '··para -

ello se propuso crear las agrolndustrlas 

- En el sector Industrial se pretendió que a~uellas ra

mas de actividad económica, qui por i~naiuraleza fueran sus

ceptibles de cambiar los procedimientos l.nté.ns.lvo·s de capital 

por los de mano de obra as! lo hicieran, tal fue el caso de 

la Industria alimenticia; 

- En el sector de los servicios se trató de establecer 

un sistema de Intermediación conocido como el Servicio de Em-

pleo, sirviendo como mecanismo para satisfacer la demanda de 

empleos con los trabajadores mas adecuados. 

En lo que respecta a los sectores considerados como mar

ginales, el Estado implementó en la segunda mitad del sexenio 

un programa de extensión del Instituto Mexicano del Seguro -

Social llamado "Solidaridad", con el que pretendió promover 

los mlnimos de bienestar en las zonas mas pobres del pals y 

tratar de arraigar a la pobla~iOn en su lugar de origen. 

En general, la polltlca laboral de este régimen se enca

minó a consolidar los mecanismos de distribución de la rique

za que permitieran seguir manteniendo un mercado interno con-

sol !dado. 
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Llevar a la prActica este modelo de desarrolló significó 

para el Estado experimentar cambios sustanciales en la compo

sición del gasto público y para sufragarlo se recurrió a ins

trumentos de orden monetario como la emisión de dinero y a un 

aumento exorbitante del endeudamiento externo. Estos facto-

res junto con los desequilibrios experimentados en el comer-

cio internacional, llevaron a México a una de las crisis mAs 

graves por las que hasta ese momento habla atravesado, desen

cadenando en la devaluación del peso frente al dólar en 1976 

y en un endeudamiento externo que amenazaba fuertemente a la 

economla nacional. En este sentido, el problema del desem--

pleo y del subempleo se agravó junto con las crecientes nece

sidades sociales de la mayor parte de la población, dejando -

inconcluso el modelo adoptado y teniendo que realizar una -

reestructuración muy seria de la polltica económica y social. 

11.2 LA POLITICA DE EMPLEO EN EL PERIODO (1976 - 1982) 

La polltica económica del régimen 1976 - 1982, se enfren 

to desde su inicio a graves problemas como: El acrecentamien

to de la deuda externa, la imposibilidad de conseguir divisas 

para el crecimiento económico, elevados Indices de inflación 

y una polltica monetaria y crediticia restrictiva; que haclan 

dificil la conducción del pals al inicio del periodo. 

La crisis económica generada en el régimen anterior se -

reflejó en el crecimiento de la deuda externa y en los dese-

qui l ibrios de la balanza de pagos, por soportar una creciente 
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importación de maie~ias"prim~i y alimentos y bn aumento en -

las importaciones de bienes ~e ·~apita! y refacciones, dirigi

das a los sectores m6i din6mic~i d~ la.economla. En contra-

partida las fuentes internas generadoras de divisas se fueron 

agotando debido a la crisis agr!cola que se venia perfilando 

desde mediados de los sesenta y a la baja en los precios In

ternacionales de las materias primas. 

Sin embargo, a partir de 1978, se vislumbró una leve re

cuperación en la economla gracias a la explotación de los ya

cimientos petrollferos que desde 1974 se hablan empezado a -

trabajar en el sureste del pals. Por otra parte, fue posible 

conseguir nuevos préstamos tratando de vender productos deri

vados del petróleo en el mercado internacional. Este respiro 

hizo posible que hasta 1981 se lograra mantener el crecimien

to del PIB el cual se incrementó de 1976 a 1981 a un 6.4%. -

privilegiando durante los dos primeros años al sector empre

sarial con quien el gobierno trataba de reivindicarse por lo 

que el régimen anterior los habla afectado, as! mediante el 

pacto de la ALIANZA PARA LA PRODUCCION, el sector obrero con

sintió en aceptar un deterioro del salario a cambio de un au

mento en el empleo, y tal como lo asegura la Lic. Martlnez -

(8) "La participación relativa del trabajo en el PIB cayó en 

el periodo 1976 - 1981, de 40.5% a 37.45% y la tasa de creci

miento anual real, que fue de 8.2% de 1970 - 1976, bajó a 

5.7% de 1976 a 1981. Pese a la calda de la participación del 

(8) Martlnez Hern6ndez lfigenia. "Evolución y Estructura de la O.Y. en -
México UNAM pág. 28 y 29. 
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trab'ajo .en el· :?rn, en. este periodo de auge, el ingreso real -

medio del tr~bajo por persona ocupada permaneció casi ~onsta~ 

te, al. variar de 16,559 pesos anuales en 1976 a 16,959 pesos 

anuales en 1981. En cambio el nQmero de pers9nas ocupadas se 

Incrementó considerablemente a una tasa media anual de 5.2%, 

muy .superior a Ja de Ja población, llegando a ser 20,043 mil 

trabajadores en 1981" 

A pesar de que el auge petrolero fue considerable, en -

muy corto tiempo que duró, Ja mala administración de los re-

cursos, Ja situación adversa en el contexto internacional pa

ra Jos precios del petróleo y otras causas, motivaron que pa

ra 1982 Ja participación del trabajo cayera a su nivel mas b~ 

jo (-0.8) no sólo del sexenio sino de todo el periodo. 

AQn cuando antes de esta calda se prevela que los ingresos -

petroleros pudieran causar un efecto multiplicador en el apa

rato productivo y por consecuencia en el empleo, ya se habla

ba en el PROGRAMA NACIONAL DEL EMPLEO de que se requer!an ge-

nerar 600,000 empleos anuales para mantener un adecuado nivel. 

Es claro que esta meta no sólo no se cumplió, sino que -

el nivel de desempleo llegó a alcanzar una tasa media de cre

cimiento anual de 10.7%. (9) 

En los efectos de la crisis, la participación del gobler 

no en la econom!a disminuyó considerablemente y se ofrecieron 

todas las oportunidades al capital para invertir, desde entoQ 

ces se perfiló que la tendencia era concentrar la riqueza en 

(9) J. Zepeda, Mario. El primer Semestre de 1984. Bolet!n Momento Econó
mico, No. 10 y 11, Sep-Oct. 1984 I.!.E. 



favor del capital privado y disminuir la participación del -

trabajo y del gobierno. 

A pesar de los esfuerzos de planeación que habla signi

ficado para el régimen el PLAN GLOBAL DE DESARROLLO la con-

ducción de la polltica económica la habla perdido el gobier

no al abandonar su liderazgo y en ese sentido dió enormes -

oportunidades al sector financiero del pals para especular -

con la inversión, lo que originó que la inversión productiva 

se desviara a la especulación. Esta aseveración se deja ver 

mas clara cuando la economla se "dolariza" y Ja crisis finao 

ciera del sector externo afecta gravemente la economla mexi

cana hasta el grado de agotar las reservas internacionales. 

Estos aspectos junto con la fuga de capitales. las elevadas 

tasas de interés, la contracción de la producción, la infla

ción incontrolable y el agotamiento de las fuentes de endeu

damiento externo, llevaron al pals a una de las crisis mas -

graves de su historia. 

Para fines del régimen el nivel de desempleo abierto os

cilaba entre 8 y 13%, el margen estadlstico se debla a que no 

se podla medir con precisión debido a la anarqula que priva

ba. Es lógico que la polltica de empleo basada en el forta

lecimiento del sector industrial tradicional, en la vincula

ción del sector agropecuario y el industrial, en la vincula

ción del proceso educativo con la capacitación para y en el 

trabajo, quedaron sólo en el papel como un esfuerzo por lie

var a cabo un proceso de desarrollo. 
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EL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 1978 - 1982, prevela que 

para pronosticar el comportamiento del empleo a mediano plazo 

era necesario orientar estrategias, polltlcas y acciones ene~ 

minadas a lograr las tasas de crecimiento superiores al 6% -

anual con el fin de mantener por lo menos la misma tendencia 

de crecimiento del empleo de .1973. Para lograr. lo ant-erlor.; 

se 

- Elevar y orlen-tar 

bl leo. 

- Incrementar la magnitud, 

- Modificar favorablemente el 

externo. 

- Diversificar las fuentes Internas y externas·~el finan 

clamlento para el desarrollo. 

Estas tendencias se dlrlglan mas que nada por lo-menos a 

mantener el nivel de empleo que tradicionalmente se venia ma

nejando en el sector formal de la economla, donde se preten-

dla modificar los coeficientes económicos de elasticidad em

pleo-producto (son los coeficientes que indican la cantidad -

adiciona! de trabajo demandado por cada unidad de incremento 

del producto) a nivel sectorial y global, con el fin de lncr~ 

mentar la capacidad de absorción de la mano de obra sobre to

do en los sectores industria!, comercia! y de servicios, es--

-····· -·--·--····--·-····"------------
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peclficamente en las ramas de la _Industria d:e ta·.transforma

ción y en el comercio y los servicios tur!sflcos; 

Por el otro lado de la oferta de .1a:maiui ~e.:.ob_~~c' .se --

pretend!a lo siguiente: ·,~~ __ 

- Implementar pol!ticas demograficas: 

ner el crecimiento de la población. 

- Establecer un vinculo entre los siste~as jducati~os y 

productivos. 

- Promover la capacitación para y en el trabajo. 

Estas estrategias se vieron fuertemente afectadas por el 

comportamiento de la econom!a pero siguieron vigentes para -

que en la medida de las posibilidades del régimen en turno, 

se llevaran a cabo. 

El gobierno de López Portillo terminó en un torbellino 

en el cual no se podla modificar ni predecir el rumbo del -

pal s. 

11.3 EL RETO DE LA GENERACION DE EMPLEOS EN LA CRISIS -

ECONOHICA (1982 - 1988) 

En 1982 México enfrentó una de las crisis mas largas. 

El gobierno del Lic. Miguel de la Madrid se encontró con los 

siguientes problemas: 
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- El retraimientci''i:>r~<l~~{jvoédel Estado; 
'-,' - -

- - El f~rtarec1n\1eritorde1%ápí ta 1 'ba~cari o ·y f inane !ero 

en contra d ~ 1 2'.; ¡, &'~'í ';"~~~·~~~~t:~t~'if)t;; '-" -- --- " -

predómini.o d~'(ji ~:~as ~01tÚc~s; ··~;~neiarí·:q,fi" 
nancieras frerifr a)a j)ol lttcaceco~rióm1ca,' lo cúa1'.'sewadü]o 
en un proceso devaluatorio incontrolable; y 

- El 

- El rezago de los consumos sociales y la profundización 

de la desigualdad económica y social. 

Este régimen tuvo graves problemas de orden interno en-

tre los que se encuentran: La expansión del gasto público y -

del gasto privado que aumentaron las presiones inflacionarias, 

el déficit fiscal, la sobrevaluación del peso frente al dólar, 

el aumento acelerado del déficit público, el agotamiento de -

las reservas monetarias, la exorbitante deuda externa y la -

suspensión de pagos de deuda. 

Entre otros factores externos se encuentran la calda de 

los precios internacionales del petróleo 1981; el alza de -

las tasas de interés en los mercados internacionales de eré-

dita, con su efecto sobre el pago de los servicios de la deu

da y la contracción del sistema crediticio internacional des

de 1982, que limitó severamente las posibilidades de endeuda

miento externo y que provocó la incapacidad de conseguir m~s 

créditos. 



La estrategia del gobierno consistió en afrontar los de

sajustes m~s graves, tales como: Tratar de mantener la planta 

productiva, detener el proceso acelerado del desempleo, fre-

nar la carestla, equilibrar la balanza de pagos, sanear las -

finanzas públicas, reestructurar la deuda externa y revertir 

la desintermediación financiera. 

Para enfrentar lo anterior se formuló un PROGRAMA INME

DIATO DE REORDENACION ECONOMICA que contenta como puntos fun

damentales los siguientes: 

- La m~deración del ritmo del crecimiento del gasto: 

- La protección del empleo; 

- La continuidad de las obras en proceso con criterio de 

selectividad: 

- El reforzamiento de las normas que aseguren discipli

na, adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez 

en la ejecución del gasto público; 

- Protección y estimulo a los programas de producción, -

importación y distribución de alimentos bAsicos para la ali-

mentaciOn del pueblo; 

- Aumento de los ingresos públicos, uso de la poiltlca 

monetaria y crediticia para controlar la inflación; 

- Reivindicación del estado cambiario bajo la autoridad 

del Estado. 
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-ReestructuraciÓnde lá' Admin'istraclÚ PQbli:ca F~deral y, 
- ., . --<· :::: ;;_. :.·.~'. ·-

-Actuar.bajo el principio de la ~ectorla~del Estado y -

dentro del régimen de la economla mixta· que cónsagr·a :la .cons

titución General de la RepQblica. 

El gobierno de Miguel de La Madrid instrumentó un SISTEMA NA

CIONAL DE PLANEACION DEHOCRATICA, donde trataba de establecer 

las responsabilidades y coordinaciones del Estado, la inicia

tiva privada y la sociedad civil. Este esfuerzo se plasmó en 

el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1982 - 1988, documento donde la 

polltica de empleo estA enfocada a tratar de detener los niv~ 

les de extrema pobreza mAs que crear empleos productivos y -

bien remunerados. 

La estrategia para afrontar la crisis se presentó a cor

to plazo, por la dinAmica de los cambios que estaban influye~ 

do en los agentes externos e internos de la economla y que no 

permitlan delinear los caminos a seguir a largo plazo. 

"El reajuste económico que fue emprendido a partir de -

1903, recayó principalmente en las clases mayoritarias que -

siguieron resistiendo los embates de un proceso inflacionario 

que junto con el estancamiento de la producción no pudo ser -

del todo controlado, trayendo como consecuencia una polltica 

antipopular que desencadenó en la pérdida del poder adquisi-

tivo de la mayor parte de la población, la que todavla tuvo -

que afrontar los cambios de la poiltica fiscal que mantuvo un 

sistema impositivo totalmente inequitativo gravando bAsica--
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mente al consumo y noia f~ p~odüccl~n. ~Poh~tra p~rte, 
contraccl6n d~la producct~ll/t~~Jo ~~av~{p'f~i,'¡~~as:'.ci~i~ei~2~ 

:'.:..,~" 

empleo y sub~miiieo: qu~\5ii::'nlaWit 1l!sia~~'"iº~';;é '.ta"do':.,eri,)~S' 
grandes ur~es""'.(10,l·: .,,. :;~ ,, ;,,,. ,-. ·;~~c-rc ;; _;, 

- - - . - -'~: 
,·, 

- - . ' ' ' '" .... · ---- ' -
Oúrante '19e3 '¡a ·ecci'fiomlá''se~-caracterl zó por. i as . iffversas 

.--,: :.- ·-- ---e-. -. ~,:'. -., : . - :;;;-.-. » . • 

ca!das_--de•-la lnve'rsl6n,~la produccl6n, y· la demanda- solvenfe · 

en la mayor parte de las actividades econ6mlcas. 

Para este mismo año, el PIB a precios de 1970, fue del -

4% demostrando la drAstlca reduccl6n de la produccl6n de bie

nes y servicios y de la actividad comercial. El nivel de ln

flacl6n alcanzó el 81% el subempleo se calculó en 45%; la ta

sa de desempleo abierto se estimó entre el 8 y el 13% y la -

calda del poder adquisitivo del salario real fue del 45% (11). 

Otro paso importante en la calda de la econom!a fue el -

notable papel que ha venido desempeñando el servicio de la -

deuda pOblica. "Mientras la deuda pOblica y su costo manten

gan las dimensiones actuales - el servicio de la deuda (inte

reses y gastos més amortizaciones) constituyeron para 1983 el 

46% de las erogaciones públicas, cualquier esfuerzo que se ha

ga por reducir otros renglones del gasto pOblico,rendirén fru

tos muy limitados y ello sólo a consecuencia del dramético -

gasto social" (12) 

(10) PREAL "después de la Crisis" Est. Pre. 1984 pég. 12. 
( 1

12
1) !bid Acosta Carlos. El fracaso de la poi !tica financiera. 

( ) Rev. Proceso No. 454 Julio 1985, pAg. 13. 



Tales aseveraciones demuestran la incapacidad del Estado 

de retomar acciones de polltica económica que le permitan re

activar la economla nacional. Algunas medidas empezaron a -

dar resultado como para ese mismo año haber logrado un supe

rAvit del 4% en la balanza comercial, el cual no pudo dar una 

respuesta satisfactoria debido a la vertiginosa devaluación -

del peso frente al dólar, ni al enorme peso de la deuda pQbl! 

ca externa, aunado a ello el deterioro en los términos del -

intercambio. 

En general, 1983, fue un año de severas contracciones -

económicas, de un altlsimo costo social que se traducla en: 

Inflación, desempleo y pérdida del poder adquisitivo del salg 

rio; ademas implicaba enormes retos hacia el exterior. 

Sin embargo, 1984 presentó cifras estadlsticas muy con-

tradictorias en su comportamiento. En algunas fuentes oflci~ 

les, se dejó ver una recuperación en el crecimiento de la in-

dustria manufacturera, de la inversión privada y de la activi

dad comercial, logrAndose un pequeño aumento en el empleo. 

Pero contrariamente a esta posición, siguen presentes los obs 

tAculos que venia observando la economla desde 1982 y las pr~ 

visiones de reducir el Indice Inflacionario, el aumento de la 

inversión y el nivel de empleo no correspondla a lo que se 

habla fijado en el programa de ajuste. 

De acuerdo a datos presentados por el PROGRAMA REGIONAL 

DE EMPLEO, para 1984 se contaba con las siguientes caracterl~ 
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t!cas econOmlcas: 

·, :·· 

- E( PIB ÚecÍO 'en ',un ;-s:1(en' térmfnos nominales; 

- La bata'nzá co~~rC:'t~1•arrofo un superávit de 6.3% supe-

al d~ -19¿3;'~~1'1·:~~~~d0'. las :fmp~~taclones crecieron 32%, 
~~--o . - - . ---·- - ·----- ~-----

rlor 

con respe~to -.l año 'ante;.lori 

- El mercado cambiarlo se man!festO incierto a causa de 

la evoluclOn de los precios del petroleo; 

- El proceso lnf lac!onar!o alcanzo un incremento del - -

59.2%, lo cual fue 20% superior a lo pre~lsto; 

- El déficit del sector pQbllco fue de 7.4% contra 6.5% 

de lo estipulado; 

- La lnvers!On tuvo un aumento de 5.4% destacando la --

part!c!paclOn privada con un 19% de aumento, algo no esperado, 

debido al favorecido tratamiento fiscal del Estado y reflejo 

de ello es que la lnversiOn pQblica permaneciO estancada; 

- La tasa abierta de desocupaciOn aumento en un 55% en -

cuatro años, pasando de 6.9% a 10% de 1980 a 84 donde exlst!an -

cinco millones de mexicanos sin opción a conseguir trabajo, 

lo que arrojarla una tasa de desempleo abierto del 30t. 

Es conveniente destacar que las cifras oficiales hablan 

de un aumento en el empleo de acuerdo a las estad!stlcas de -

registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no -

hablan de tasa de desempleo. 
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Para 1985 la captación bancaria descendió a niveles nunca 

vistos en la historia, esto hizo retomar nuevas decisiones en 

ei programa de ajuste tales como: 

- Devaluar el peso frente al dólar; 

- Abaratar los precios del petróleo; 

- Elevar al 90% el encaje legal Impuesto a los bancos. 

Estas medidas signlf icaron la determinación de hacer en

trar a la banca al mercado especulativo de divisas a través -

de la operación de sus propias casas de cambio. 

"La contracción del gasto pOblico se dejó sentir con mu

cha fuerza en la contracción de la producción no solo a corto 

plazo; el recorte presupuesta! que significó la desaparición 

de quince subsecretarias de Estado y Coordinaciones Generales, 

as! como de cincuenta direcciones generales de dependencias -

gubernamentales, lo que trajo como consecuencia 51 mil afecta

dos, de los cuales 28 mil no fueron reubicados y 23 mil sigule 

ron percibiendo ingresos sin trabajar hasta ser reubicados". 

( 13} 

Esto contribuyó considerablemente a un gran aumento del 

desempleo ahora ya no sólo de ·población sin instrucción sino 

también de profesionistas y población con algunos niveles de 

calificación, sobre todo si se toma en consideración que la -

Administración PObllca desde siempre ha sido una fuente lmpo~ 

tante de generación de empleo. 

(13) Acosta, Carlos. Revista Proceso. Obra citada. pAg. 14 
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Desde el punto de vista económico, 1985 fue como los años 

anteriores, año dificil con un elevado nivel de Inflación y 

con un gravlslmo problema de desempleo no sólo en el sector -

privado sino también en el sector estatal y paraestatal. Pa

ra enfrentar esta problematlca, el Estado formuló un nuevo -

programa de ajuste el "PROGRAMA DE ALIENTO Y CRECIMIENTO" -

(PAC) el cual pretendla: 

- Reducir la oferta monetaria; 

- Aumentar las exportaciones no petroleras; 

- Disminuir el déficit del gasto pObllco; 

- Reducir las tasas de interés bancario; 

- Crear una nueva estructura en los precios relativos de 

los servicios pObllcos, que considerara la limitación de sub

sidios, el ajuste de precios del sector estatal y la llbera-

clón de los precios controlados. 

Sin embargo, estas medidas tampoco fueron suficientes, -

ya que el destino del pals dependla en gran medida de la rees

tructuración de la deuda externa, de la reactivación de la in

versión productiva privada y del comportamiento del sector ex

terno de la economla que entonces también era adverso para los 

paises endeudados como el nuestro. 

En conclusión los efectos de la crisis sobre el empleo, -



hicieron que el Estado abandonara la antigua concepción de rela

cionar la generación de empleos con los mecanismos de distribu

ción de la riqueza y enfocara la mayor parte de sus recursos a 

detener el avance de la pobreza de la población. Es por eso -

que durante este régimen no se podla prever la conducción de -

la polltlca ni siquiera a corto plazo, lo cual justifica la -

ausencia de estrategias de generación de empleos. 



CAPITULO JI 1 

EL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO Y DEL SECTOR INFORMAL 

111.1 LAS REPERCUCIONES DEL DESEMPLEO EN LA DISTRIBUCION 

DEL INGRESO. 

El costo social de los programas de ajuste económico -

que se llevaron a cabo a partir de 1980, ha sido muy alto en 

términos del empleo, consumo y productividad. Provocando 
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que el Estado no haya podido dar respuesta a la satisfacción de 

las necesidades sociales generadas en la década de los sete~ 

ta, sobre todo lo relacionado al problema del desempleo. 

El fenómeno fue resultado de dos causas fundamentales: 

Los efectos de la crisis en el desempleo y el detrimento del 

salario real como consecuencia de los inequitativos mecanis

mos de la distribución de la riqueza. 

En la década de los ochenta, la participación del trab! 

jo en el PIB se ahondó hasta alcanzar su nivel más bajo en -

1982. "La participación relativa del trabajo en el PIB en -

el periodo 1976 - 1981 cayó de 40.51 a 37.41 y la tasa de -

crecimiento anual real, que fue del 8.21 de 1970 a 1976 bajó 

a 5.71 de 1976 a 1981. Pese a. la calda de la participación 

relativa del trabajo en el PIB, en este periodo de auge, el 

ingreso real medio del trabajo por persona ocupada permane-

ció casi constante". (1) 

(1) Martlnez Hernández lfigenia. Algunos Efectos de la Crisis 
en la Distribución del Ingreso en México. UNAM pág. 37. 
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1970 71 72 73 7• 75 76. 11 78 79 80 81 82 83 84 1985 

l. PEA. aumento anual. 
11. Ocup:ados, aumento unuol. 
111. Subocupadoos, total. 
lV.. Oe11~up~do1, total. 

Fuente:~lgunos Efectos de la Crisis 
en la D.Y.Martinez Ifigenia. 
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La tendencia de la pérdida del poder adquisitivo de la 

población, se debió ademas del incremento en el desempleo al 

aumento en _la inflación que se agudizó considerablemente en 

1983. 'Para 1983, la econom!a se caracterizó por las diver

sas caldas en la inversión, la producción y la demanda sol-

vente en la mayor parte de las actividades económicas. 

CUADRO 1 

TOTAL DE POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 1976 

Part. del trob. 
Pen.odos Part1c1pac1d11 en d P/8 Personas por persona 

PID trabajo Capital Gobierno ocupadas ocupada 

1950·65 6.0 7.8 4.9 7.1 2.4 S.2 
1965-70 6.9 8.9 S.1 12.1 1.4 7.4 
1970-76 6.1 B,2 4.0 9.4 3.2 4.8 
1970·73 7.0 7.1 6.8 8.7 3.9 3.2 
1973°76 5.3 9.4 1.2 10.2 2.S 6,7 
J976·81 7,4 S.7 6.9 14.4 5.3 0.4 
1981°86 ·08 ·B.O 1.9 ·2.0 -0.l 0 8.I 

Esto provocó un drastico descenso en el nivel de vida -

de los trabajadores, debido a la contensión salarial, al 

elevado Indice inflacionario y sobre todo, al aumento del 

desempleo abierto y el subempieo. 

Para el mismo año, el PIB (a precios de 1970) fue de 4% 

demostrando la drastica reducción de la producción de bienes 

Y servicios y de la actividad comercial". (2) 

(2) Zepeda Mario "1984, 1er. Semestre" Boletln Mo:nento 
Económico No. 10 y 11. 
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"El nivel de !nfÍa¿16ri;il.1¿~zk:e1 ~1%,;e1:'s~bempÍ¡,~ se 

calculó en u.n 45~'] 1Lds~ ~¡, d;,~e~pie~'abi'er;os~ ~st\inó err 

tre el 8 y el. 13(Y)a·~~Ídil ¡.del) poder ~·d~uf~iti~o del\sala

rio real fue de 46'X" •.• (3) 
.. - -

-· --·- ··--.-
Para 19B4·eL proceso inf.lacionar'io alcanzó un .inc~.E!men-

to del.59%. lo ·cual fue· de 20% superior a lo. previstó. ·La -

tendencia a la baja del salarlo real y la depreiión del mer

cado tuvo como consecuencia que la participación del trabajo 

en el PIS bajara de 37.4% en. 1981 a 26.4% en 1986 (a precios 

de 1970) o sea, uria calda brutal de 30% en cinco años del 

PIRE (4). (Programa Inmediato de Recuperación Económica) 

Por otra parte, a partir de 1982 el salario medio real, 

registró una fuerte calda que siguió hasta 1986 una pérdida 

neta acumulada de -42.5% en relación a 1982; por su parte, -

los salarios mlnimos reportaron un deterioro mayor, -48.2% -

en relación a 1982, quedando de cualquier manera a un nivel 

muy inferior al del salario medio. 

Las cifras anteriores son por demas elocuentes en el --

sentido de la pérdida del poder adquisitivo del salarlo, por 

una parte, y por la otra que el altlsimo nivel de desempleo 

y subempleo no garantizaba ni siquiera la obtención del sal! 

rlo mfnlmo, por lo que el nümero de personas que dependlan -

del salario aumentó considerablemente. 

(3) Rev. El Mercado de Valores # 38. Nafinsa 1984. pag. 8 
(4) Martlnez Hernandez Iflgenla. Obra citada. pag. 38. 
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CUADRO 2 

Salarlos mOñe""~rtos ~q;;;..idos en el 
periodo 1982·1986 pare soslenerel nivel de 

consumo de 1982 

Snlario mtnimo 
(diario) 

Salario requerido 
(dinn·o¡ 

1982 
1983 
Junio 
1984 
Junio 
1985 
Junio 
1986 
Junio 

364.00 
455.00 
523.00 
680.00 
816.00 

1 060.00 
1 250.00 
1 650.00 
2 065.00 

364.00 
538.91 
687.38 
958.00 

1 164.41 
1 544.40 
1 800.60 
2 500.8.l 
3 295.32 

Fumtt: Calculado a p.u1ir de l.1 rnc1,1c1u lncrno·¡n10 de 1911;? ("nr11u1d11 
NtJrtOllQ/ tk SalanOJ Mfninr01 y el fr11J1C'C de precios del mn.\umrdor 
de Oan•ico 
Elal'ooror.1do por Oh1l1, Hrlda R y Rodrf,uct. !.Jiu, rut>J1r~dn en El 
C011diano, núm. IJ 1cp1-ocrub~ 1966. 

CUfd1RO J 

E\'oluclón del Ingreso -ptrclbidoJ;,7ios naclon11Ju 1977·198J 
{miles de millones de p<sos de 1970) 

%del %~mb. 
Conupto /977 total 'º'ª'" 198] 

l. Ingreso percibido 101a1 6.10 2 100.0 791.1 
2. Ingresos del 11abajo 2JJ.6 J9.9 :U6J 

scc1or privado 170.1 2'.5 140.I 
scccor pllblico 80.6 126 97.5 
ene! cx1erior 4.9 o.a 8.7 

l. JngtC$0S del capital ]OJ . ./ ,., JN.Z 
4. Jn¡resos del Estado 891 JJ.9 170.J 

¡obierno ¡eneral 76.2 11.9 133.8 
empresas pllbllcas 13.0 2.0 36.7 

S. Ingresos potene. familiares(= 2 + 3) JJJ.O 80/ 620.S 
6, Nllmcro de hogar~ (mlll.) 11.llS 14.796 
7. Número de pcnonas por hogar 5.54 5.06 
8. lngres.ospotcnc. ramilla por fa milla (5 + 6) (pcsru) 49 57) 1000 41937 
9. Ingresos del 1rabaj11dor por familia (a 2 + 6} 229% 46.4 16646 

¡O. Ingresos Lle capilal por familia{= J + 6) 26 577 SJ.6 2S 21JI 

'ló ckl IJVdt/ 
total subtotal 

100.0 
]/./ 

17.7 
12.l 

1.1 

./1.3 
11.6 

16.9 
4.6 

78.4 

100.0 
397 
60.3 

fumtt: ElaboratiOn a p.1nlrdc J11ho 00Hv1n1I.. y remando Tom:1. "Conn:ntr:iaOn tlcl lngrc:io y S1111facaOn de Ncccs11Sltlc1 en 
la Cm11 Ac1ual",EI Ec0t1n1111.11a ,\fcurana, n~m 2. 19M. c11aJrn 7. Vtnc en csia foc:n1c 11nil c.1plic.1r•~I' .,,.1 ronccpto ""Ur>:'lO 
pcrabodo por 101 mC11iUnO\", 
Tomado ck: Bollvinik Julio "C111d•dinn' ~<' !J :-"~ro.a\ !1 n1~•r"'''"" t" .... t:l('m .. "~"" ,. '- •,1 ·•• .··• •t><>" 
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Por el anAllsls del gasto, se observa que el salarlo ml

nlmo no alcanzaba a comprar nl el 80% de los articulas de la 

canasta bAslca. Por lo tanto, la insatisfacción de las nec~ 

sldades sociales crecla considerablemente. 
CU;\ORO 4 

Indice de precios y del salorlo mínimo 
a junio de 1986 (base 1982 = 100) 

Alimentos 
Ropo y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres doméslicos 
Salud y aseo personal 
Transporte 
Educación y esparcimicnlo 
Salario mínimo 

924.28 
991.45 
663.69 
958.96 
950.12 
913.56 
808.94 
567.31 

El1bor1do por O.lv1l1, Hild1 R.)' Rodrlcuci. Uha, publ1ca1Jo en EIC<>11d1Q110, 

nom. 13. w:pl-octutin: lle 1986. 

CUADRO 5 

Porcentaje del Ingreso necesario parn montener 
el nivel de consumo en especie de 1982 con respecto 

al snlorio mfnlmo vigente del año respeclivo 
1982·1986 

1982 
1983 
Jun. 
1984 
Jun. 
1985 
Jun. 
1986 
Jun. 

62.01 
72.13 
79.18 
87.45 
89.42 
93.22 
91.27 
94.86 

101.03 

f1Jtr11r. Elabonodn en huc al lndkc de Prcc1m al Con1umidor de 
Ouwco. En'1JCS~ ln¡rcw-¡u10 de Salinos mlt11mos 19S:y S1t,1r101 
mln1mos. 
Elabonido por 0.t'o'lll, Hllda R.)' Rodrt'¡;ucz. Lil1a. publiculo en El 
ComJ.1ano, n!lm. 13, &cpl-octubrc de 1986. 
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l. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
s. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
1~. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

CUADRO 5.1 

COSTO DE LA CA.VASTA "SUPERBÁSIC1\ ", 19851 

{para una familia de cinco personas) 

C01uuma diario Costo diario 
fRJ oetubrr de 1985 

Act'ite vegetal 148 52.62 
Arroz 121 18.51 
Auicnr 269 19.64 
Cnml' de c1·.·do 41 51.46 
Corne de res 460 5-10.0.t 
Frijol 307 47.28 
Frutas 519 89.i9 
G111ll'lnS 6 I.61 
Hnnnn de trigo 16 2.10 
Huevo 229 60.46 
teche 1 ilO 165.Bi 
~tonteen de cerdo 12 G.88 
Pnn blnnco 181 ~:.!.85 
P::1pn 175 IJ.bJ 
Pn~ta nlimcnticin 8 :.!.84 
Pl!!lc.:i.do 87 1:0.91 
So.1 molida 29 l.13 
Tortílla.s 1365 43.68 
Verduras y legumbres 241 60.97 

Tu .. ! 5924 1 270.47 

Solario mínimo l 250.00 
<;¡. destinado 11 In cnnnsta 101.6'} 

· Cálculos r~d11ndcado1 sobre fo bo11! de dolos de: Banco de México, lndicr Rttit:ral 
de prer1c1 al coruumidar: INCO, Prr:cunpromrdiodt la ciudad de ,\/bu:o; y CO?LA
!\tAR, J\'tcrJir!::drs <'Stnciales f'n Ml~ico, Slg!'l XXI. 1982, 

fl.'E. .. -n:: El Dta, 16 de septiembre de 1986. 
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CUADRO· 6 

Por('ent.oje de decremento en el co~sumo en especie 
con respecto o I 982 

Nimentos 39.07 
Ropa y calzado 43.20 
Vivienda 15.14 
Muebles y enseres domésticos 41.27 
Salud y esparcimiento 40.72 
Transporte 38.35 
Educación 30.38 
Otros servicios 46.31 

Fum1~: El1bondón . • partJr de 11 cncuc111 de S1l.1no1 Mlnimos y el 
fndJcc de precios del consumidor, Baru:lco. 
El•~ndo por DJiV1l1, Hild& R. y Ro.Jrl1uci, Uh•, pubhcado en El 
Cot1diQno, ncm. IJ, 1Cp1-oaubre de 1986. 
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CUADRO 7 
Canasta norlll3tiva de satisfactores esenciales 

(Costo monetario o autoproducción 1 para una familia de 4.9 miembros en el medio urbano) 
1963-1987 

(miles de pesos corrientes anuales) 

NtfN.di:4t1 , .. 1 ,.., 1970 1911 111;1 ,.,, mi 1915 1916 wn 1rns ,.,,. 
"'° 11•1 JP!? , .... l ... ""' , ... '"" 

Al,,ntl\IMQ " 
., 

" IOI "' llO ll9 112 I" 211 '"' JH )80 '" 610 119..S 212.l "'-' S714 11)2.1 
v .. oc:n.1. " ,. " .. " .. 107 ... IH 167 '" 2JJ 1AJ Jl7 '62 .... 1]2.1 1'13 )104 '"" S.ludrh•:"'"r 1J 1• " " " " 'º " 

,, 11 " .. ., 
" " 162 no '26 .,, 1118 

fduaa6'1 ., O? Ol Ol Ol ., .. .. " .. .. .. 11 .. " l• 67 IOI '" 122 
lMbf....r1f'l'4¡• "' 171 "' -~· !15 !!~ "" 

,,, 
"' ''º ~!11' ~" "' 914 1191 !!16 MH 6/U 9116 ltl90J 

C11llW1'JtfUUC:IÓll " 
,, .. .. .. " " " " "' 

,,, 
"' IR6 na '" l6J 1109 1'4) 2619 SJl.I 

Tum¡w>nc:ymmwnoaciolin 11 ll 11 " " 11 " u ,, 11 •2 .. " " " 22.1 '" '" 1012 '"' Va•oOorgludo l7 JI JJ ,. " .. .. ,_, 62 ., 100 PO , .. "º , .. S7.4 1117 1740 29D "" P1ocn1.1(.0.pcnoiulrot;ui " 
., 06 .. .. 07 •• .. " . .. " 'º u " .. " 112 .,, su , ... 

Touil/C/l:~f.1 1J! !U ,_,, JOJ '" "' .. , "' '" 67.J "º ,,, llJ.6 l.t9J 19ZJ ~6 CdU loa.o 17111.6 J!tHO 

ln¡rrV>m1n111H)lc¡1l(DF)" 
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CUADRO 8 
Líneas de pob~za y marginacló'ñeñ b&Se· il8s encuestas de Ingresos y gastos 

por declles. Cuadro resumen 
196J, 1968, 1977 y 1983 

Conctpto J96J /968 1977 

Datos sin ajustar 
l. Ingreso familiar promedio+ costo de In CNSE 0.66 0.84 0.89 
2. lngrcso familiar promedio+ costo de la CSM 0.99 J.26 1.38 
3. Hogares pobrcs (mili.) 5.864 6.5208 7.7805 
4. % de hogarcs pobres 80.0 80.0 70.0 
·s. Hogares marginados (mili.) S.131 5.706 6.669 
6. % de hogares marginados 70.0 70.0 60.0 

Datos ajustados por Altimir 
7. Ingreso familiar promedio+ casio de la CNSE 0.90 1.14 J.48 
B. Ingreso familiar promedio+ costo de la CSM 1.34 1.71 2.29 
9. Hogarcs pobres (mili.) 5.864 5.706 6.669 

10. % de hogares pobres 80.0 70.0 60.0 
J J. Hogares marginados 5.131 4.891 4.446 
12. % de hogares marginados 70.0 60.0 40.0 
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J98J 

0.72 
J.26 

11.837 
80.0 
8.878 

60.0 

n.d. 
n.d. 

n.d. 

n.d. 

Futntt.J: ~labor1c1ón 1 p;inir de lu cnC'\lc11u de 1nrresos y 1u1et, y de O. Alllmir, "l..a 011tnbución del Jngrno en Mllu:o 
!950·1Y'l7" en v~nos 1utorcs, Durnbf.lc1M d</ lnrao m /lftt1cQ. AnJ/uÍ.I E1tr1Je1u1a~ cuaderno 2, 1omo f, 8.lnco de Mhico. 
J982.,pp.3.M7oi, 
Tonuido rU: Dollvinik Juho, '"Cud1d1noa de 11 potin:f.I y /1 m1r¡in1lid1d~, tn El Coudiono, núm. 19, .cp-oc:I,. 1987. 



III.2 EL ABATIMIENTO DE LOS NIVELES DE BIENESTAR 

Los efectos más determinantes de la crisis económica en 

la distribución del ingreso se reflejaron en la calda de la 

producción, el desempleo, la contensi6n salarial, la lnfla-

ción, la carest!a y la contracción del gasto público social, 

estos factores entre otros, son los principales determinan-

tes que generaron los niveles tan apremiantes de pobreza en 

México. 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas, la po-

breza se manifiesta como la ausencia de la satisfacción ple

na de las necesidades básicas de la vida. Un parámetro de -

las necesidades básicas lo constituye la Canasta M!nima que 

sólo abarca la satisfacción de las necesidades sociales de 

alimentación, vivienda, servicios de salud y educación bási

ca. 

Por otra parte, la forma más directa de satisfacer esas 

necesidades en una econom!a de mercado es la de obtener un -

empleo o una fuente de ingresos que le permita cubrirlos. 

"De acuerdo a estos parámetros, la pobreza se determina 

cuando el ingreso por familia es insuficiente para adquirir 

en conjunto los satisfactores básicos, mientras que se es 

pobre en extremo cuando estos ingresos no son suficientes 

para cubrir las necesidades de los miembros, aun cuando se -
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destinen en su io,tallda~)~ª·r~ la)11Jinentaclón". (5) 

El obJeúvó ,soé:ia('~ás:impo'r.tante del estado debe ser -
'•-~·-·-~~;~ - ., 

::~~:· 1 :e 1 ¡.~p;~ri·~:m:~·~.re,;::~t~:~i~:~· :~i:b::::::n:o 1 

:e m::::s 

niveles 

ca' y la 
débe ~lg~Ífitar üri vinculo entre Ja pol!tica económ.!_ 

:· .. ,,'.·' ---

pol!tica.soci~l:,.es~~;~!ncuJo debe.manifestarse en --

Jos mecanismos de distribución de Ja riqueza 

El gobierno de Salinas de Gortarl ha optado por buscar 

mecanismos de conciliación entre estas dos pol!ticas tratan

do de fomentar el crecimiento económico pero también diseñar 

pol!tlcas especificas para beneficiar a los pobres. 

La pobreza en el pa!s se localiza de acuerdo al diagnó~ 

tico del Programa Nacional de Solidaridad de la siguiente -

manera: "Oe los 2,392 municipios y delegaciones que tiene -

el pa!s, en 1980 sólo el 4.7% de ellos (112) mostraba !ndi-

ces de marginación baja, mientras que el 79% (1983) se ubic~ 

ba en rangos de marginación alta y muy alta. Con Jos años -

de crisis es presumible un deterioro aún mayor en los indic~ 

dores de marginación." (6) 

(5) FernAndez Sepuiveda R. Rev. Econom!a Inf. H 197-198 F.E. 
U.N.A.M. 1991 pAg. 20 

(6) FernAndez SepuJveda R. Obra citada. 
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Esto demuestra que una gran cantidad de población se e~ 

cuentra en niveles de pobreza que se podtan considerar, como 

el mismo Estado lo esta aceptando, de pobreza extrema. 

SI ésto lo analizamos en el marco de cada rubro que se 

considera parte de la canasta b~sica, tendriamos que: 

a) En materia de alimentación aproximadamente 27 mili~ 

nes de personas en Areas rurales y 11 en las urbanas no cu-

bren sus necesidades, es decir, alrededor del 40% de la po-

blaci6n no satisface los niveles considerados como minlmos -

nutrlcionales. (7) 

Año 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

CUADRO 9 
Indices compandlvos Oemctmlento1 

1983·1988 
(diciembre de 1983m100) 

Alimentos Precios al Relacic~s 
bdsicos consumidor Salarios (21/) (Jil) 

(1) (2) (J) 

100 100 100 
184 159 156 + 15.7 + 17.9 
275 261 239 + 5.3 + 15.0 
503 536 468 6.1 + 7.5 

1269 1390 1237 8.7 + 2.5 
2156 2025' 1530 + 6.4 + 40.9 

i),mlt: INCO, Comblón N1don1I de lo• S1larto1 MfnlmOI y Banco de Mbico. 
Ebbondo por Humbcno NicoL.h. 
1Com:tpendea10& ot.crvadot 1131 de didcmbtc. 2 Eatln:iación IObrc una inn1ti6n 1n11iud1 del 
4Spordm10. 

(7) !bid, p~g. 23 

71 



72 

CUADRO 9 .1 

COSTO DE ALGUNOS PROIJL!CTOS DE LA CANASTA ALIMBNTICIA, rn:M-IUHfl 
(para una fnmilin de cinco pcrsnnm;) 

Co11•umo 
Produrlo dilma(gri.J /fl,1-1 19./(J J!J.l.i 195() l!l!i.i Wlill Wfi!í 1!170 mm W'i!I '~ l,\f; 

Tnrti111111 1600 0.26 CJ.:Jü 0!17 tl.N:J 11.1 l..tll 1 H:.! l.H:.! 1:.:11•111 
Jo"rijnl , .. 0.03 0.119 11:.!:! 0.31 O!iti O.ti.a OHI 1.17 !!.:.!I ;1:.::1 i-uu1 
Camt'den.-• 500 0.17 0.55 l.~ lá 2.41i .¡01 1;¡¡¡ 7.75 !lfül llH!I .i:IU'.I ,":•!01111 
A1;1knr 250 OU7 (J(l!I 017 O:.!.a 11;1:.: o.a:l n11 O.·IO !Jí!I 1 '" 'JU.110 
lluf:\'I> 250 0.01 00.l O.Uüº' ºº" 0.1!1 U.JI 11.14 O.l!i 11.:m u:u lJllMI 
L«lrn 2000 0116 O.!i~ 1.:Jll 1.62 2.tiíi 3,fiij 3.fitl 4.i4 Vl:.! 11.!-lli :!011110 
Cnfl! 60 0.04 005 0.Hl 0.42 0.11:1 º"1 01'15 0.87 1.11:.!: :im1 IJllWI 
Manltta 150 0.12 0.2:.! Oli3 0.7·1 1.05 J.:r; 1..11 1.49 3.AH r,M l:.!i.:10 
TolAI 100 1.97 4.!10 fi.70 IO.fl'l 15.:.!I 17.07 20.23 41J.IH ;;,•111 1 r.,-,,.;,u 

Salario mlnlmo 1.fiO 2.:if) 31i0 ri.39 ROO 14fi0 21.50 :121u1 ¡;:1.1:1 l:!HllO 11;:,uow 

•..¡ del1alario 70.67 78.flCJ 13611 124 JO 13fll:I I04.90 7!1.·IO fo3.~<:! 41f.li!J r.~ •. nu llU.'i 

• Cifrt1li anUriorea al Incremento Mlnrinl dL• juhtiy .11 rcpunlt! d~· lu iníl:.orum. 
Ft'[~TI:: SPP, E.•tadi1tiro11 hi:tMru:a1 d .. Mo<.ru·,J, a¡,:o~to de l!nl.'l. 
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Ct'AORO 10 

Indices de precios promedio de alimentos b4slcos 
correspondientes a los meses de diciembre 

1983-1988 
(diciembre de 1983=100) 

Produc10 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Acciic. 100 203 278 639 1286 1811 
Arroz 100 489 716 1 408 2206 3 927 
Azúcar 100 170 227 385 915 1 557 
Caf6 100 218 331 819 1657 3 213 
Frijol 100 196 718 981 2126 2821 
Frutas y Leg. envasadas 100 175 228 572 1369 26-04 
Galletas 100 191 297 n.d. n.d. 1661 
Harina de trigo 100 202 288 628 1288 1698 
Harina de maíz 100 210 452 796 1 897 2 811 
Huevo 100 173 252 571 1 259 2 220 
Leche fresca pasteurizada 100 n.d. n.d. 531 1366 1817 
Oab 100 250 n.d. n.d. n.d. 3 150 
Sopas 100 392 252 579 1 189 1682 
Pe.sea dos 100 113 216 305 873 1950 
Sardina Cr'lletada 100 138 217 483 1146 1654 
'Ibrtilla de m•f• 100 206 206 n.d. n.d. 1 774 
Sal 100 184 n.d. 468 1009 1657 
Carnes 100 223 251 465 1448 162> 
Embutidos 100 ~67 267 479 1 545 2 59~ 
Frutas y verduras frescas 100 196 472 689 1126 227> 
Total 100 184 275 503 l 269 215G 
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CUADRO 12 

Estimación de la lng;~ia calórico-proteJca per cáplta, 
las dlsponibltldades nacionales y el déficit en 19841 

lngesta Disponibilidad Défu:il de /ngesta Disponibilidad 
calórica calórica ingesta3 proteica proteica 

Grupos de alimenJos (kcal.J' (kcal.J (%} (g.) (g.) 

To:a/ 2100 2 700 22.2 62 75 

Cc1calc.. n.d. 1 ó31 n.d. 35.6 
Productos animal= n.d. 371 n.d. 25.1 
LI=guminosas y oleaginosas n.d. 209 n.d. 12.1 
Aceites y mantecas n.d. 207 n.d. o.o 
Azúcares n.d. 269 n.d. o.o 
Frutas írescas n.d. 43 n.d. o.a 
Feculentas n.d. 13 n.d. 0.3 
Verduras y legumbres n.d. 11 n.d. 0.5 
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D~jicit 
ingesta 

(%) 

17.] 

Fwrn1t; El•borac10n p~pi1 con b.nc en 111fom1aci(\11 de la Sccrc1Mi1 de A1.ncullura )' RccunOJ Htdnluhcoc. )' CONASUPO. 
1En10111, 101 ¡rupo. de ahracnlOll conl!dcnn a l.i pftldut:101, aqu~llOll que 1n1e1nn 11 anuu nomullva de COPLAMAR. 
Ytuc: NursiiWd.t.J ütnc1ola rn Mtuca. Alrmcitoc¡órl, S111iaicu"1 Arn.ioly Prriprc11wu ol Ario 1000, Sial o XXJ Ed11ores, Múleo, 
1982, P'l· 109. • 
2 Lu ci!ra1 &on prc1Jminarc1 y comsponden a un 1rabrajo a mh lar¡o plazo, pues10 que al1n no a.e: lienc 11 fn¡ella por 1n1poa 
deaUmen1cc. 
>suponiendo que Jo disponible lo pueda ln¡enr una pr:non1. 
lbm4dolk: Uvu Yeni, Radl, ~NI pin, nJ 1cctio, ni abriao•,E/ COfüiono, ncm. 18,jul·•¡o., 1987. 

CUADRO· ·1·3 

RequerJmlentos normativos ~tos diarios per cópltn1 

promedios ponderados por grupos de edad y se~o, 
e p11rtlr de las recomendaciones del JNN 

de acuerdo con Jo estructuro de la población 1984 

Nurrimento 

Energía 
Proteínas 
CaJcio 
Hierro 
Retinol 
Tiamina 
RibofJavina 
Nia~ina 
Acido ascórbico 
Trip16fano 
Metionina 
Lis in a 
lsoleucina 
Treonina 
Valina 
Lcucina 
Fenilalanina 

Unidad de medida 

Kcal. 
g. 

mg. 
mg. 

mcg. Eq. 
mg. 
mg. 

mg. Eq. 
.mg. 

g. 
g. 
g. 
g. 
g. 
g. 
g. 
g. 

1984 

2 128 
65 

517 
14.2 

879.1 
1.1 
1.3 

19.3 
48.B 

0.361/0.656' 
0.650/1.182' 
1.988/3.615' 
1.446/2.629' 
1.446/2.629' 
1.807 /3.285. 
2.530/4.600' 

1.971' 

Fum1r: El1bonic10n propia a:i11 bue en lnfonn1c1dn de CONAJ'O y üel ll'IN. 
• Elpnmervalorc.orre\pondc a un~ u1ihuc16n neta de pro1c/n1.1g111I a 100~ )'el ~¡:undoequ1valc 
a una uuhuciOn nc11 de protclna 111111 a .H%. ~"':''~!~! f'Or el!~!'"'.''~"-'•<;-"""'".'~'! !'J•JtnctOn. 
T~doik: LIYu Ycni, H...i.\I, UN1 pin.ni lecho, 1111bn¡oR,C/Condi11'10, ,.,}.., !!I ,.., •. .,.,~º, 19!"7 
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b) En materla de.salud,entre la poblacl6n que enfrenta 

pobreza, est& muy liga(ia la· relaÚ6n· nutrlcl6n y salud; s6lo 

uno 'de· cada··.clnco ·n1nosique'· viven en áreas rurales muestran 
' .. - ·-·· -

peso y esfaÚi~i'ilormal.;~~ Por otro lado, la mortalldad lnfaD_ 

ti l es •muy:•a!Ya•·debldo a lnsuflclencias nutriclonales. La -

cobertura de lg:;¡ servicios de salud, 14 millones de habitan-

tes ·no-tienen acceso a ninguno, ccncentrAndose la ltenci6n -

instit~cional a los que de una u otra manera guardan una re-

lacl6n laboral formal. CUADRO 14 
capaddad de cobertura potencial de los servicios de salud 

del sector pObllco por tipo de servicio y prioclpolcs Instituciones 
1978·1986 

(mUes de habitantes) 

1978 1980 /98/ 1982 "" lPlU 

Clpadd1d promedio de oobcnuni 

/98j "" 
potcncili S«tor Pdbllco 2.S 715.4 29 IX>ó.S 30 JS4.2 JS 676.0 36,739.J 37.780.6 37 399.4 )8 377.2 
Pobl.\ción n1clo1U1I 6S 844.0 69 6SS.O 71 JOS.O n 968 o 74 63].0 76 29'3.0 119'38.0 19 S(i).0 
'll> de población potcnd•I cublcJU 
por el tcClor ptlbllw 39.1 ·41.6 '42.6 48.9 49.2 49.S <IS.O 48 2 

Capadd1d promedio de cobcnu111 
potencial pobtad6n 1blcrta 8 628.6 7 87S.2 B 26).l ll 299.J 13197.4 13 824.B 14 064.~ 14 0728 
~de pobl•ción potendal c;ubicru 
porhu1.dcpob\1dón1bicru 13.1 11.3 11.6 18.1 17,7 18.1 19.0 17.7 
'JL> de ap. de cobcnu111 poi. del 
1cctorpdbllco en pob. 1bien1 ll.6 27.l 27.2 37.l 35.9 36.6 37.6 36.7 

C...pidd1d promedio de cobcrtUlll 
potenci.11 te¡uridld tod1l 17 056.B 21 131.3 2209i.l 22 "46.7 23 S4!,9 23 9S5.B 23 JJS.l 2.- 304.4 
e;¡, de pobl1ción potenci1I aibicru 
por .c¡uro M>d.11 26.0 30.3 31.0 30.B 31.S 31.4 29.9 30.S 
Población dercdtoh1bicnte ~ 743 O 30 079.0 33 SOlO 33 639.0 33 850.0 36 943.0 311 S70.0 40 l'JS.O 
')(,de pobl1ción dcrechohabicnte 
polcncillmen1c c:ubieru 69.1 70.3 6S.9 66.7 69.S 64.8 Sil.O 60.S 

Clpidd1d promedio de cobcnun 
potenclaldetlMSS 12Sl3.S 15Z07.0 U89S.2 16234.9 1699S.9 16890.S 162'788 17167.4 
o;ic. de población potencl1I cubieru 
por IMSS 19.0 21.8 2l3 2l2 22.B 22.1 20.9 21.6 
Pobl1ción dcrechoh1blenlc 18 667.0 2J 7U.O 26 9IS.O 26 BBS.O 26 9TI.O 29 J.88,Q 31 600.0 32 076.0 
'Ji, de 1u pobJ1d6n den:dtohabicnte 
potencialmente cublen.a 67.0 64. l S9. l 60.4 63.0 S7.l St.S SJ S 

C.padd1d promedio de cobertura 
polcndal ISSSTE. 2 980.4 JS9~ 7 3 78l9 4 :OS.6 4 l87.0 4 814.5 4 910 6 4 ??l.:! 
'i'l> de pobl.adón potcnci1l cubieru 
por lssrm .¡ s s.2 s.3 s.8 s.11 6.3 6.3 6 3 
Pobl•d6n dcrcdloh1bicntc 4 992.0 S 211.0 S 319 O S 468.0 S 611.0 6 080.0 6 448.0 6 S97.0 
')(,de 1u población dcrcchohabicntc 
potcnci1lmcntc c:ublcna S9.7 68.9 71.1 76.9 78.2 79.2 76.2 7S.7 

C.pacidad promedio de cobcrtu~ 
po1cnct1IScm:1.arfadeS1ludyDDF 8870.6 6674..S 6877.:S 11601.0 11881.B 12501.2 12718.8 1::11s.a 
';1i de pobl.acion potcnci•I cubierta 
porSecrc.t•rf.a de Salud 13.S 9.6 9.6 15.9 IS.9 16.4 16 3 16.0 

Fumre· C"'Jlculo:s . con bue en Secrctou1.1 de Slllud, 8o/rrlt1 d~U1(ormorli111 t11adUn'cQ,. n01n .. ..,,1iy S; SPP, lt!(ormarró11 r1r111/fJHrJ 
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CUAORO 15 

E-voluclón de i. D1Drtafldad ecoeral 
ydcl crupo de edad de 35 y 64 •ños, 1977-1980 

Dt JS a 64 años Total % de defunciones entrt JS 
Año Defunciones Tasapormü Dtfancionu TasapormU y 64 años ruptclo al total 

1977 119 745 10.12 450 454 7.09 26.6 

1978 11H20 9.60 418381 6.39 28.1 

1979 112 400 9.69 428 217 6.35 28.6 

1980 126774 9.73 434 465 6.26 29.2 

l'wnlt: J11!ormad611 !.111df11ie1 Scc1or S1lud '/ Sr:¡11l1d1d. 
1bm1do de: U11n:ll,/IJ.I CrUtin.a, "Rce11n1c111na011 product1v1 y ulud obrcn~,EI C0titlu1110. nOnt. :O, 110\l-d1c., 1917. 

CUADRO 16 
Muertes evitables con y sin crcclmlcnlo demo~niftco 

1974, 1980·1983 

Mutrtu Mutrtts Mumtstvi· 
n1ilab/ucon evilablu sin tables adicionalts 

Defunciones %dt crecim~nto crecimiento por efecto dtl 
Año observadas evüablts dtmogr4jico demo17djko crtcimknto 

(/) (2) (JJ = (2x /)1100 (4) (S) = {J) - (4) 

1974 432266 42.6 184143 184 143 

1980 434 46S 36.9 160318 145 311 15 007 

1981 424274 33.4 141 708 124 290 17 418 

1982 412345 29.4 121229 103 342 17 887 

1983 413 403 27.8 114 926 95 681 19239 

......... lJvu Ym, ll1111, "Ni ¡Mn, ni ICd\o, ni 1bri¡o•,EtCcwld!WK\ noui. ll,Jul·110., 1987. 



_.l?.!U,~_qii-2 •• ~.?_ 
Din pr1nclpalts cousu de mortalidad gcncnl, 1950 

Causas ClaveOMSl 

Enfermedades del corazón 401°405.410°429 
Accidentes E800·E949 
Influenza y neumonía 480°487 
Enteritis y otras diarreas ,qi1.009 
Tumores malignos 1150·249 
Enfermedades pcrinatalcs ·76(),779 
Enfcnncdades ccrebrovasculares 430°438 
Cirrosis hepética 571 
Diabetes mellitus 250 
Nefritis, síndrome ncfrótico, 580-589 
NcfrosLs 

'..'.'',;· 

'lbdas las demáú:ausas 
..... ·: 

Total 

fw:ut: Dlrea:idn Ocncnil de S1l11d Pllbhu en el D.F. 
1 Cl•vt OMS de I• Oulllc..cl6n lntcmuion1I de lu Enrcrmtdadel (1965). 
21llw pcr 100000 habiL1n1es, accp10 en 1ou1 q11t n por 1 OXI. 
'Enrcl1dónooncl1ou.l. 

Defuncionts 

so 461 
47 908 
37 318 
37125 
26427 
26399 
15 215 
14 883 
14 626 
7068 

156 035 

434 465 

Tasa 1 %' 

74.9 11.6 
71.1 11.0 
56.9 8.8 
SS.1 8.6 
39.2 6.1 
39.2 6.0 
22.6 3.5 
22.1 3.4 
21.7 3.4 
10.5 1.6 

231.6 36.0 

6.4 IDO.O 

Tomadodt: t..aurtll, AM Cmtina, "llcatNct11r1clón prod11c1iv• y Mh1d obrera", El Cotid..;.no, nü111. 20, nav-dic., 1987. 
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SAUR DE 1 t. fililiLWJlCA Ui 

e) Por lo que respecta a la educación se tiene que cerca 

del B % de la población mayor de 15 anos es analfabeta. 

También el problema de la deserción escolar es preocupante, -

45 de cada 100 n!nos que entran a la primaria no la terminan; 

30 de cada .100 que inician la secundarla no conluyen y casi 

la mitad de los que Inician estudios superiores no llegan a -

su fin. 

CUADRO 18 
Escolaridad de 18 población de 15aóos1 mis 

1940-1980 
(mllu de per.soaas) 
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PoblDl:idn IN4Y marginada Pobl«itln'""'finada l'bblaciCtt no 1n.curi· 
Pobl«ldn Primaria sintlmlnimo nada primaria com· 
tO<Dlti. JS Anal/alHtas Sin ÜUITUCCión Vrcompúta ti.primaria pi.tia y post primaria 
Glb'ymdl Abso/Ulo Absolulo AbsoJuzo Absolulo Absoluto 

(1) (2) "' (J) "' (4) "' (S)•(J}+(4} "' (6) "' 
19<0 11 S3S.S S.968.B 51.7 8721.I 7S.6 l 537.6 13.3 102SB.B 88.9 1276.7 11.0 

19SO IS0'6.S 63SS.7 42.2 B 66.S.B S7.6 4 2113.0 28.4 12 948.B 86.1 2 087.6 13.B 

1960 19471.0 6742.9 34.6 7 834.7 40.2 7804.4 40.0 IS639.I 80.3 3831.B 19.6 

1970 2S 929.4 6693.7 2.S.8 8199.4 31.6 10.080.7 38.9 18280.1 70.S 7649.4 29.S 

1980 37 927.4 6451.7 17.0 6123.9 16.2 12 181.7 32.J 18305.6 <18.3 19621.8 Sl.7 

FWm1c Pu~ 1940, 1950 y 1960 COP!.AMAR, Nrcufda.du EmitUJln m MtxXo, H:il Z Educacidn. P1n1 1970 y 1960 cl1bonicioncs 
propias con bue en I°' IX y X Crruw Gmt:ra/u <U Pobl«ifin y Vivam.da J9'70.JP8a En el 1111ncjo de lu cifnia del X Ccru.o 
1C prorn1uron IOI no cspcadc.ados en proporciones 1¡u1Jc..1 a lt.11 c1pcQtlad~ Con este criterio es muy probable que ¡e 
wbcltJmc la pobl1eión aduJu lin priman.a. (Cuadro 11, Resumen General). En 1970 loa de Instrucción no cspcc:ll\c.ada son 
muy poc:m (9 11.5). No &e prorn1earon y callo e1d1.ildos t.1nlo del total como de IOI parcia.lea. 
1bmado dL· BoUvi11ikJulio, "'C.ud1d1.n01 de La pobreta y La mtir¡in11id.ld", en El C0tid"1no, núm. 19, &ept~ .• 1987. 



so 

d) En materia de vivienda el problema es similar, en -

1966 se calculaba su déficit entre los 6 y 7 millones, es -

decir, mas de 16 millones de personas requerlan una vivienda. 

El Indice de hacinamiento para 1960 era que el 63% de las vi

viendas tenlan Indices de sobreocupación, aunado a ésto, la 

falta de servicios (agua potable, drenaje, electricidad, etc) 

es alarmante, el 21% de las viviendas no cuentan con agua -

potable y cerca de la mitad no tiene drenaje, mientras que -

sólo la cuarta parte de ellas tiene electricidad. (B) 

En conclusión, del diagnóstico del ProgramaNacional de -

Solidaridad se deduce que 41 millones de personas no satis-

facen sus necesidades esenciales de vida y 17 millones de -

ellos son pobres extremos. 

Por lo tanto, queda evidenciado que las repercuciones -

de la crisis en los niveles de vida de la población han sido 

determinantes y que han producido un acelerado y prolongado 

empobrecimiento Je un gran contingente de ella al que no le 

queda mas recurso que efectuar actividades en el marco de la 

sobrevivencia. Es por eso, que a una gran parte de esta po

blación se le ubica en actividades informales urbanas. 

(B) Consejo Consultivo de Pronasol. El Combate a la Pobreza 
Pag. 26 El Nacional 1969. 



CUADRO 19 
lfuclnnmlcnto globuJ de los ViVieñ"d-aS.-TOLá-1-nÜclonul áreas urbano y rurol 

1960, 1970 y 1980 
(opción que considera lu estancia como lirea upt.a poro dormir) 

Yivitndas aisuntes y ocupantes 1060 "' J'J70• "' J9SO 

TotaJNaciOMJ 
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... 
Tolo/ dt Vivitnda.J 6 409 096 100.00 8 J67./00 100.00 ll 071805 100.00 
Total dt Ocupanm 319:JJ 119 /00.00 SO(IU 590 100.00 012191'1 100.00 

Viviendas con el m!nimo1 2 468 540 38.52 2647 557 34.03 s 991120 51.33 
Personas con el mínlmo2 B 936 809 25.59 11006915 21.71 23 855 079 58.96 

ViV1cndas sobrcocupadas 3 940 556 61.48 s 519$43 65.97 s 680145 48.67 
Personas en Viviendas sobrcocupad.u 25 986 320 71.41 39687 675 78.29 37 )74 262 61.04 
Sobrccupa (d~fic:il, pcrsonas)3 1)661857 39.12 21 956 SS2 43.31 16 615 532 27.23 
Capacidad 1Xl0$8 (personas)• 5415074 15.SI 7 647 333 IS.•8 16 966 814 27.71 
carencia amlula (pcrsonas) 5 8 2-16 782 2J.61 14 109 219 27.83 (293 282) (0 . .:.8) 

Arta 11/'bana 
Toral dt vi'tfouliu J 121 $98 100.00 49/J 664 100.00 80132~ 100.00 
Toral dt ocupanm 17705 118 100.00 19 751 69./ 100.00 4/ JJ9J/7 /00.C<J 

Viviendas coo el mínimo1 1 389 436 44.48 i 9'11421 40.S4 4 sos 428 S6.22 
PcuonaJ con el mrnimo2 S ISJ 70S 29.11 8 118862 27.::!6 IB 149 SIO 4.i.t:? 

Viviendas sobreoc:upadas 1 734 162 Sl.52 2920243 59.J6 3 507861 -'3.78 
Personas en vivlendu sobrcocupadaJ 12.SSI 413 70.89 21662 832 72.74 22 989 807 55.88 
SobrcC\lpo (d~ncu, pcrsonas}3 7 111 786 40.17 11 781 196 39 . .56 10 245 299 24.90 
Capacidad ocios.a (personas)' J Z04 SBB 18.10 5667 306 19.0J 13 J4S 468 31.9S 
Carencia absoluta (pcn.onasJ1 3907 198 22.07 6 113 890 20.S3 (2 900 169) (1.0l) 

Arta rural 
Toral dt vivitnda.t J 11JS •PB 100.CO JW7JO 100.00 J 058 S70 100.00 
Toral dt ocu¡xwu 17 218 OJJ 100.00 200/1806 100.00 20WOOU 100.00 

Viviendas con el mrnimol 1079104 32.84 856 l36 24.77 148S692 40.61 
Personas con el mínimo2 3 783 104 21.97 2888 053 13.81 s 105 569 28.40 

Vhicndas sobrcocupadas 2 206 394 67.16 2 599 600 75.23 2 172 884 59.39 
Personas en viviendas sobrcocupada1 13 434 907 78.03 18 024 843 86.19 14 384 455 71.60 
Sobrccupo (dt!nci1, pcrsonas}3 6S50010 38.0< JO 175 366 48.66 6 430233 32.01 
Capacldad ociosa (personas)' 2 210486 1284 2 180027 10.42 3 823 346 19.03 
Cnrcncla ab$olu1a (pcrsonas)1 4339581 25.20 7 99S 329 38.24 2 606 887 12.98 

Fumft: Olculos. . con b11c en el Cmio Gtnt1old~ Pob/JcrÓtly Vi1,md.l, JPBORur..mm Grrit1o~ Yol.11, Mhh:o, 1986 Cu;iJro 
G5 'Y COPLAMAK. N"u1JDdu E.Jmcw,'t.J tn M/.oco, Vol. 3. V1vu:nd1. M~i1ro, 1982. Cu;idro l 1.S 
'Los dalos de 1970.c elabo~1rcn wn bue en una muo in del 1.S9b Je lu v1Y1end.11 que sc o!llUYO Jcl Censo Je Pobt;1e16111k 
ac: afio. Los d.&lm de poblu10n 1e obH.1Y1cron llel CONA.PO. · 
1 C.OITCjpondc a la 1uma de Y1\11endu wn capat;ldad ociou )' ópt1mamen1e 0C\lp1du. 
2f1 l1 luma de pen.ona1 que habitan en vMcndH can ap1e1dad oc1o..a y Op11m1men1e ocupadu. 
J Se rcnere •.111 penonu que debieran rehnne de In Viviendas 1obn:<>tvpad11 para que c.i11 dtum11 1la.nuran euanoo 
meno1el mrn1mo c11altletido. E& iiu1l 1 tu pcnonu que habitan en "1"1cndu 1obn:OC\lp1du menOI 11 c.apaadad real de cus 
ln.1ruuiono. Rcpn:w:nu tambltn el nd111cro de pencnu que Jeblan do11ne de vw1enda o de euar1ot 1d1ciona!ca si no i.c 
1om.tr.n mcd1durcd111nbu1w11. 
'U. apacldad ociow w: detlnc co1110 el número de pcnonn ad1e1on1le1 que podria hab11ar 111 yjv1cnd11 1ubocvp1d11 11n 

rta::r:~~~n~=~U~lb~n~~~~ndc 1 Ju pcnonu que ICrb neccuno dolar 11 le h1c1cra una n:ll1Unbl.lc10n de la vivienda t.11 
que pcnnilicsc Lt OC\Jp.ci6n 6plun1 de todu cllu 
T0modo tk; Bollvlnik Julio, "Ciudadanos de la pobrcu )'la mar¡1nal1d1d~ en El CQ11dio110, ndm. 19, 1cpt-«I., 1987. 
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~~ 
Calrgor!a del diftcll de Jos servicios 

b4slcos el• Ja vMenda 
Tol.ll nacional 'reas urbana y rural. 1970 y 1980 

(n6mero de viviendas) 

1910 l'Mt!. Tasa Canbio Caml110 

"' obJolJto oblolu10 
N-. .. .. Mlmm>d< .. .. "'"'º '"tlA> mtl'Jllí 

"' rklmb· 1Tvitnd.iutO"I d<I tkl sub· mJmlo túlro1ol dtl1ubto111t ,_,,.. vttliO'UÜJ dd1tNo/ total ttn'I. upuif. '"'ª' .... 1 J91t).JP80 JP10.l'MO 1910.IPBO 

1) Toul H«bull , )47400 100.0 1000 JI JJOJ11 1000 1000 J.08 
J.I Con lm 3 aervkiOI 2!198329 ll.I 31.1 ''9!1407 39.7 39.7 !1.63 e.6 e.6 
l.21bc.alde.llcltaria1 57690'71 68.9 68.9 6834920 603 60.3 1.71 -8.6 -8.6 
l.lCoft2KMc:fo1 • 1 0'70319 12.8 12.8 23'7726 20.e ''"e 8.22 e.o e.o 

1.11 A¡uaydrefl•je 73081 0.9 0.9 80261 º·' º·' 0.94 -0.2 -0.2 
1.12 A.¡111 y elcctric:idld ,,. JOO 3.9 3.9 1 U2276 10.2 10.2 1l.4S 6.3 6.3 
1.3.J Dn:n1jc y eleanc:lchd 670 934 8.0 ªº 1125189 9.9 9.9 !1.31 ... 1.• 

1.4Conun1erviao 17066.58 ''"' 20.4 2310888 20.4 20.< 3.08 o.o o.o 
u.1,.,111 2.44620 2.9 2.9 219'33 1.9 1.9 -1.0S -1.0 -1.0 
U.2Drenajc 129380 IJ "' 89773 0.8 OB -l.$9 -o• -0.8 
J.4.3 Elcctriddld l 332 6.58 U.P 1.5.9 2001 682 17.7 17.7 U5 1.1 1.7 

IJSlaocn<doo 2 992094 l.!.8 3!1.8 2166306 19.1 19.J -3.18 ·16.6 ·16.6 

l)ARaNnl 34ll736 41.J 100.0 340340$ 30.0 100.0 -o.u -11.3 
2.ICmlOl31CtY1dm 342383 •. 1 9.9 166798 1.5 ... -6.94 -26 -.s.o 
2.21btal ddldtariH JIJ33.53 31.2 90.1 3 236 607 28.6 9.5.J 0.39 -8.6 "º 1.lC.oa21Ct'rido. 170.548 2.0 •.9 4'J 9.53 •.1 13.7 10.'7 2.1 ... 

:z.3,JA¡U•'fdtHlljC 21164 º" 0.6 13443 0.1 º·' -4.44 -0.I -0.2 
2.12>.¡uayclcctriddad 76 ICM 0.9 2.2 "'130 "' 11.J J7 . .S7 "' 9.1 
2.13 Orcn•Je y clcdritlded 73280 º·' 2.1 68380 0.6 2.0 -0.69 -o.J -0.1 

14C.oauntcrvldo 660 286 7.9 19.1 1047 2.52 92 30.8 4.72 1.• 11.7 
2.4.lA¡\I• 1.52181 ... ... 12'7552 1.1 "' -1.75 -0.7 -0.1 
2.4.2Drcn1jc '°'"' º" 1.2 20469 0.2 0.6 -6 . .SO -0.l -0.6 
2..U Elcariddad 467 '94 >.6 6<S.l 899 231 '·' .... 6.7.S 2.l 12.9 

USia1ervtdat 2282.519 "" 66.1 l 7Z3402 IS.2 50.6 -2.77 •12.l -15.4 

J)Amurtu.1 4911664 '8.7 100.0 1914"' 70.0 100.0 .... ll.l 
11 Coa Jol J Kt'Yfciol 225.S 946 "·º 4S.9 4328609 38.2 54.6 6.73 11.2 8.7 
12 lbeaJ ddldt.tri11 26.55 718 81.7 .54.1 3$96313 31.8 4.S.4 3.08 o.o -8.7 
l.J Coa 2 KJVidOI mm 10.8 18.3 1 891 773 16.7 '"' 7.71 >.9 '" 111>.¡ueydn:Nljc 51921 06 1.1 66818 06 0.8 '-" o.o -0.2 

112 A¡u• y clcclriddad 250 196 30 l.1 768146 6e 9.7 11.87 l.e 4.G 
llJ Dm11}c y eJcdrit1dad 5976.54 7.1 12.2 1056809 9.J 13.3 5.87 2.2 1.2 

3.4C.onunan1do 1046372 12.5 21.J 1263636 11.2 1.5.9 1.90 - u -S.4 
14.IA¡u• 92432 1.1 1.9 91 881 o.e 1.2 -0.06 -0.l -0.7 
14.2 Drcn•Jc 89216 1.1 1.e .. ,.. 0.6 0.9 -2.$0 -o.s -0.9 
3.4.JEJccuklduf ...... 10.J 17.6 1102451 9.7 13.9 2.'6 -0.6 -J.7 

l.5S1n1rMd01 709.57.S e.> 14.4 442904 3.9 >.6 -4.60 -4.6 -8.9 

FMtntt:OIC\l/OI :on bue en el CPUo rrrol rk Pobloi:utJ" )' J.1vimdD, /98Q. RulU'flm Gmrro' Vol. 11, MOlco. 1986. Cu1dro 
11.yCOPLAMAR,Nci:ui@du EJPSc1olum Mtaco, Vol. 4, Vivicnd.I. Mbico.1982 Cu•dro1 J.20, 3.21 y J.22. 
7brMdo d.c; Bolrvinik Juho, "C1ud1dc:s de 11 pobreta y le u11r1in1lid1d'", en El Co11duJ1to, ndm. 19, a.cp1-oc1 .. 1987, 



111.3. CARACTERISTlCAS DEL SECTOR INFOR"AL DE LA ECONO"lA 

En el capitulo anterior se demostró que a pesar de la -

formulación de las polltlcas de empleo duran~e los reglmenes 

1976 . 1982 y de los esfuerzos de combinación de la polltlca 

económica y social, el nivel de desempleo se agravó conside

rablemente y aunado al problema del subempleo que se venia -

perfilando desde la década de los setenta, generó una gran -

cantidad de población que no sólo quedó al margen de incor-

porarse al mercado formal de trabajo, sino que ademAs sus e~ 

pectativas eran cada vez mAs lejanas para lograrlo. 

Con el fin de distinguir la formulación y las estrate-

gias de las pollticas de empleo durante este periodo, de - -

•cuerdo a sus caracter!sticas se pueden agrupar dos aparta-

dos: las que se formularon y trataron de implementar en los 

gobiernos de Echeverrla y López Portillo y la Indefinición y 

ausencia de las estrategias de empleo en el gobierno de Mi-

que! de La Madrid. 

Las pollticas de empleo de los reglmenes 1976 - 1982 se 

caracterizaron por lo siguiente: 

d) Elaboración de dos documentos donde se analizaron -

el diagnóstico de la situación económica y sus repercuciones 

en la captación de la mano de obra por sectores y a nivel -

global, formulAndose estimaciones a mediano plazo a través -

de la conducción de la polltica económica para alentar el -
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empleo en las ~amas susceptibles:de -hac~rio. 

b) Ambos do¿umintoi-~6~~~¡¡~on sus' expectativas de cr! 
- - •' • • ' ' ·""~ •-•;,' - "' • •n<;:' ~ • • '' '<" " 

cimiento del empleó, ·cifrAndolas 'en .lograr.un. crecimiento --

consta.~te y acelerado de;:PIB<a}~na tasa promedio anual de -

e) Por el lado de 1.a' de-~anda ocurrieron las siguientes 

caracterfstlcas: 

- En el estudio del GEPE "El Problema Ocupacional en -

México: Magnitud y Recomendaciones" se contempló como pro-

blema prioritario atender los niveles de subempleo que se -

detectaron por: La pérdida de dinamismo del sector agrope-

cuario; por la baja tasa de absorción de mano de obra en el 

sector Industrial; por la selección alternativa de tecnolo-

glas intansivas de caoital; por la disminución de los nlve-

les de inversión productiva entre otros factores; teniendo -

como consecuencia que para 1974 aproximadamente la mano de -

obra subempleada representaba el 40% de la PEA. 

- Posteriormente, debido a los problemas económicos que 

enfrentó Echeverrla al f lnal de su periodo, no sólo no se -

pudieron llevar a cabo las recomendaciones de abatir los ni

veles de subempleo sino que ya no se podla seguir mantenien

do la tasa de absorción de la mano de obra del 3%. Por ello, 

el planteamiento del periodo de López Portillo trató de aleg 

tar la Inversión privada para sostener ese nivel de empleo -



y tratar de dar respuesta generando seiscientos mil empleos 

anuales. 

- El programa de ajuste económico de López Pórtlllo y -

el Impulso a la lnverslón privada que después se Incrementó 

debido al auge pertrolero, fueron las condicionantes para -

considerar que se podfan aumentar los niveles de generación 

de empleos y que ademas se estableclan alternativas de - -

empleo en los sectores que en ese entonces se consideraba.se 

encontraban al margen del crecimiento econ6mico. 

- Ambos planteamientos sobre el empleo (Los del GEPE y -

el PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 1978 - 1982) ubicaron esta p~ 

lltlca en el contexto general de desarrollo desde el marco -

sectorial, regional y nacional tratando de establecer nexos 

de coordinación y conducción que en materia de empleo hacia 

las siguientes recomendaciones: 

Por el lado de la demanda: 

- Considerar a la pollt!ca de empleo como una polltlca 

de desarrollo, ésta no se pod!a concebir sin vincularla a la 

pol!tlca de distribución de la riqueza. 

- En la estrategia de la distribución del Ingreso ambos 

regimenes contemplaron la atención de los grupos mAs desfavo 

recldos en la población. En el caso de Echeverla se trató -

de Implementar un programa de extensión social a cargo del -
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IMSS denominado "SOLIDARIDAD". Y en el gobierno de López - -

Portl ! lo se implementó el programa IMSS - COMPLAMAR¡- ambo·S -

tenlan como finalidad atender a los sectores sociales . .Y~'re-

glonales m~s necesitados del pals, en el marco de la polltl

ca social. 

- Por el lado de la oferta del trabajo se t~ató de lmpl~ 

mentar 1 o s_i g~.i ~n~e:: : 

- Incl~rr'.:enila ~~l~f_l_ca'demogr4flca con el fin de dis

minuir el éréclmlent.0,'d.e .1.a población del 3.5% al 2.5%. 

- Tratar de vincular el sistema productivo c_on el slst~ 

ma educativo. 

- Promover la capacitación y adiestramiento para y en -

el trabajo. 

En conclusión, por las razones expuestas con anteriori

dad, la crisis económica no permitió el cumplimiento de es-

tos objetivos y por el contrario aceleró estrepitosamente -

los niveles de desempleo abierto que hasta 1981 sólo se con

sideraban en 3.8% y que a partir de 1982 fueron creciendo 

tal grado que pusieron en peligro la estabilidad polltlca del 

pals, as! tenemos que de 4.7% que significaba la tasa de - -

desempleo abierto en 1982 pasó a 17.6% en 1986. (9) 

(9) Patricia Olave. "Desempleo y Crisis Económica". Bolet!n 
Momento Económico #29 1.1.E. U.N.A.M. 1986. 



El otro apartado -referenú al gobierno de Miguel de La 

Madrid, slgnlf!c6 la trans!c16n de un Estado que lncld!a de 

manera -Importante directa o lndlrectaménte en el aparato pr~ 

ductivo, a una pol!tlca neollberal Impuesta por la cr!sls -

económica nacional e internacional. Esto trajo como conse-

cuencla que durante el periodo se Impusieran topes salarla-

les a cambio de detener la calda vertiginosa del empleo, a 

la cual el mismo Estado contribuyó con el proceso de prlvatl 

zaci6n del sector paraestatal y de los sectores financieros. 

Lógicamente estos niveles de desempleo engrosaron las -

filas de las personas en edad productiva que esperaban inca~ 

pararse al mercado de trabajo formal y que sólo encontraron 

acomodo en quellas actividades consideradas 11 informales'1
• -

Coma esto no ocurrió en México sino en un gran namero de pal 

ses con el mismo nivel de desarrollo, los organismos tnter-

nacionales coma la OIT empezaron a analizar sobre las carac

terlsticas de los sectores de la poblactOn que generalmente 

se ubicaban en la periferia de los grandes centros urbanos. -

denominándolos. ''Sectores Informales Urbanos''. 

En el presente apartado. se pretende tratar de reunir -

algunas concepciones sobre el sector informal urbano y reto

mar la que se considere más adecuada para desarrollarla pos

teriormente. 
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El origen del _término:· 11 sector~·inf_<?rm~.Lurbano~1 , se en

cuentra en las viejas dlscuslones.relativa'sa··l:a v~ll~~z.de 
las teor!as del desarrollo, que supon!a~ u~~ C:recl~nte.abso.!:. 
clón. de fuerza de tr.abajo por el sector modernéi:':confo~me_-los 

paises avanzaran en el ·camino de 1a·lnd.ust{1ar1za¿:;:ón~;·~:- E.0-'_~ 
- :..t-'-p• 

virtud de que no se cumpl!a lo anteri¿¡, la ORGAN.lz'AcioN··rnc 

TERNAC!ONAL DEL TRABAJO lanzó un Programa Mundial del Empleo 

que se aplicó en paises como Colombia, Ceylan y Kenla. 

En el caso del estudio de Kenla que se publicó en 1972 

en el libro 11 Employment, lncomes and Equality in Kenta 11
1 es 

donde por primera vez se define al ''sector informal urbano'' 

de la siguiente manera: Las act.ivtdades informales no estAn 

confinadas al empleo en la periferia de las ciudades, a ocu-

paciones particulares aún a actividades económicas. MAs 

BB 

bien, las actividades informales son la forma de hacer cosas, 

caracterizada por: Facilidad de entrada; apoyo en los recur

sos locales; propiedad fami 1 iar de las empresas; escala de -

operación pequeña; tecnoiog[a adaptada e intensiva en fuerza 

de trabajo; destrezas adquiridas fuera del sistema educativo 

formal y, mercados no regulados y competitivos. (10) 

Esta concepción contemplaba como mayor objetivo general 

''La búsqueda de opciones para mejorar las perspectivas ocup! 

cionales y económicas de los miembros de la fuerza de traba-

(10) Rev. El Cotidiano #45. 1991. Páez Salas CArlos 
ºPequeñas Unidades Económicas o Sector Informal 11

• Plig. 24 



jo urbana empte.ados en et llamado sector Informal". (11) 

Sin.embargo, ta definición se ha ido modificando de tal 

manera que ha Incorporado nuevos elementos para de~tnir tan

to a tas caracter(sticas de ta ocupación como ~ tas de t~s 

unidades económitas donde este tipo de actividades se lleva

ban a cabo; por ejemplo: Et Programa Nacional de Empleo en 

América Latina (PREALC) incluye a todos los trabajadores por 

cuenta propia, salvo los profeslonistas independientes, es -

decir, identifica al sector informal con el trabajo precario 

no asalariado. 

En et caso de México, la Dirección General de Estad(stl 

ca de ta S.P.P. realizó en 1976, una Encuesta Contrnua de -

Ocupación. mediante preguntas destinadas a obtener informa-

ctón sobre: El tamaílo y tipo de establecimiento, ta estabi

lidad en el empleo. el tipo de prestaciones sociales y des~ 

guridad social y el nivel de empleo. Otra concepción difun

dida en nuestro pa[s sobre todo por el sector patronal, es -

ta de utilizar como sinónimo del sector informal et término 

de economta subterrc1nea, con el fin de caracterizar el tipo 

de actividades en que se ubica dicho segmento de ta pobta--

ci6n. La cconomfa subterrc1nea se define como: 11 El Producto 

Interno Bruto no registrado o sub-registrado en las estad[s

ticas oficiales, asociado con un nivel dado de carga fiscal 1
' 

(11) Victor Urquidi y Treja Reyes Saüt. "Recursos Humanos, Empleo 
y Desarrollo en América Latina". Selección de Lec. del F.C.E. 
#51 Tomo r. 
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En este sentido la concepción Incluye actividades legales de! 

de el punto de vista fiscal, laboral y económico d ilegales -

desde los mismos parAmetros. 

La ampliación del significado original ha implicado que 

el sector informal se transforme en un concepto de paraguas 

que Incluye en el mismo comportamiento a situaciones de lo -

m!s dls!mbolas entres!: Trabajadores por cuenta propia, em

presas familiares, formas de explotación capitalista muy prl 

mlttva; en general todo tipo de estrategias de sobrevlvencla 

incluyendo el pedir limosna y en casos extremos se llega a -

incluir actividades delictivas • (12) 

Lo anterior se desprende de que la O!T le dló al conceE 

to de "trabajo" un sentido que enfatiza la sola obtención --

del Ingreso y no como tradicionalmente se entendla, es decir, 

como actividad destinada a generar o distribuir una mercan-

eta. 

Para los fines del trabajo, se retomarA la Idea de con

siderar al sector informal como una estrategia de sobrevive_!! 

cla que pasa de intentar describir ciertas unidades de oro-

ducclón con escasos niveles de capital Invertido y las cons~ 

cuenclas que esto tiene para las personas ocupadas en ellas, 

(12) PAez Salas Carlos, Obra citada 
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a Incluir a¿tividades q~e contribuyan a la sobrevlvencla de 

los Individuos per~ que en un momento dado no pueden ser co~ 

slderadas actividades econ6mlcas. Sin embargo, el hecho de 

utilizar Indicadores diferentes a los manejados por las est~ 

dlstlcas oficiales, dificulta la posibilidad de cuantificar 

la magnitud del sector informal urbano. Dicho obstáculo_se 

tratará de solventar al ubicar al sector Informal de-acuerdo 

a las siguientes caracterlsticas: 

-Ubicar a las personas en edad activa que se encuentren 

desempleadas o subocupadas. 

- Ubicar a los sectores de la poblaci6n que padecen nlv~ 

les de pobreza extrema. (Para ello en un apartado anterior a 

este capitulo, se demostraron los efectos de la crisis sobre 

la dlstrlbucl6n del Ingreso en México). 

- Ubicar a las unidades econ6micas de acuerdo al número 

de empleados y tipo de actividad, siguiendo la metodologla de 

Carlos Salas Páez, en su articulo "Pequeftas Unidades Econ6m! 

cas o Sector Informal" donde hace la siguiente claslf icacl6n: 

"Consideramos como pequeftas unidades en el comercio y en los 

servicios a los establecimientos que cuentan con cinco o me-

nos personas ocupadas, en el caso de las manufacturas consid~ 

ramos como pequeftas a las unidades que ocupan diez o menos -

personas. 



- Se c.onslderar.fo como niveles de Ingreso 

los que estén por debajo del salarlo mlnlmo. 

~ S~ corislderar~n como 

92 

males ·1as de:· ·Trabajadores p.iu:cuenta propia y la de·trab.aj!!. 

dores familiares sin retribución. 

A lo largo del capitulo se analizar~ la tendencia que el 

sector Informal urbano ha registrado en su crecimiento, cons! 

derando el acelerado empobrecimiento de la población debido -

fundamentalmente a la insuficiencia del ingreso familiar que 

trae como consecuencia que otros miembros de la familia como 

es el caso de la mujer y de los niños se incorporen al traba

jo. Es deci~ ante la Imposibilidad de ubicarse en el sector 

formal de la economla los desempleados y subempieados encue~ 

tran refugio en actividades informales. 

111.4 EL CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL 

Recapitulando sobre el comportamiento de lo que anterio~ 

mente se definió como sector informal urbano y siguiendo los 

indicadores de la definición tendremos que durante el periodo 

1970 - 1988: 

a) El desempleo creció de una tasa de 3.5% en 1970 a 

18% en 1988, teniendo para este último año 4.8 millones de -

personas desempleadas. 
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- ., ' 

b) El subempleo par~ 1970 ya slgnlfl~atia ~¡ 40% de la 

población económicamente áctl}a;: para' 1988 esta·.~lfr~ ascen

dla a 56%. 

c) Los niveles de pobr:~a extrema se agudizaron consi

derablemente existiendo en 1988 el 50% de la población que -

no cubre sus requerimientos mlnlmos. De los cuales el 21% -

se mantiene en niveles de sobrevlvencla y que adem~s general 

mente se encuentra hacinada en la periferia de las grandes -

urbes. 

d) Se consideran como pequeñas unidades económicas en 

el comercio y en los servicios a los establecimientos que -

cuentan con cinco o menos personas ocupadas. En el caso de 

las manufacturas se consideran como pequeñas a las unidades 

que ocupan diez o menos personas. 

En los servicios de acuerdo a tas cifras preliminares -

del Censo de 1989. tos establecimientos de menos de seis per

sonas representaban aproximadamente el 90% del total de un!-

dades, concentrando sólo 41% del empleo sectorial. 

En et sector comercio los pequeños negocios representa

ban el 94% de tos establecimientos y et 56% del total de em

pleos generados en et comercio. 

Por último, en el sector manufacturero los pequeños est~ 

blecim!entos representaban 84% de las unidades económicas y -
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sólo contribulan con 14.7% del personal ocupado. 

La tendencia apunta hacia la prollferaci6n de los esta

blecimientos muy pequeños (de hasta dos trabajadores) y un -

crecimiento inusitado del trabajo por cuenta propia. 

e) De acuerdo a las categorlas ocupacionales durante -

el periodo se ha notado un gran aumento de actividades insu

ficientemente especificadas; en el Censo de 1980, ascendlan 

a mas de 6.5 millones de personas, lo que representaba el --

30% de la PEA y el rubro mas relevante de ocupación de todas 

las ramas de actividad económica. Ademas de estas cifras en 

el sector agropecuario durante el mismo lapso, de 5 millones 

200 mil personas ocupadas, el 37% no recibió ingresos, el 21% 

no lo especificó, el 38% percibla en 1970 a razón de 6906 pesos 

mensuales (Los dos grupos de ingresos mas bajos) 

De 1982 a 1985 se estima que un millón de trabajadores 

pasaron a engrosar las filas de vendedores ambulantes, alba

ñiles, prestadores de quehaceres manuales, y otras formas de 

autoempleo, aumentando el número de subocupados a 1.9 millo

nes de personas en 1985. Por 1 o tanto, para 1986 puede - -

afirmarse que habla cerca de seis millones de personas, o -

sea mas del 20% de la PEA, sin trabajo, con una ocupación -

incierta o lnfimamente remunerada. (13) 

(13) Acosta Carlos "El Fracaso de la Polltica Financiera". 
Rev. Proceso No. 454. Ju! lo 1985. 
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En conclusi6n, los datos anteriores son una muestra feha

ciente del crecimiento acelerado del sector informal urbano y 

de que la econom!a subterránea ha dejado de ser algo relacion! 

do con actividades no reconocidas para convertirse en una par

te relevante de la economla moderna y del conocimiento público. 

Tal como lo consignan las cifras de la CONCANACO que recono-

cen que durante 1991 el comercio ambulante gener6 27 billones 

de pesos, representando el 3.4% del PIB, lo que provoc6 -

el cierre de algunas empresas y que nos hace reflexionar sobre 

la necesidad de encauzar esa actividad al marco de la legali

dad. ( 14) 

Por lo tanto el crecimiento del sector informal urba

no ha sido exorbitante debido a las causas aqu! expresadas 

y en este sentido, la pol!tica de atenci6n hacia los mismos 

sectores, exige adem~s de prioridad por parte del Estado, una 

vinculaci6n de mecanismos econ6micos y sociales que permitan 

la creación y ejecución de estrategias para atender el pro-

blema estructural. 

(14) Excelsior. Marzo 15 de 1992. 



POBLACIÓ:'I: OCL'PADA l;\'FORMAL SEG(•~ HAMA 
DE ACTIVIDAD, 1976 

- Grupos de edad 

Total 

Agropecuario 
lndustrinl 
CClnstruccidn 
Comercio y serv11 .i 

1btal 
Absolutos 'f Rama 

3 125 727 

307 119 
649 837 
317 336 
1 85143 

100.0 

9.8 
:?o.a 
10.2 

569.2 

POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL SEGÚN GRADO DE 
INSTRUCCIÓN, 1976 

Grupo.<: d'-• edad 

Tu tal 

Ningúnm"m 
De lo. n So. nr\o de primaria 
Go. ano de primaria 
lo. a 2o. de secundaria 
técnico.; estudios profesionales 
terminados y no terminndos; 
no esprcificndo. 

1btal 
Absolutos 

3 125 727 

535 126 
t 254 377 

846446 
342 085 

100.0 

17.1 
40.2 
27.1 
10.9 

F'\JE."ITE: SPP yS1' y PS. Encuesta complementaria a la encuesta continua 
aobn! ocupnción. La ocupación infonnnl en drena urbanas, 1976, diciembre 
1979, 
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CAPITULO IV 

LA POLITICA NEOLIBERAL OEL ESTADO Y SU POSICIOH ANTE EL 

SECTOR IHFORHAL URBANO. 

IY.l LA POLITICA HEOLIBERAL DEL ESTADO MEXICANO. 

Los principios económicos, pollticos y sociales que ri

gieron hasta el inicio de los setenta, aparentemente queda-

ron en el olvido para dar cabida a la nueva posición neollb~ 

ra 1 de 1 Estado. 

Hoy se enaltecen los términos de libertad y eficiencia 

económica versus justicia social e igualdad distributiva 

(ambas sustento de los objetivos sociales). 

La instauración del liberalismo como forma de organiza

ción económica enaltece al mercado como agente coordinador 

de productores y consumidores y de esta forma divide las ta-

reas entre la pol!tica y la econom!a. "En efecto, la l lber-

tad económica valor supremo en el dominio del mercado origina 

concentración del poder económico que luego se transforma en 

poder polltico. en Oltima instancia, acaba contraponlénd~ 

se a la igualdad y libertades que la democracia postula como 

sus valores centrales". (1) 

(1) !barra David. "Estado y Mercado" Rev. Problemas del Desarrollo 

No. 89. 
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La teor!a liberal actual se sustenta en l~s ·Sigtiientes 

concepciones: 

a) Fo~ta!icl~ienio del libre mercado con mecanismos para 

asignar. re:cG/~0°s:·{ ati·sorb<!r actividades que abruman al Esta

do·; 

b) .No se. repudia por eniero el ESTADO BENEFACTOR, pero 

se le;restringe a interferir un m!nimo en los asuntos priva

dos y a no socavar los alicientes a la inversión y al traba-

jo. 

c) Reordenación de las relaciones sociales: En el campo 

económico pierden terreno el empleo o el crecimiento como 02 
jetivos dominantes para enfocar los esfuerzos en ensanchar 

el ámbito dei mercado y dar relación a la estabilidad de pr~ 

cios y a la competitividad internacional. 

Esta concepción se basa en revitalizar las utilidades y 

la formación privada de capitales mientras somete a la disct 

pllna del mercado al resto de los agentes productivos. 

La dinámica que pretende establecer a largo plazo estriba en 

que mayor inversión y cambio tecnológico elevarán la produc-

tividad y facilitarán el crecimiento. Este mayor poder a 

los empresarios exige que "El liderazgo protagónico de la a~ 

clón pública se vea sustituido por la acción de la empresa 
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pr,lvada. El mercado Interno que antes provela el lmpetu y 

la orlentaclónodel desarrollo, habrá de ser reemplazado por 

los mercados-lnte~naclonales. La Inversión extranjera ten 

drá un:papel estelar· en el financiamiento del desarrollo, 

como :seña rar los· .. derroteros de 1 a 1 ndustr i al l zac lón. en vez 

de contentarse con el papel complementarlo y acotado de an

taño": (2) 

Esta supeditación de la acción del Estado a los grandes 

capitales Internacionales implica que la relación empleo dl~ 

trlbución del Ingreso que antes era Indispensable para lo--

grar el desarrollo económico y social, ahora se supedite a 

la demanda Internacional de bienes y servicios, lo cual deja 

entrever que el papel social y democrAtlco del Estado se li

mitará considerablemente como coordinador de los agentes eco 

nómicos y sociales, estableciendo polltlcas de estimulas fl§ 

cales a las utilidades y reduciendo el poder de los sindica

tos. En cuanto al deslinde empleo - distribución de la ri

queza, su papel como empleador lo cederá a la Iniciativa prl 

vada, los niveles de empleo dependerAn entre otras cosas de 

las capacidades individuales y competltlvas de la PEA, de 

los niveles de lnverslón productiva y por ende de la competl 

tlvldad a nivel internacional, en consecuencla 1 los niveles 

de Ingreso dependerán del comportamiento de las variables a~ 

(2) David !barra. Obra citada. 
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ter lores. 

Consi~er~~ esta posición supone que la satisfacción de 

las· necesidades sociales. serán compartidas en responsabill

--dad_c.orí _la ·sociedad civil. elemento que hace pensar en una 

ree'striiéturación de las bases de la polltica social anterior 

~ue ahora tendrá otra connotación: La de "Liberalismo Social: 

El surgimiento del liberalismo económico se vió alenta

do y en algunos casos impuesto por los organismos lnternaclg 

nales financieros. "Entre los argumentos esgrimidos por el 

tas Instituciones está lo que consideran una desenfrenada e~ 

pansión estatal, la que ha conducido a los siguientes probl~ 

mas: 

a) Ineficiencia económica en las actividades productivas 

del sector pOblico, con elevados costos de producciOn y falta 

de habilidad para innovar; 

b) Inefectividad en la provislOn de bienes y servicios 

y; 

c) Rápida expansión de la burocracia, con fuertes exi-

gencias sobre el presupuesto pOblico, dando lugar a problemas 

en las relaciones laborales dentro del sector pOblico, inefi

ciencia en el gobierno y aspectos adversos sobre el conjunto 

de la economla". (3) 

(3) Rev.Finanzas y desarrollo,F.M.I. y B.M. Ole. 1985. 
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Para lograr estos cambios, se !nielaron una serie de re 

formas a la Constitución desde 1983 y m6s tarde la expedición 

de la Ley Federal de Entidades Paraestatales en 1986, en las 

que se delineó y delimitó la actuación de las empresas pQbli

cas. Con tas reformas a tos articulas 25, 26 y 28 constitu

cionales, se estableció la rector!a del Estado sobre el desa

rrollo nacional y también, que el Estado planearla, conducl-

r!a, coordinarla y orientarla la actividad económica nacional. 

Adem6s, se dispuso que el sector pQbtico tendr!a a su cargo 

de manera exclusiva, las 6reas estratégicas que se señalan 

en el articulo 28 y asimismo, podr6 participar, por s! o con 

los sectores sociales y privado, de acuerdo con la Ley, para 

Impulsar y organizar las 6reas prioritarias del desarrollo". 

( 4) 

Esta revisión del proceso de desarrollo de la econom!a, 

buscaba concentrar recursos y esfuerzos en los campos decla

rados estratégicos o prioritarios y retirar la participación 

del Estado de los secundarlos o de aquellas entidades que i~ 

tervlnieran en forma coyuntural. 

Los resultados de las etapas de deslncorporaclón que van 

de 1982 a 1988 fueron los siguientes: 

(4) Bautista Romero. "El Neollberalismo Económico" Rev.Problemas del 
Desarrollo No. 84. 
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Se autorizó el proceso de deslncorporac!On de 724 entld~ 

des paraestatales, de las cuales 261 corresponden a Ja llqul

dac!On, 136 a extlncl6n, 81 a fusión, 28 a transferencia y 

218 a venta las que adicionadas a las 48 desincorporadas vla 

la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dan un total de 

772 entidades desincorporadas de Ja Admlnlstrac!On PQbJlca F~ 

deral. 

C U A D R O 21 
PROCESO DE DESINCORPOKACIÓN DE ENTIDADES 

PARAESTATALES 
Dicitmbu dt 1982 a uptitmbrt di ~988 

Prou1a1 P1o<tso1 Promos 
Prauso autorilados concluidos ptr1ditntt1 

Liquidación 261 159 102 
Extinción IJ6 106 30 
Fusión ar 68 13 
Transferencia 28 24 4 
Venta 218 124 94 
Tnral 724 +lll 243 
fl..'ENTt L• E""P"I• l'~ltl"•J f11 .4d"'"""'•""' dtfpm1d1,.11 .\lt(~tl .U {11 ,\/,J•ul. Stcrcu1rl" 
de 11 Con1r.1lnrl1 (,rnrral dt 11 Ftdturn'1n, 19811 

Estos Y otros sustentos de caracter ldeolOglco, hicieron 

que en México durante el gobierno de Miguel de Ja Madrid 

(1982 - 1988), se adoptaran Jos postulados de la corriente 

neoliberaJ emprendiéndose una revisión a fondo del tamaño y 

del papel del Estado en el amblto econOm!co, que llevo a las 

siguientes consecuencias: 

- ReprlvatizaciOn de la economla; 
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- Venta de empresas paraestatales; 

- Oesregulación administrativa; 

- Mayores facilidades a la inversión extranjera; 

- liberalización de los servicios financieros; 

- Ataque frontal a los sindicatos, contenciones salarl~ 

les, desempleo y por ende·elevaclón.~e los costos sociales a 

la población. 

Su gobierno, al Implantar la estrategia de reordenación 

económica, que comprendió diversas medidas de polltlcas mone

taria, crediticia, cambiarla, de gasto y de ingresos pObll--

cos. También implementó medidas como la liberación del mer

cado y de los precios, la contención del salarlo de los trabq 

jadores, recortes al gasto pOblico, y reestructuración del 

sector paraestatal, entre otros. 

Para lograr el saneamiento de las finanzas pObllcas, la 

reestructuración del sector público y del sector paraestatal, 

se decidió a poner en pr~ctica lineamientos y criterios que 

determinaron la creación, fusión, adquisición, liquidación o 

venta de empresas públicas. 

Este proceso de desincorporacjón significó una reduc--

clón del 63% de las 1216 entidades que conformaban el univer

so paraestatal, por lo que al final del sexenio anterior sólo 
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quedaban 444 entidades paraestatales" (5). 

Para 1990 el Sr!o; de.ffacre·nda PeÍ!ro>Aspe/ reccinoC!ó:·que 

se hablan vendido 247 empresas ~ara~sta.tales y se hab.lan ce-

rrado 47 más. (6) 

Cabe señalar que de los 724 procesos que se llevaron a -

cabo, 512 pertenecieron a empresas de participación estatal 

mayoritaria, 39 a empresas de participación minoritaria, 145 

a fideicomisos públicos, y 28 a organismos descentralizados. 

(7) 

Este proceso de reprlvatlzación se aceleró en el gobier

no de Salinas de Gortari 1donde incluso se ha llevado a cabo 

la privatización de sectores que en el régimen anterior se 

consideraban prioritarios como son: La Banca, Teléfonos de 

México, petroqulmica, transporte aéreo, siderurgia, etc. 

El efecto directo que ésto tuvo en el nivel de desempleo, 

se acentuó , por ejemplo: para 19B8 más de 200 mil trabajado

res se encontraban desempleados. 

(5) Bautista Romero. Obra citada. 

(6) Exceisior 24 de mayo de 1990. 

(7) !bid. 
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El gobierno de Salinas, tenla que consolidar al Ejecu

tivo can el fin de llevar a cabo los cambios con el ritmo y 

la velocidad adecuadas, para lograr la tan anhelada apertura 

comercial que desde 1985 se trataba de Implementar. Para 

lograr lo anterior, el gobierno estableció la Reforma del Es 

tado Mexicano que fué perfilada por el presidente el 1o. de 

diciembre de 1988, cuando convocó a la sociedad mexicana al 

establecimiento de tres acuerdos nacionales. 

1. Acuerdo Nacional para la ampliación de la Vida 

OemocrH i ca. 

2. Acuerdo Nacional para l~ Recuperación Económica 

con Estabilidad de Precios. 

3. Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo. 

El instrumento para lograr concensos para las fuerzas 

pollticas, económicas y sociales en los tres niveles de los 

acuerdos es la concertación, que significa un nuevo estilo 

de hacer las cosas, un cambio de actitudes y aptitudes, en 

suma un nuevo pacto social. (8) 

Es muy claro que el pretendido modelo de desarrollo del 

gobierno, adoptara posteriormente po!ltlcas de modernización 

(8) Ramlrez, 8run. Edo.Eco. y Soc.Rev. Carta del Economista No. 4 
Ju! lo-Agosto 1991. 
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del aparato productivo¡ haciendo énfasis principalmente en Ji 

reconversl6-n Industrial _Y ta adópcl6n d,e mo_delos _t}acno.tOglcos 

competl ti vos. 

La '1nternacionallÚcl6n de ta econom!a mexicana _necesa-

rlamente tendrá que efectuar- reestructuracran·e-s ·de-fondo y 

tal como se apuntó en un principio, su éxito dependerá de tas 

ventajas competitivas que maneje en et exterior, sobre todo 

en ta firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Un! 

dos y Canadá, tema que se tratará en et siguiente apartado. 

IV.2 HEXICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

En el presente régimen del gobierno, la pot!tlca se 

apresura a sustituir sistemáticamente, en todos los aspectos, 

a la tradición por la racionalidad de to moderno. 

La pot!tlca económica y social Interna no es ajena a lo 

que ocurre en el ámbito mundial, ni a los modos de inserción 

de México con el exterior. 

En la actualidad la econom!a de cada pa!s se desenvuel

ve en forma vinculada, a tra~és del mercado del globo con nu

merosas estructuras y elementos pol!tlcos del exterior, la 

Interacción entre ambos factores es cada vez mayor. 



107 

Nos sabemos inmersos en la internacionalización de-la 

economl a. Se debe reconocer que el comercio exterior se 

ha de_sarrollado en el mundo, con mayor rapidez que la" prodU"<c 

· clón global. Aceleradamente se ha dado la decünadón .. ~ro-

greslva de- la- importancia de cada nación como unidad _ecónóm! 

ca autónoma. 

La lnse~clón de México en la economla Internacional, 

cualquiera que sea la forma que adopte, modificar~ sin duda 

las reglas y estructuras de su econom!a Interna y su real!--

dad social y laboral. Como consecuencia de este fenómeno, 

seguramente se alterara el peso y el proceder de los actores 

polltlcos nacionales, incluyendo al Estado - Patrón, los ca

pitalistas y los trabajadores. 

Ante los cambios impuestos en la estructura económica 

mundial, el gobierno de México, Inicia a partir de 1983 una 

nueva polltlca de comercio exterior. Se transita apresurª 

damente de una polltica proteccionista a una polltlca de li

beración comercial que persigue el Incremento y la diversifi

cación de las exportaciones y una mayor competitividad de la 

planta productiva. 

Las primeras polltlcas que se tomaron fueron que se cam

bió el sistema de permisos a la Importación por uno de arance 

les y se reducen éstos a niveles que Incluso estan muy por d~ 



bajocde los acordados en el GATT. 

108 

En 1985, México firmó un 

acuerdo de entendimiento bilateral de subsidios e impuestos 

compensatorios con Estados Unidos. Para 1986, nuestro pals 

ingresa al GATT para tener acceso a una institución donde ne

gociar las condicion~s de reciprocidad por su apertura. 

Posteriormente el GATT firmó con Estados Unidos un Acuer 

do Marco Bilateral fijando normas para dirimir diferencias c~ 

merciales. 

Sin embargo, a pesar de todos los intentos del gobierno 

Federal para conseguir una apertura en condiciones menos ine

quitativas. los esfuerzos hasta entonces realizados no traje

ron a nuestro pals ni la diversificación de sus relaciones cp 

merciales, ni la tan buscada reciprocidad. 

Los resultados de estas negociaciones se tradujeron en 

una reducción de las importaciones de manufacturas y en un in 

cremento modesto en las exportaciones, lo que aminoró la pre

sión de los altos déficits comerciales de aílos anteriores. 

"Sin embargo, la búsqueda del equilibrio externo entre 1982 a 

1987 se di6 en el marco del estancamiento económico del pals, 

de la inflación y de una mayor concentración en la dlstrlbu-

ción del ingreso. 
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En general se habla cambiado el déficit por el super~-

vit en la balanza comercial a costa de la situación económi

ca descrita y quedaban por atacar los altos niveles de infl~ 

ciOn. (9) 

Con la aplicaciOn del Pacto de Solidaridad Económica, 

la llberaciOn del comercio exterior a partir de 1987, permi

tió que para 1990 la tasa de crecimiento del PIB de México 

fuera de 3.9% y el déficit de la balanza comercial se ampliO 

hasta alcanzar los 3000 millones de dólares, como resultado 

de que las importaciones se elevaron aproximadamente 27% y 

las exportaciones lo hicieron sOlo al 17%. (10) 

Es pertinente observar que el equilibrio de la balanza 

comercial se debiO fundamentalmente a la contracción en la 

producción, pero que mientras se reactiva el proceso económi

co el peligro de desajustes importantes seguirfi presente has

ta no consolidar una verdadera estructura productiva competi

tiva en los ~mbltos Internacionales. 

La polltica de internaclonalizaciOn de la economla mexi

cana estaba muy definida cuando el presidente Salinas declaro 

en la revista NPQ en diciembre de 1991 "Aunque esperamos resu! 

(9) Cabal tero Urdiaies, El TLC, UNAM, p. 24 

(10) !BID p. 26 
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tados positivos en LA RONOA URUGUAY DEL GATT en sus platicas 

p~ra iibera!izar el ~omercio global es, sin embargo, claro que 

el comercio mundial se esta concentrando en tres grandes blo

que~:. Estados Unidos y Canada; Europa; Jap6n y los paises de 

la Cuenca del Pacifico. O se tiene acceso a estos grandes 

bloques comerciales o se queda uno fuera de la dinamtca del 

desarrollo y del crecimiento. Y, para un pals de 82 millo-

nes de habitantes, a los cuales se agregaran 10 millones mas 

durante ml administración, crecer es necesario. Por lo tan 

to, yo decid! que era hora de que México reconociera ésta 

realidad para pertenecer a este futuro por medio de construir 

las ya muy sólidas relaciones comerciales que tenemos con Es

tados Unidos. ''Conjuntamente con Canada~ podemos crear el 

area de Libre Comercio mas grande del mundo". 

La polltica del Estado era muy clara y esta discusión se 

llevó al Senado de la RepQblica en mayo de 1990 y a ·partir 

del 10. de marzo del 91 se abrió el nuevo foro de caracter 

permanente con el fin de instalar un debate nacional para ven 

ti lar los temas cruciales de la negociacl6n sobre el TLC. 

En México, todo proceso de negociacl6n esta a cargo del 

poder Ejecutivo y en particular con la Srla. de Comercio y Fo 

mento Industrial (SECOFI). 

Los debates sobre el tratado son dislmbolos, los secto

res empresariales se manifiestan en favor de su firma y las 
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ventajas que manejan junto con el Estado son: 

- Aumentar las exportaciones no petroleras; 

- Estimular la Inversión nacional y extranjera; 

- Facilitar la transferencia de tecnologla; 

- Crear fuentes de empleo productivo y; 

- Estimular la eficiencia y productividad internacional de 

la industria y en general de toda la economla nacional. 

Para lograr esos objetivos, México espera recibir de 

los Estados Unidos lo siguiente: 

- Supresión de las barreras al comercio de bienes y servi 

clos Incluyendo textiles y productos agrlcolas, en partlcu-

lar eliminar el Acuerdo de Restricción Voluntaria en materia 

de acero; 

- Acceso estable a largo plazo al mercado estadounidense; 

- Un mecanismo justo de resolución de controversias. 

Por su parte México debe ofrecer a Estados Unidos: 

- Eliminación gradual de sus aranceles; 

- Supresión de las restricciones a la lmportac!On de bie-

nes; 

- Liberación al comercio de servicios; 



- Mayor liberación a la entrada de capital extranjero; 

En este-sent~do siempre habra ga~adores'y perdedoris Y. 

las ventaj~s las ~endra el pa!s que demuestre-mayor-competi

tividad. (11) 

Es Importante tratar de sopesar los efectos que en ma

terl a de pol!tlca económica y sus repercusiones en el empleo 

tendra el TLC. En este sentido Teresa Rendón y Carlos Sa--

las (12), manifiestan que: Desde la óptica oficial las ventª 

jas del TLC son muchas;encontrandose principalmente las si-

gulentes: 

- De entrada permltlra crear el mercado regional mas graQ 

de del mundo: Cerca de 360 millones de personas; 

- Los consumidores podran optar por una mayor variedad de 

mercanc!as y la competencia impulsara la calidad; 

- Se afirma ademas que la esperada Inversión extranjera 

habra también de ayudar a mejorar la competitividad de los 

productos nacionales. 

- El aumento del empleo y_de los salarlos. Siendo este 

punto uno de los mas discutidos y paradójicamente, los menos 

(11) Alvear Acevedo y Ortega Venzar. Marco Histórico del TLC.pag.163. 

( 12) Bolet!n Mom. Eco. 57 pag. 2 
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estud lados a·· profundidad. 

ton.el fin de establecer pu~tos de co~pa~atl6~~ntre las 

ventajas y desventajas de la firma del TLC, s~ tratarán pos

teriormente tres·aspectos, uno que se refiere al Impacto de 

la expansión de la !E en nuestro pals, otro, alusivo al_ lmpa~ 

to del TLC en las exportaciones agrlcolas y finalm~nte tal 

vez el más importante, es el que se refiere a la estructura 

del aparato productivo nacional. 

Con respecto a la expansión de la Inversión extranjera 

tenemos que de acuerdo a Berna 1 Sahagún, ( 13) desde 1988 se 

perfila la tendencia de la polltlca financiera para autori-

zar mayores montos de lnversión Extranjera Directa (IED) de 

tal manera que para ese mismo año ascendió a 3,157 millones 

de dólares, 2,500 y 3,722 en 1989 y 1990 respectivamente es

timándose al concluir 1991 con 4,000 6 4,500. 

Esto no quiere decir que tales recursos hayan Ingresado al 

pals, puesto que se trata de proyectos autorizados por la 

CNlE (Comisión Nacional de Inversión Extranjera) sino que se 

puede poner en práctica o no. 

- Del total acumulado del valor en libros de la IED, el 62.0% 

está controlado desde los Estados Unidos, al que le siguen 

Alemania (7.7%), Francia (4.9%), Suiza (4.0%), Japón (3,2%) y 

(13) Rev.Problemas del Desarrollo Eco. No. 87, pág. 19 
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la .Gran Bretafia (3;1%). 

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

- Des.de . .la .,apertur!:f(~.anclera;r de acuerdo con cifras de la 

Casa de·:aoísaiPRÍMe\·e~ e
0

Íopresente ano la IED en bolsa ere-
." ·, ~:· '>•:':·. ·),','_. 

ció. en 76% hast'a abril; 
\. ~ 

- . . .. 
- Las e~pe.ctatl°vas' oficiales calculan que la inversión orien-

tal se duplicara en un breve plazo. lo que se reafirma con Ja 

reciente visita del Presidente de Corea del Sur y la propia 

competencia de los paises de la reglón por los mercados mun-

dlales, en los que ocupa especial lugar el potencial MercomQn 

Norteamericano. 

- Del total de la IED. el 62.3% se orienta a la Industria, 29 

a los servicios, 6.8 al comercio y 1.6% al sector extractlvo 

aunque las proporciones se modifican constantemente, por ejem

plo: el Interés en el sector tur!stlco, en el que los em

presarios extranjeros planean Invertir 11,000 millones de dó

lares en los próximos cuatro o cinco anos. 

Pese al nuevo endeudamiento y a la autorización de todas 

las solicitudes de proyectos nuevos, el monto global que ln-

gresa realmente al pa!s, en términos reales, es muy Inferior 

al que se considera Indispensable para que Incida en la tasa 

de crecimiento económico; y la inversión bruta global apenas 

si contlnOa rondando el 19 6 203 del P!B, a todas luces lnsu-
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flclente•para e.~trar;realm.ente 'en un proceso de recuperación 

sostenido~ 

Por .ótr·a· p0

arte, la ·mayor propor.clOn del aumento del va

lor en libros.de la IED proviene de mecanismos que no lnflu-

yen en el crecimiento neto de los acervos de capital y gran 

parte de los recursos que se obtienen de las ventas y transfe 

renclas se dedican al gasto corriente ( PRONASOL}, a lncreme~ 

tar el fondo de contingencia o al fortalecimiento de las re-

servas Internacionales con fines de apllcaclOn nunca aclara-

dos satlsf actorlamente. 

El autor citado con anterioridad sostiene que no obstan· 

te 1 se maneja la Idea de que para lograr el desarrollo econO

mlco es Indispensable el capital extranjero, lograr un cree! 

miento entre el 4 O 5% anual del PlB exige una tasa de ahorro 

Interno de 24 O 25%, la pregunta serla de dOnde saldra ese fl 

nanclamlento. Indudablemente la hipótesis se revertlra si 

bien es necesario •aumentar" el nivel de Inversión nacional 

con Incrementos en el capital extranjero de ninguna manera se 

podr!a prescindir del aumento en el ahorro Interno, por lo 

t~nto la econom!a nacional no puede estar a expensas del capl 

tal externo y abandonar las areas que le permiten un sosteni

miento autónomo. 

El otro apartado que se relaciona con los efectos del 
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TLC 'Sobre las eX'portaéiones agr!colas establece de ,acuerdo a 

José Luis Calva (14), que algGnas u~iversida~es y empresas 

consultoras norteamericanas, Indican que lo~ resultados del 

TLC serAn desfavorables para México, tanto e.n los flujos de 

mercanc!as agropecuarias como en el conjunto de los intercam

bios mercantiles. 

En efecto la producción agropecuaria mexicana es uno de 

los sectores mAs vulnerables ante la liberación de nuestro 

comercio con E.U. y Canadá. La desventaja comparativa de 

México es una realidad en la mayor!a de nuestros mAs importa~ 

tes productos agropecuarios para consumo Interno. Esto abe-

dece, en primer lugar, a la notoria brecha tecnológica de Mé

xico, respecto a los paises del norte sobre todo en cosechas 

básicas, en productos pecuarios y en el sector forestal; a 

nuestra Inferior provisión de recursos naturales (tierra y 

factores cllmAticos) y a las diferencias de las pol!tlcas 

agropecuarias de fomento, caracterizadas en E.U. y CanadA por 

la canalización de enormes subsidios al sector primario. 

La perspectiva a largo plazo es todav!a más preocupante, 

porque nuestra brecha tecnológica con E.U. no tiende a redu-

cirse sino mAs bien a ampliarse. 

Por lo que se refiere a la estructura del aparato produE_ 

(14) Rev. Problemas del Desarrollo No. 87. pAg. 27 
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tiv6 naci6nal, Carlos Jlménez (15), establece que la apertura 

de li economla y la firma del TLC, cobra Importancia para el 

. gobierno estadounidense por los beneficios inmediatos que pu

dieran derivarse de la estructura de nuestro mercado interno 

y la cuestiOn del petrOleo. Su estrategia no es binacional 

ni de corto plazo, sino de conformaciOn de su zona de lnfluen 

cia, mas cierta, de un vasto mercado continental que dé marco 

a la expansiOn del capital y que eleve su competitividad fren 

te a JapOn y Alemania, en una ·coyuntura en la que se esta 

acentuando la competencia por el predominio sobre la extensa 

area del planeta que estuvo basicamente sustra!da del mercado 

mundial capitalista por muchas décadas. 

En este tenor, considerar la idea de que el tratado po-

dra destruir nuestra planta productiva, no es valida, senci-

llamente porque serta un obstaculo para su programa expansio-

nista. Sin embargo la situaciOn mundial en que se esta lle-

vando a cabo la firma del Tratado es Incierta y llena de dlfl 

cultades, por los propios problemas por los que esta pasando 

la economla norteamericana y los problemas nacionales de Mé

xico. 

A pesar de que la administración actual centra las vent~ 

jas del tratado en mantener elevados niveles de competltlvi-

dad, hasta ahora no se cuenta con un programa nacional de de

sarrollo cientlflco y tecnológico en ninguna area. 

(15) Rev.carta del Economista No. 87. pag. 108. 
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El criterio que prevalece es dejar en manos del capital tra! 

nacional y de los paises desarrollados esas cuestiones. 

La función se concretará en crear infraestr~ctura, recursos, 

mano de obra y facilidades que hagan atractiva la valoración 

del capital en el territorio nacional. En este modelo me--

dlan nuevas formas de valoración del capital que afectarán 

mayormente al desarrollo presente y futuro de la nación, so

bre todo porque se tienen que seguir entregando y agotando 

las riquezas naturales, otorgando como concesión al capital, la 

degradación del ambiente, condicionando nuestro desarrollo 

cultural y aceptando como una realidad Inmutable, la margina

ción y miseria de la mayor parte de la población de nuestro 

pal s. 

Por otra parte, la tendencia serla a que las empresas 

manufactureras nacionales, se conviertan en maqulladoras o 

comerclalizadoras de los grandes consorcios extranjeros. 

Además, se perfila la Idea de que la Inversión nacional en un 

afán de modernizar sus procesos de producción, demande tecno

log!a extranjera actualizada, lo que a su vez repercutirá en 

el aumento de divisas y del endeudamiento externo. 

El endeudamiento externo y la atracción de la Inversión 

de otros paises (fundamentalmente norteamericana), ha sido la 

postura del gobierno mexicano frente a la f lrma del TLC, sin 

embargo, se deben tomar en cuenta los graves riesgos que este 

fenómeno trae consigo, como las fluctuaciones del mercado in-
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destino de 
,, 

a'parato 

productivo, ei cual diflcilmente podra, competir con los es-

tandares de calidad de Estados Unidos y Canada. 

Se supone que la carta mas importante que México puede 

ofrecer en el TLC, serla la mano de obra abundante y barata, 

pero seguramente supeditada a, los cambios mencionados ante-

rlormente. 

En materia de generación de empleos y relaciones labora 

les se pueden mencionar entre otras las siguientes modifica

ciones: 

- Que la generación de empleos estara condicionada a la 

demanda externa y al Incremento de la inversión extranjera. 

- Que el slndicallsmo como hasta ahora se ha venido praE 

ticando en México sufra grandes transformaciones, tal vez la 

mas Importante serla desmembrar los grandes sindicatos que 

por número y fuerza han alcanzado un poder político importan 

te. 

- La desaparición de los contratos ley (por rama de actl 

vldad económica) y la modificación de los contratos colecti-

vos de trabajo. 

- Cambios profundos de la Ley Federal del Trabajo, en lo 

que se refiere a: Estabilidad laboral, pago de salarios y - -
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prestaciones. 

En conclusl6n 1 en la lnternacionallzaci6n. de la econom!a 

mexicana. aún cuando sea casi un imperativo acelerar la lib~ 

racl6n econ6mlca y todos los riesgos que ésto atrae, es muy 

importante aprender la leccl6n del pasado en el sentido de no 

considerar alternativas que puedan contrarrestar los efectos 

negativos de la pol!tica y tomar en cuenta que la riqueza de 

nuestros recursos no es Inagotable y que el aceleramiento y 

crecimiento de la pobreza en la mayor parte de la pobiaclón 

no debe considerarse como un mal necesario, debe ser racional, 

congruente y mantener niveles de efectividad que le permitan 

sostenerse. Hasta ahora la respuesta del Estado a un gran 

núcleo de la población en niveles de pobreza extrema, ha sido 

la formulación y la operaci6n del Programa Nacional de Solld~ 

rldad que se tocarA en el siguiente apartado. 

IV. 3 LAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD, de acuerdo a la po

sición oficial "se ha constituido como parte esencial de la 

estrategia de modernización y.significa mAs que una pol!tica 

de ajuste o compensación social, un elemento esencial de la 

pol!tlca económica, se reafirma la idea de que SOLIDARIDAO se 

conjuga también en los demAs componentes sectoriales de la p~ 

l!tica social y con aquellos de la pol!tica económica dlrect~ 
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mente' ligados con el mejoramfento del ingreso y del nivel de 

bienestar• •. (16) 

Estas consideraciones hacen pensar que el programa le-

jos de ser un paieativo a los problemas estructurales crea-

dos por los mecanismos de concentración de la riqueza, es 

una estrategia de distribución de la riqueza que servirá de 

enlace en la ruptura generada desde hace más de una década 

entre la polltica económica y social. 

Para poder meditar sobre una u otra alternativa serla 

conveniente responder a las siguientes preguntas: 

lSerla este programa diseílado para corregir problemas 

distributivos del ingreso? o bien, ¿serla diseílado para 

solucionar los conflictos derivados de la excesiva con-

centraclón del ingreso, que se traslada a la mayorla de 

la población a través de la inflación, el desempleo y 

una pol ltica fiscal lnequitativa?, lSerán los niveles de 

pobreza provocados por problemas coyunturales a corto 

plazo o por problemas estructurales a largo plazo? y por 

Oltimo, lSe prevé a corto o siquiera a mediano plazo que 

esta polltica pueda detener el engrosamiento de las fl-

las de los llamados sectores informales? 

(16) Rojas Alejandra. El Gasto Social. Rev. Economla Informa No. 202. 
F.E. 1991, 
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Estas ser!n ~lgunas de las cuestiones a las que se tra

tar! de dar respuesta a lo largo de los dos apartados slgule~ 

tes~ 

El Programa Nacional de Solidaridad desde su concepclOn, 

trato de afrontar la responsabilidad social del Estado de 

proporcionar a la poblaclOn bienestar social para lo cual es 

necesario ejercer acciones de polltlca econOmlca y social que 

le permita enfrentar los rezagos sociales de car!cter estruc-

tura! y coyuntural. En términos simples podrla decirse que 

sustituye en este sentido a la polltlca social. Lo que ha-

brla de preguntarse es si el PRONASOL al Igual que la pol!tl

ca social esta inmerso en el contexto del desarrollo, esto 

quiere decir, si tiene relación con otras pollticas sociales 

que garanticen su permanencia, congruencia y efectividad. 

o bien, si sólo es una polltlca aislada de las dem!s y que 

sirva como paleatlvo a los enormes problemas sociales que 

amenazan la estabilidad polltica y social del pals. Para 

tratar de ahondar sobre ello serla necesario retomar Jos an-

tecedentes de PRONASOL. 

El gobierno de Salinas de Gortarl creó en diciembre de 

1988, la Comls!On del Programa Nacional de Solidaridad. Esta 

comisión estuvo Integrada por el Ejecutivo Federal, las Seer~ 

tarlas de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presu--

puesto, de Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recur 
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sos Hldraullcos, de Desarrollo Urbano y Ecologla, de.Educa-

ción Pública, Departamento del Distrito Federal, IHSS, Cona

supo, Instituto Nacional Indigenista, FONART y Comisión Na-

clona! de Zonas Aridas. 

Los objetivos de la Comisión del PRONASOL eran: 

- Ser un órgano de coordinación y def lnición de las po-

1 lticas. estrategias y acciones que en el ambito de la Ad-

ministración Pública se emprendan productivamente para com

batir los bajos niveles de vida. 

- Aprovechar la infraestructura actual. 

- Fortalecer la actuación de un esquema de coordinación 

que permita seguir el cumplimiento en la ejecución de progrª 

mas productivos y de bienestar social. 

- Fomentar la participación ciudadana. 

- Canalizar adecuadamente los recursos financieros con 

el fin de que garanticen el mejoramiento de la vida de los 

grupos de población de menores ingresos. 

- Fomentar la ejecución de programas en materia de ali

mentación, vivienda, empleo y proyectos productivos. 

- Establecer coordinación con los gobiernos de los Estª 

dos con el fin de realizar acciones conjuntas a través del 

Sistema Nacional de Planeaclón Democratlca. 

- Contar con un Consejo Consultivo Integrado por: las 

dependencias públicas, los núcleos indlgenas mas importantes 
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y los sectores social y privado • 

En el· contexto del Plan Nacional de Desarrollo 1988 

1994 se plantea en el Acuerdo para el mejoramiento productl

v~ para el Nivel de Vida como una de las cuatro lineas estr~ 

téglcas la erradicación de la pobreza. Y el Programa Nacig 

nal·de Solidaridad, como el Instrumento para llevarlo a cabo, 

Sobre estos planteamientos surge el PRONASOL. 

1. DEFINICION 

El Programa Nacional de Solidaridad se define como: 

"El Instrumento creado por el Gobierno de la RepGbllca 

para emprender una lucha frontal contra la pobreza ex-

trema mediante la suma de esfuerzos coordinados de los 

tres niveles de gobierno y los concertados con los gru

pos sociales 1
'. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

a) Mejorar las condlcl~nes de vida de los grupos campe

sinos, lndlgenas y colonos populares. 

b) Promover el desarrollo regional y equilibrado para -

crear mejores condiciones de vida de la población. 
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e) Promover y fortalecer la partfclpacló~)l~ gesti~n 
de las organizaciones sociales y de las aÜtor'iélai(es· 

3. CRITERIOS GENERALES DE LA POLITICA· 

.-·-L::~;~:·)··· -· ·~j - .. 

. .-. ;.,·"°~;;~ :;~.,~x· . 
. ~:··~~-~~·::'. ·-~~.i%~;.~~i~: 

·:·.··,;~·. ;~·::.r.~. ,.;·. >:f-.~.: 
. ··':;· . ~~:;,~ 

-... ;. J2·~~·-', '.:.~·-

- As 1 gnar prepare 1 ones presupue.st'ales ¿;;·~9¡.'ú~ntes 'a ;¿s "-.. -·. ' •'-',, -------- -·;;-.,:. --- -
tos objetivos para que sean eje"'.~Jdo·s--ér~f:fe1~-~·-attC:ó~é"ttfi ~,:·-~~~;,...:.·;::~-

. .. : " ;.~,>: : 

desarrollo. 
---·<- . 

- Diseñar y ejecutar las acciones P.articulares con la 

participación y corresponsabilidad de lai·grupos involucra-

dos. 

- Comprometer la participación con los demas niveles de 

gobierno, mediante las contrapartidas estatales a las aport~ 

clones federales. 

- Movilizar a la sociedad en apoyo a la erradicación de 

la pobreza extrema, con la colaboraci6n directa de las aso-

ciaciones, organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas. 

- Impulsar la participación activa de las mujeres y los 

jóvenes. 
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4. LINEAS DE ESTRATEGIA 

Las lineas de estrategia del PRONASOL s~ perfilan en 

cuatro vertientes: 

a) Un piso social b~slco; 

b) Grupos prioritarios; 

c) Proyectos productivos; 

d) Criterios de acció~. 

Para entender su acción se descrlbiran cada uno de 

ellos: 

a) Piso Social aas1co. 

Esta constituido por el conjunto de bienes y servicios 

mlnimos a los que debe tener acceso toda población en ma-

terla de alimentación, salud, educación y vivienda que perm! 

ta a los Individuos llevar un nivel de vida decoroso. 

Este piso se determinara como resultado de la discusión 

colectiva y buscara ser expresión de los derechos sociales 

constitucionales. 

El éxito de esta acción requiere que la pol!tlca de 

bienestar social cuente con las siguientes caracterlsticas: 

- Estimular actividades productivas que permitan mejo-

rar las condiciones de vida de los pobres. 
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b) Grupos Prioritarios. 

Se deben contemplar un conjunto de pollticas diferenci~ 

les para los grupos mAs pobres en las distintas zonas regio

nales del pals. 

- Los lineamientos estarAn enmarcados en la estrategia 

nacional y asumlrAn las particularidades que las zonas o 

regiones del pals les exige. Esto les permltirA: 

- Identificar necesidades inmediatas y mediatas. 

- Definir en el contexto de la polltica, los recursos 

presupuestales necesarios. 

- Definir las posibilidades de acción de los distintos 

sectores de Ja sociedad. 

Los grupos prioritarios se identificarAn como los nO-

cleos de la población que por su condición biológica, su 

situación socioeconómica, el grado de deterioro de los re--

cursos naturales y su ubicación geogrAFica presentan mayor 
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riesgo a ~~frir lds dáños 'irreverslbr'esXy d~' pr()longar<~ aceu 

tuar ~ÍJ sitúaC:Íón de pob~'eza. 

Los programas orientados a estos grupos, re.quer.ir6n de 

las siguientes acciones concertadas: 

- La participación de los beneficiarlos para Identificar 

los grados y modalidades de las carencias, las opciones para 

enfrentarlas y los mecanismos de ejecución de los proyectos. 

- La participación de grupos concretos de la sociedad en 

el financiamiento de la ejecución de este tipo de programas 

con el fin de cubrir la cobertura nacional. 

Los grupos considerados prioritarios son: 

1) Mujeres y niños. Con atención especial a los niños 

en edad preescolar y mujeres embarazadas. El objetivo prlo-

rltario es atender a la madre y capacitar a los padres para 

proteger a los niños menores de cinco años, que requieran de 

programas especiales que combinen la atención primaria y la 

salud con un m!nimo de aporte directo nutrlclonal. 

2) Jornaleros del campo. Los jornaleros agr!colas confot 

man los grupos que presentan las condiciones m~s adversas, so

bre todo por lo precario y temporal de su trabajo y por que lo 

realizan muy lejos del hogar. Para mejorar sus condiciones de 
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vida y de trabajo, es ne,cesarlo diseñar programas en los que 

Intervengan los patrones y las instituciones pQbllcas del 

área social, también se necesitarán programas de acceso a la 

seguridad social. 

3) Jóvenes. El, elemento vital para este sector, es ca-

pacltarlos,par~ el 0 trabajo, al mismo tiempo que proporcionar

les los niveles de'educación m!nima para elevar sus capacida

des productlv,as., 

Para llevarlo a cabo, se requiere impulsar programas de 

capacitación Integral desde nivel artesanal y de oficios, h~s 

ta el técnico especializado, orientando a los jóvenes de los 

centros urbanos. Esto requiere de la participación de: 

- El sector privado, permitiendo el desarrollo de los 

programas en el aparato productivo de las empresas del pa!s, 

facilitando una mejor capacidad de respuesta al cambio tecno

lógico y mayor flexibilidad para adaptarse a su entorno local 

y regional. 

- Se requiere también de las formas de asociación espon

tánea de los jóvenes en las zonas marginadas urbanas, de tal 

manera que su organización represente un espacio de soclall-

zación alternativa a la familia tradicional. 
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La pobreza de los grupos indlge-

nas, adquiere caracterlsticas propias del sector. Los pro-

blemas mas apremiantes son histórico~produc~o d~ un desa-

rrollo desigual y donde generalmente se traducen en proble--

mas agrarios, de sobreexplotación 

de migración. 

c) Proyectos productivos. 

de los recursos nafurales y 

La estrategia integral de ataque a la pobreza, requiere 

de traducirse en acciones concretas para identificar y promo

ver proyectos especificas de caracter productivo que apoyen la 

econom!a de los pobres. 

Esta perspectiva plantea recopilar las experiencias basª 

das en este tipo de acciones que hubieran tenido incidencias 

directa o indirectamente sobre los niveles de vida de la po-

blación mas necesitada. 

El desarrollo de una economla productiva para estos gru-

pos, supone estimular actividades altamente rentables que les 

permitan participar en el mercado competitivamente y por tan-

to, se pueden autofinanciar: Por ello, el acento se debe po-

ner en la rentabilidad económica como beneficio social. 

La diferencia con actividades como las de los microempesarios 

o los de trabajo domiciliario no estriba en la rentabilidad 
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en si misma, sino fundament{imerite.·e~::los·.ibeneflciaridt de.:dt

cha rentabl I ldad. oé ah! la i:s1's'r~rida~:nt~1·d~· 1¿ !~corpo
ración de !OS pobres no Sólo C~fll~ CCl:ns~'mid()res' slnCl t~mblén 
como productores. 

Aumentar la producción, alcanzar una mayor productividad 

que permita una creciente apropiación del valor generado, re-

quiere convertir el apoyo a estas actividades productivas en 

una tarea sistematica y prioritaria de las entidades públicas 

de bienestar social. Ser pobre significa también tener poco 

acceso a la información y poca capacidad para interpretarla. 

No se pueden generar empresas productivas de la noche a la -

mana na. Por eso, la educación (que aumenta la capacidad per 

sonal para procesar y utilizar Información), la capacitación 

(que desarrolla actividades especlflca~ y la asistencia téc

nica {que debe hacer concurrir información y habilidades esp~ 

clflcas al problema en cuestión) son elementos claves en el 

desarrollo de los proyectos productivos." (17) 

La ejecución de estos proyectos requiere de una sólida 

infraestructura flsica y social. La infraestructura fislca 

es la vla para llegar a la Infraestructura social. Consta 

de los aspectos mas elementales para comunicar a las localida

des y dotarlas de drenaje, agua potable y energla eléctrica. 

(17) El Nacional, El Combate a la Pobreza. 
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La infraestructura social fomenta acciones sobre alimen

tación, salud, vivienda y proyectos productivos mediante la 

organización ~omunitaria, que permite a Ja población superar 

sucondJciOn de pobreza. 

También. se considera a los programas emergenfes para· 
' ,· 

atender a la poblac!On en estado critico. 

Por otra parte, la ejecución de los proyectos. pro.duúi-

vos requiere de la participación de: 

- Las personas involucradas con sus propios sistemas de 

organización social; 

- De una mayor participación de las entidades públicas 

en lo que respecta a la atención de los sectores marginados 

y; 

- De la participación social. 

La concepción de los proyectos debe gestarse en las co-

munldades, ellas mismas pueden intervenir en la evaluación de 

los procedimientos técnicos, establecer sus formas de partici

pación, definir Jos trabajos que estAn dispuestos a realizar, 

los ritmos y procedimientos de las actividades y de las contri 

buclones económicas o en especie que cada comunidad decida 



133 

aportar. (18)' 

d) Crlie~los ~e accl~~. 
·~- _é- ,·, -

L~ poJltlca de combate a Ja pobreza está integrada por 

dos lineas centrales: 

Una linea estratégica estructural que se concreta.a 

lograr un piso social básico que permita el desarrollo de las 

actividades productivas de Jos grupos pobres. 

- Una linea estratégica de emergencia que se enfoca a la 

atención de grupos prioritarios que no pueden esperar los re-

suJ tados del crecimiento y la distribución del Ingreso. 

En general las acciones de PRONASOL tienen tres posibi

lidades: 

1. Solidaridad para el Bienestar, que comprende acciones 

que inciden directamente en el mejoramiento de los niveles de 

vida, éstas incluyen doce áreas: 

- Educación y Solidaridad para una escuela digna. 

- Salud , 

- Abasto. 

- Agua potable 

- Electrificación 

( 18) !BID 
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- Servicios de Telefon!a y Correos. 

- RegularlzaclOn de la Tenencia de la Tierra. 

- ReforestaclOn y RestauraclOn EcolOglca • 

- Fondos Municipales de Solidaridad • 

- Programa de Apoyo a Jornaleros Agr!colas 

- Servicio Social de Solidaridad y; 

- Mujeres en Solidaridad. 

2. Las acciones de Solidaridad para la ProducclOn Incluyen 

cinco areas: 

- Solidaridad en el trabajo. 

- Aprovechamiento Integral de los recursos naturales. 

- Impulso a la pequena mlner!a. 

- Impulso a la pesca rlberena y a la acuacultura. 

- Solidaridad con cafeticultores. 

3. Las acciones de Solidaridad para el desarrollo Incluyen 

cuatro areas: 

- Caminos y carreteras. 

- Fondos Regionales de Solidaridad. 

- Desarrollo integral de 1os grupos étnicos. 

El Programa Nacional marco de 1989 a 1991 la primera et~ 

pa de su ejecuciOn. 
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Durante esta primera etapa la distribución de su presu-

puesto estuvo enfocada de la siguiente manera: M6s del 50% 

de! presupuesto estuvo destinado a proyectos para infraestru~ 

tura de desarrollo social, el 30% para proyectos de infraes-

tructura b6sica y sólo el 15% para proyectos productivos. 

En la estructura del gasto social, el cual est6 conformª 

do por los rubros de: Educación, salu9 laboral, solidaridad, 

desarrollo urbano y abasto, el Programa Nacional de Solidari

dad ocupa el tercer lugar en importancia con un presupuesto 

de 6.8 billones de pesos, teniendo un considerable aumento del 

año anterior en el que se destinaba el 5.1%. 

Para 1992 el gasto social significó una de las priorida

des en el contexto de la poiltica del Gasto Público y de 1989 

a 1992 ha tenido un crecimiento promedio anual de 18.1%, ésto 

significa que gran parte de los ingresos públicos que se han 

captado por concepto de venta de empresas paraestatales, re-

privatización y de la polltica fiscal, estAn dirigidos a po-

ner énfasis en mejorar las condiciones de vida de la pobla--

ción. 

En este sentido el costo económico y social de la inade

cuada utilización de los recursos, serla muy grande y sus re

percuciones afectarlan fuertemente los niveles de inversión 

productiva. Por lo tanto es muy importante analizar los efe~ 
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tos del gasto social en el empleo y la satisfacción de las 

necesidades sociales. 

En el próximo apartado se anallzarAn algunos cuesttona-

mlentos sobre la efectividad de los proyectos productivos fi

nanciados por el Fondo Nacional de Solidaridad. 

IV.4 ALTERNATIVAS DE EMPLEO PARA EL SECTOR INFORMAL 

Tal como se ha demostrado a lo largo de la tesis, el se~ 

tor informal estA conformado por aproximadamente las dos ter

ceras partes de la PEA, lo cual significa el reto de crear 

alrededor de un mlllOn de empleos anuales. Esta poblac!On 

pertenece a un grupo social que ha logrado sobrevivir en lo 

que anteriormente se denomino economla Informal o subterrAnea. 

La economla Informal se convlrt!O en un refugio para la 

poblac!On que fue expulsada de la economla formal o que de he

cho se habla mantenido al margen de ella y que encontró otra 

forma de sobrevivencla en otras actividades productivas cara~ 

terizadas como informales. Este fenómeno que desde la déca

da de los setenta se habla reconocido como un problema estruf 

tura!, a raíz de la agudlzac!On de la crisis económica de 

1982, de la apllcac!On de un Programa Neoliberal, de la falta 

de inversión para detener el desempleo abierto, y de la insu 

ficlencia de los ingresos familiares; provocaron que el Esta-
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do tuvler~ que dar una respuesta prioritaria y a corto plazo 

dirigida a los sectores sociales de extrema pobreza. 

El PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD, est~blece hasta aho

ra, la alternativa para crear proyectos productivos que garan

ticen la sobrevivencla de estos sectores de la población. 

Sin embargo, desde su concepción existen conceptos poco cla-

ros en el sentido de como lograr este objetivo. 

La primera pregunta que habr!a que contestar es si el 

programa esta disenado como mecanismo de distribución del in

greso o s6lo para solucionar los conflictos derivados de la 

excesiva concentración del Ingreso. 

Con el f In de dar respuesta a lo anterior, es necesario 

hacer las siguientes consideraciones: 

1. SI se le considera una pol!tlca de distribución del 

ingreso, se le tendr!a que ubicar en el contexto de un modelo 

de desarrollo donde se plasmaran los objetivos, los lnstrumen 

tos y las metas a lograr en el largo plazo. En estos momen-

tos, tal como se demostró en los apartados anteriores, nues-

tro pals se encuentra en un proceso de transito hacia la in-

ternaclonal ización de la economla nacional, por lo tanto la 

polltica económica del Estado esta enfocada fundamentalmente 

a crear las condiciones necesarias para consolidar la libera-
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clón del comercio, formular pol!tlcas de modernización del 

aparato productivo, establecer mecanismos de fomento a la In

versión extranjera y depender de la evolución de la estructu

ra económica mundial. En este sentido el papel del Estado 

Benefactor está prácticamente obsoleto y su Importancia en la 

conducción del crecimiento económico está siendo sustituida 

por las fuerzas del mercado, por todo lo anterior no se puede 

a corto plazo definir el comportamiento de la econom!a na

cional; apenas se está delimitando. Por estas consideracio

nes el PRONASOL no puede constituirse en una pol!tica redls-

trlbutiva. es más factible pensar que un Programa de esta 

naturaleza sea para detener los conflictos derivados de la 

concentración de la riqueza, con el fin (entre otros) de man

tener la estabilidad pol!tlca del pa!s. condición lndispens~ 

ble para atraer la Inversión extranjera. 

En cuanto a la Importancia y el crecimiento del sector -

informal, se tiene que reconsiderar que los márgenes de pobr~ 

za y la Insuficiencia de generación de empleos han tenido dos 

vertientes, las que derivaron de la adopción histórica de mo

delos de desarrollo que generaron desequilibrios entre reglo

nes, sectores y ramas de la actividad económica, y las que se 

agudizaron con el aceleramiento de la crisis en la década de 

los ochenta. Desequilibrios que desencadenaron en efectos 

lnequltatlvos de la distribución de la riqueza y que fueron 

pagados con endeudamiento externo, deficiencias e ineficacias 
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en el sector prouctlvo del Estado y falta de competitividad 

del sector privado en el contexto internacional. El mejor 

agente de la concentración de la riqueza y de la Insuficien

cia de los ingresos familiares fue el acelerado crecimiento 

del desempleo, es pues de esperarse que por lo menos en lo 

que respecta al sexenio, no pueden establecerse medidas que 

detengan el aumento de los sectores Informales de la pobla-

clón sobre todo si no se establecen programas que le den opo! 

tunldad a esta población de allegarse los Ingresos necesarios 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

De acuerdo a los lineamientos del Estado, la estrategia 

en materia de empleo tiene dos vertientes: 

a) La del empleo estable y bien remunerado propiciado 

por el crecimiento económico. 

b) La de formulación de proyectos productivos dirigidos 

al sector Informal para mantenerlo en niveles de supervlven-

c 1 a. 

La primera alternativa depende como se dijo anteriormen

te del comportamiento de las esferas de Influencia a las que 

se apega nuestra economla y que hasta ahora son inciertas y 

poco halagadoras en el sentido de generación de empleos y me

canismos de distribución de la riqueza. 
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La segunda propone la aplicación de proyectos productivos 

de "alta rentabilidad", entendiendo ésta, como un mecanismo de 

reproducción que permita al sector informal autofinanciarse, 

esta connotación de rentabilidad mAs social que económica, 

quiere decir que serA suficiente para proveer de ingresos a 

las familias que dependen de ellos. 

Considerando la última posición que es la que mAs lnte-

resa para los fines de ésta tesis, se tendrla que hacer un ba 

lance de lo que ocurre hasta el momento: 

10. La mayor parte del presupuesto del PRONASOL (casi el 

80%) no se ha destinado a fomentar este tipo de proyectos, si

no a los encaminados a crear infraestructura para el desarro-

l lo social. 

Zo. El PRONASOL que se ha considerado como eje de polltl

ca social, carece de subprogramas y entidades operativas espe

cificas, lo que contribuye a entorpecer la evaluación y segui

miento de los proyectos. 

3o. Ha quedado demostrado que PRONASOL tiene mAs un 

carActer asistencial que de polltica social, en el sentido de 

que no existe una conducción clara de sus efectos dlstrlbutl-

vos y a pesar del presupuesto Invertido en él. se ha dedicado 

mAs a detener problemas que a atacarlos. 
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4o. Se preve que Ja eficiencia del programa no puede as! 

gurar su permanencia sin tener que erogar gran parte del pre

supuesto en Ja implementación de la segunda etapa. 

So. A pesar de los respiros del crecimiento económico 

que se han dado a partir de 1990, los efectos sobre el empleo 

no han sido importantes. 

cho de que: 

Esta posición se sustenta en el h! 

a) Se ha notado disminución en los pequeños estableci--

mientos industriales en por lo menos el 5011 de las ramas del 

sector industrial. 

b) En el sector comercio se registró una proliferación 

de establecimientos muy pequeños (de hasta dos trabajadores) 

y un crecimiento inusitado del trabajo por cuenta propia. 

Por ejemplo: el 9011 de las nuevas unidades comerciales surgi

das entre 1985 y 1988 tenla a lo má~ dos trabajadores. 

Estos pequeños negocios contribuyeron con el 4511 de las nue-

vas ocupaciones generadas por el sector. De este porcentaje, 

la parte mayoritaria consistió en ocupaciones no asalariadas. 

( 19) 

(19) Salas, Carlos Obra citada. pág. 29 



Cuadro 22 
Crecl,.iento del e111Pleo en las ~reas metropolitanas de 

Guadalajara.Ciudad de México y ltmterre.Y entre el 
segundo semestre de 1987 .Y el segundo de 1989. 

A. Distribución del incremento neto del empleo segt'.in ·tamaño 
de establecimiento. 

México Guadalajara Monterrey 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
Una persona 27.7% 60.7')', 13.3% 
2 a 5 personas 29.0% 24.3% 8.8% 
6 v más personas 43.3% 15.0% 77.9% 

8. Tasa de crecimiento del empleo 
México Guadal a.1 ara Montlt~~~ Total 17.9% 6.2% 

Asalariados 14.8% 4.8% 11.8% 
No asalariados 27.6% 9.6% 11.8% 

Salas Carlos. El Cotidiano enero 1992. 

142 

c) Oe acuerdo con los datos de Empadronamiento urbano de 

1989. y los resultados oportunos de los Censos Económicos se 

verifica la existencia de una gran desaparición de pequeños 

establecimientos. (20) 

d) En el caso del rubro de trabajadores asalariados ha 

sido más Importante la participación femenina que la masculi

na, lo que afirma la tesis de que el trabajo femenino se ha 

Incrementado como complemento del Ingreso familiar. 

( 20) !BID. 
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C U A D R O 23 
PARTICIPACION DE LAS OCUPACIONES ASALARIADAS Y 

NO ASALARIADAS EN El INCREIEHTO NETO DEL Elt'LEO. 

México 

Total 
Asalariados 
No asa! ar! ados 

Guada !aj ara 
Total 
Asalariados 
No asa! ari ad os 

Monterrey 
Total 
Asalariados 
No asalariados 

Total 

100.0% 
62.6% 
37 .4% 

100.0% 
52.5% 
47.5% 

1D0.0% 
77.7% 
22.3% 

Salas Carlos. El Cotidiano Enero 1992. 

Hombres Mujeres 

100.0% 10D.0% 
65.0% 59.4% 
35.0% 4D.6% 

100.0% 100.0% 
66.9% 37.8% 
33.1% 62.2% 

100.0% 100.0% 
76.9% 79.0% 
23.1% 21.0% 

e} Por su parte, el trabajo Infantil ha contribuido con-

slderablemente en la generación de Ingresos, de acuerdo a las 

declaraciones del presidente de la C~mara Nacional de la ln-

dustria de Transformación (21), existen por lo menos diez mi

llones de menores que adquieren un car&cter económico y poli-

tico de mayor trascendencia. Las actividades que realizan 

los niños se pueden clasificar de la siguiente manera: (22) 

1) En la calle, como payasitos, vendechicles, etc. 

(21) Roberto S~nchez Vara (La Jornada 11 septiembre 1991) 

~~2 ~é~~~0~1r~s J~~~~~~a~gr~Sr1 l c1~~~!eros detienen el estall Ido social 
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Z) En trabajo subordinado: en talleres, fábricas, con~ 

truccl6n, lecherras, etc ••• Los niños constituyen el Oltlmo 

eslab6n de una cadena de trabajadores lnfonnales, donde se 

les explota con largas y extenuantes jornadas en labores que 

minan su salud flsica y mental. 

3) En labores agrlcolas como jornaleros, muchas veces 

como jornaleros agrlcolas migratorios. 

4) En labores de talleres artesanales o de servicio o 

en las labores agrlcolas como trabajadores sin remuneracl6n. 

5) En tareas hogareñas y cuidando a niños más pequeños, 

mientras la madre se integra al trabajo. 

En cuanto a los ingresos que generan, el mismo articulo 

supone que considerando un Ingreso promedio de cinco mil pe-

sos diarios por niño, en 240 dlas al año, esta masa de traba

jadores precoces producen 3,870 millones de dólares (12 blll~ 

nes de pesos), que equivale a la mitad del presupuesto nacio

nal para la educación en México. 

A lo largo de la tesis se ha demostrado que el creclmie~ 

to del sector informal urbano aunado al problema estructural 

del desempleo, ha provocado que más del 35% de la población, 

en nuestro pa!s, se dedique a actividades que le permitan ob-· 
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tener Ingresos sólo para sobrevivir, lo que no se puede consi

derar como empleos que garanticen la permanencia, ni la reper-

cuclón inmediata en el aparato productivo. Por el contrario, 

el incremento acelerado de actividades económicas fuera de la 

regulación económica y politica de nuestras leyes estA prevo-

cando gravislmos desequilibrios en el sistema económico que PQ 

nen en peligro su futuro. 
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CAPITULO V 

V.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Importancia de la generación de empleos en el crecl-

mierito económico radica en ser el elemento fundamental que -

perml te reactivar el aparato productivo por tres vlas: 

En la relación trabajo - naturaleza como elemento esen-

cial del proceso de producción y generación de la riqueza so

c la!. 

En la retribución del empleo como el mecanismo m&s impo~ 

tante de generación de ingresas para la mayor parte de la po

blación en edad activa. 

Por el efecto multiplicador en las actividades producti

vas debido a su incidencia en el aumento del mercado Interno. 

Por lo tanto, cualquier incidencia sobre el nivel de em

pleo repercutir& en los niveles de retribución real de la ma

yorla de la población y por ende en los niveles de vida. 

La adopción del modelo de desarrollo estabilizador que -

impulsó el proceso de industrialización provocó fuertes dese

quilibrios estructurales a nivel regional y sectorial, aspec

tos que repercutieron negativamente en la generación de em-

pleos. 
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La tr~nsferencl~ de recursos financieros y humanos del 

sector agrlccila a.l .sector Industrial, provocó un proceso de 

desaceleración de crecimiento del segundo, creando efectos -

graves en la contracción del sector, en la migración campo -

ciudad y en el hecho de que un gran porcentaje de la PEA - -

agrlcola se dedicara a actividades de subempleo, generando -

mAs altos niveles de pobreza. 

Por su parte, el Estado propició un crecimiento económi

co auspiciado por el proteccionismo, con escasos niveles de -

reinversión, con utilización de tecnologlas intensivas en ca

pital, con una importante capacidad oc losa y por lo tanto, la 

tasa de ocupación sectorial disminuyó a tal grado que el sef 

tor Industrial de ser inicialmente un sector generador de -

empleos pasó a ser expulsador de mano de obra a principios -

de los sesenta. 

El desempleo y el subempleo generado por los desequlll-

brios de Ja industria y la agricultura y a nivel regional, -

provocaron que en los a~os setenta se reconociera of !cialmente 

que el 40% de la PEA se dedicaba a actividades de subempleo -

ademAs del desempleo abierto. Esta población econtró refu--

g!o en los servicios y en el comercio, en actividades de ba

ja productividad y baja remuneración. 

Con el fin de enfrentar esta problemAtica, los programas 

de empleo elaborados durante los periodos del Lic. Echeverrla 
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y López POrtlllo, sostenían fundamentalmente que los bene-

flclos del crecimiento económico se enfocaban a Incidir en -

los desequilibrios regionales y sectoriales, a establecer p~ 

líticas de redistribución del Ingreso y a plantear alterna-

t!vas de vinculación de las actividades de subempleo con la 

generación de empleos productivos. 

Lejos de lograr las metas propuestas en los programas -

de empleo, el problema se agravó y ademAs de considerarlo un 

problema estructural (por su magnitud y complejidad), tuvo -

que enfrentar los embates de la crisis que profundizó el - -

abismo. 

Los efectos de la crisis hicieron aparecer a los altos -

niveles de subempleo como un problema coyuntural, sin embar

go tenla mAs ralees de estructura que de coyuntura. 

La posición oficial, con el fin de desviar la magnitud 

del problema:utillzó terminolog!a para caracterizarlo y lo -

que inicialmente se consideraba como actividades de subempleo, 

posteriormente les denominó sector informal, incrementAndose 

aceleradamente y ubicAndose sobre todo en la periferia de las 

grandes urbes por lo que se le dió la connotación de sector 

Informal urbano. 

Frente a la incapacidad del Estado para dar respuesta a 

este gran nQmero de población que exig!a de alguna forma ali~ 

garse Ingresos, surgieron una diversidad de actividades eco-
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nómicas al margen del funcionamiento del sector formal ,deja,, 

economla y que sirven de alternativa de ocupación para los " 

desempleados¿ como complemento de los Ingresos familiares -

~onde el trabajo femenino e Infantil cobra Inusitada releva! 

cla., 

La Importancia que la economla Informal ha adquirido -

sobre todo en los últimos anos, se debe fundamentalmente a -

los mecanismos de supervlvencla,de la población, que cada -

dla ve mas lejana la posibilidad de incorporarse al mercado 

de trabajo con empleos productivos y bien remunerados. 

La economta informal Inicialmente fue una alternativa -

a las expectativas de la población que se encontraban al ma~ 

gen del mercado formal de trabajo, pero actualmente ha adqul 

rido una enorme importancia no solo por el volúmen de la po

blación que abriga, sino por la cantidad significativa de -

ingresos que genera y escapa al fisco. 

Actualmente, el Programa Nacional de Solidaridad se ha 

constituido en una alternativa para atacar los niveles de -

pobreza extrema, que de acuerdo al diagnósttco 1 reconoce que 

se encuentran en este estado aproximadamente 30 millones de 

mexicanos. Sin embargo, se debe considerar que el costo 

económico y social de un Programa de esta magnitud es muy -

elevado y que no logrará el cumplimiento de sus metas hasta 

que vincule la creación d~l piso social básico, con la pues

ta en marcha de proyectos productivos que en términos econó-
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micos garanti~en su reproducción y sus efectos sociales ayu

den a disminuir los nlvetés de marginación. 

En conclusión, actualmente el Estado todavla no define -

con claridad l~s~estrateglas que habrA de seguir en el medl~ 

no plazo para hacer frente al crecimiento del sector infor-

mal y a las necesidades insatisfechas desde hace mAs de dos -

décadas Esto hace prever que ante la ausencia de e;trate--

glas para atacar la problemAtlca 1 el crecimiento del sector -

Informal urbano se constituye en una amenaza para lograr las 

metas del crecimiento y de estabilidad polltlca de nuestro -

pal s. 

Por otra parte, ante las expectativas de abrir las pueI 

tas al mercado externo, los niveles de extrema pobreza de la 

población y la proliferación de un gran número de actividades 

Informales , constltulrAn un gran obstAculo para la atracción 

de la Inversión extranjera. Es por eso que los organismos -

Internacionales de financiamiento han puesto como condición -

la atención a estos grupos de la población y el control de -

actividades económicas informales que también para los paises 

miembros del TLC, se constituirAn en competidores, que no de

ben menospreciarse por pequeños que sean. 
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V.2 RECOMENDACIONES 

Que las alternativas de empleo que se ofrezcan al sector 

informal no tengan un car~cter asistencial sino que establez

can vlnculos de coordinación con las actividades productivas 

formales. 

Se deben establecer mecanismos legales y económicos que 

regulen las actividades consideradas en el marco de la "eco

nomta subterranea 1
' con el fin de regular sus acciones, en be

neficio de captar Inversión que se destine a la creación de -

empleos productivos. 

Se debe tener cuidado en mantener un mercado Interno que 

apoye actividades productivas de car~cter nacional y que dé -

cabida a la generación de empleos en las "mlcrolndustrlas". 

As! mismo incentivar a la pequeña empresa familiar. 

Con el fin de consolidar el aparato productivo se debe -

cuidar el monto y el destino de la Inversión nacional. 
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Se deben fortalecer los vincules entre el sistema educa

tivo y el aparato productivo con el fin de obtener mano de -

obra calificada, es decir planificar nuestro presupuesto edu

cativo con las necesidades de mano de obra. 

En las polltlcas de combate a la pobreza se deben forta

lecer Jos vincules de organización Estado - Sociedad, con el 

fin de apoyar las acciones del primero. 

El Estado debe buscar mecanismos de regulación del merca

do con el fin de lograr la consecución de los objetivos socia

les que no deben abandonar. 

No se debe olvidar que Ja relación EMPLEO-INGRESO es un 

mecanismo de D!STRIBUC!ON DE LA RIQU~ZA. 
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