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INTRODUCCION 

En pocas naciones del mundo los ricos son tan ricos y los pobres tan 

pobres como en México. Los contrastes de riqueza y miseria son realmente 

violentos. Frente a un pequefio grupo de mexicanos y extranjeros privilegiados 

que tienen todo y son en rigor Jos duenos de gran parte de la riqueza 

nacional. hay todavla una masa enorme de hombres y mujeres que nada tienen y 

que sólo trabajan para malcomer. Riqueza y miseria es un rasgo distintivo del 

paisaje social de México: ciudad y campo. colonias residenciales y barriadas 

proletarias, grandes y modernas avenidas y oscuras y sucias callejuelas, 

residencias Impresionantes y vecindades deprimentes, negociantes prósperos y 

campesinos miserables. 

Uno de los mayores problemas de nuestro pals, derivado del modelo de 

crecimiento histórico seguido hasta hoy, lo constituye la concentración del 

ingreso en pocas manos. Esto genera una serie de consecuencias negativas para 

la población, entre las que destacan: 

.Bajos niveles de vida en general. 

.Poca capacidad adquisitiva (bajos ingresos) . 

• Desempleo y Subempleo . 

• Analfabetismo y niveles educativos muy bajos . 

• Desnutrición y problemas de alimentación . 

• Insalubridad y malas condiciones higiénicas . 

• Niveles de i n versión insuficientes . 

• Poca capacidad de ahorro Interno. 

Quizá uno de los problemas más graves dez:ivados de la distribuclOn 

delingreso sea la desnutrición y en algunos casos el hambre. Ello a su vez 



provoca una serle de consecuencias no sólo para Jos indlv.iduos que Ja padecen 

sino para el pals en su conjunto, ya que en óltJma Instancia· _frena el 

desarrollo socloeconómlco. 

Otra consecuencia Importante del problema es el aspecto ·ed,ucativ~>. er-~ual 

presenta problemas derivados de Ja mala distribución del Ingreso· y oblJgS. ·a· 

muchos menores de edad a trabajar para percibir ingresos que complementen los 

de su famllia, abandonando los estudios en los diferentes niveles. 

Carlos Ouayhe ha esudlado el problema educativo y afirma que la 

consecuencia de la mala distribución del Jngreso en buena parte es el cará.cter 

piramidal o selectivo de ta educación. Normalmente el que mayores ingresos 

tiene puede aspirar a alcanzar má.s altos niveles educativos. 

Otro indicador Importante acerca de la mala distribución del ingreso en el 

territorio nacional lo constituyen los servicios de salud que se encuentran 

Inadecuadamente distribuidos en las diferentes poblaciones de la República. 

El problema de la distribución del Ingreso se ve agravado por el creciente 

nWnero de desempleados y subempleados y por Ja población joven (12-18 aftas) 

que representa una carga para la población económicamente activa que realmente 

trabaja. 

El estudio de la distribución del ingreso es necesario para comprender el 

problema de Ja marginalidad que padecen un crecido m)mero de mexJcanos y, al 

mismo tiempo, para buscar la solución al problema, ya que la mala distribución 

del Ingreso tiende a incrementarse afectando más a fas familias que menos 

Ingresos tienen. Concluyéndose que el empobrecimiento de grandes masas es una 

realldad en nuestro pals y, que "sectores medios" y sobre todo "altos" de la 

población concentran más por Ingresos. 

El presente trabajo pretende medir el comportamiento estadlstlco de la 

distribución del ingreso, tomando en consideración los estratos 

socioeconómlcos y la distribución del mismo para años posteriores. 



ANTECEDENTES 

Al alborecer el siglo XIX, Alejandro von Humboldt vino a América; y 

después de recorrer vastas reglones del continente, al conocer lo que entonces 

era oficialmente la Nueva Espana, escrlbl6: "México es el pals de Ja 

desigualdad". Desde entonces han transcurrido casi dos siglos, lapso en el que 

México logró su emanclpacfOn poUtJca, perdió más de la mitad de su 

territorio, sufrió agresión extranjera, fué victima de una larga dictadura, 

vivió una cruenta revolución social que dejó en los campos de batalla 

alrededor de un millón de seres humanos, fue golpeado por la depresión mundial 

de 1929¡ padeció un crecimiento concentrador de la riqueza, deterioro del 

poder adquisitivo del peso, devaluaciones, crisis económlcaso fue objeto de 

varias Inversiones extranjeras de capitales y un pseudo crecimiento económico. 

En esos dos siglos cambiaron mucho las cosas y quizá. poco queda de lo que 

Humboldt consideró como caracterfstlco de la Nueva Espafta. Más a pesar de que 

la Nación no es lo mismo que hace cien o doscientos anos, alln podrla afirmarse 

que México es el pals de la desigualdad. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DEL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PAIS. 

El porflrlato. 

A nuestro pals se le considera capitalista aproximadamente desde el Oltlmo 

cuarto del siglo pasado, que corresponde a la época porfJrlsta (1876-1910), 

debido a que varios fenómenos que ocurrieron durante este periodo, permitieron 

el avance y desarrollo de la acumulación de capital, tanto nacional como 



extranjero. 

A partir de 1880 se inició el proceso de expansión económica con Ja 

construcción de ferrocarriles financiados por inversiones extranjeras que 

tambll!n facilitaron el acondicionamiento de los puertos, la explotación de las 

minas, operaciones de establecimientos bancarios, transportes y grandes casas 

de comercio. La construcción de ferrocarriles, tas inversiones extranjeras en 

la industria y Ja polltica proteccionista del gobierno dieron como resultado 

el crecimiento de numerosas ramas Industriales del pais. 

Dependiente de una explotación creciente de Jos recursos naturales, por 

parte de los Inversionistas extranjeros, quienes contaron con mano de obra 

barata1 capital y tecnologia. aumentaron la producción destinada a los 

mercados de ultramar, dando como resultado que el crecimiento económico 

durante el poñlrlato fuera sostenido y superior al crecimiento de la 

poblaclOn. Cabe mencionar algunos datos importantes: 

.Entre 1900 y 1910, el producto interno bruto (PIB) creció 3.37. en 

promedio anual, en tanto que la población tuvo tasas de crecimiento 

anuales de t.17. en el mismo periodo . 

• La producción per cáplta aumento a un ritmo de 2.2?. anual en el mismo 

decenio . 

• La producción minera y petrolera era la actividad más dinámica, ya que 

durante los mismos anos creció anualmente 7.27. en promedio . 

• La producción manufacturera tuvo un ritmo de expansión de 3.67. anual, en 

tanto que la agricultura sólo lo hizo en 2.27.. 

Estos elementos nos permiten corroborar que durante ta época del 

porflrlato hubo un crecimiento económico capitallsta, debido a que el 

crecimiento de las utilidades permitió a la industria aslmllar el progreso 

tecnológico. mediante Ja adopción de equipo más moderno y fuentes más 

costeables de fuerza motriz, lo que trajo consigo una mayor productividad. Por 
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otra parte, las Inversiones extranjeras y el creciente aumento de la 

lnfraest;~ct~;~ -·~~'º '-_l~~-:: ferrocáITites, energta eléctrica y demAs servicios, 

favorecléron ·. la rOrmaclón' del mercado interno y permitieron a las fábricas 

~p~;~/:-~~-- ~~~~-~~ es~alas y en situaciones de costo mAs ventajosas, {lo cual 
,., _-,. , .. - -·.,,~, 

re_f~riádo~·-por= la:,baja·-. tasa de salarios), faclHtaron márgenes de utilidad que 

permitieron la foi-maci6n de capitales, que para finales de la época porfirlsta 

hablan llegado a sumar 3400 millones de pesos. Cabe mencionar que un tercio de 

esta suma se encontraba concentrada en ferrocarriles, 24'?. en minas y 

metalurgia, 157. en bonos de la deuda p(ablica y 77. en servicios pObllcos, entre 

el 3 y 67. variaba la proporción invertida en bienes ralees, banca, comercio, 

Industrias y petróleo. 

Sin embargo, el desarrollo socloeconómlco no se logró, ya que los 

beneficios de crecimiento económico no se distribuyeron entre todos los 

miembros de la sociedad mexicana, lo cual provocó problemas y conflictos 

debidos a la lnestabllldad interna tanto ecónomica como polltica y mllltar, 

que condujo al movimiento armado de 1910. 

En efecto, el crecimiento económico porflrista propició la prosperidad de 

ciertas capas de la sociedad, pero la mayor parte de ésta quedó fuera del 

proceso de desarrollo, derivado del crecimiento de la población, el poco 

aumento de 1a ocupación productiva y 1a lmposlbllldad del sistema para 

alcanzar nuevamente una dlnámlca de crecimiento. originando el que el 

descontento se agudizara. 

Periodo de 1910 a 1934. 

Los movimientos armados iniciados en 1910 se prolongaron durante varios 

ai'\os, participando en ellos un elevado nWnero de personas, lo que ocasionó una 

fuerte disminución de la actividad económica, debido principalmente a la 

mortalidad de la población y a la destrucción de bienes de capital, asl como 
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al. abandono de_ algunas actividades económicas. 

Los ·erectos .más negativos de la baja en la actividad eccmómlca, de= 1910 -a 

1915, se manifiestan en la mlnerla, especialmente ·en la .·~isrriiriU_ción >.de· la 

producción de oro, plata y plomo. 

La producción manufacturera disminuyó 0.97. anual en proi:riedio 'durante- el 

lapso 1910-1921, en tanto que la agricultura man~uvo su's -nlismos itlVeies de 

producción entre 1910 y 1925. 

Después de 1920, la actividad económica se recupera debido sobre todo al 

establecimiento de la paz y a Ja estabilidad polltica de los mandatos 

presldenelales de Obregón 0921-1924) y Calles (1924-1928). 

Por lo que respecta al costo del movimiento armado, éste fue alto tan~o en 

bienes de producción como en mano de obra y fue financiado por las actividades 

dedicadas a la exportación, como la minerla y el petróleo. 

La recuperación se empezó a dar en la década de 1920 y todavla no llegaba 

por completo cuando la economla fue golpeada por la depresión mundial de 192.9. 

Asl mismo, las actividades económicas disminuyeron de 192.9 a 1932: el PIB bajó 

5.67. y las actividades que tuvieron decrementos fueron la mlnerla, las 

manufacturas y los transportes: el petróleo siguió descendiendo en forma 

drástica. En los primeros anos de la década de 1930 la economla se empezó a 

recuperar, aunque a diferentes ritmos según la actividad; la agricultura se 

recuperó rápidamente. pero la minerla y el petróleo crecieron a ritmos 

menores. 

Aunque en el periodo 1910-1934 el crecimiento económico fue bajo, permitió 

el avance socioeconómico del pals, lo que se manifestó en una mayor generación 

de energla eléctrica y un incremento de instalaciones telefónicas, asl como 

adelantos técnicos en varias ramas de la producción. Estos hechos 

contribuyeron a elevar un poco el nivel de vida de cierta parte de la 

población, principalmente la que habitaba las ciudades, es por eso que en la 
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década de 1930 empieza la- emiFaéfón 

niveles de vida. 

El cardenismo 193'4-19.fO. 

mejores 

Las acciones emprendidas por el presld~nte Cárdenas permiten sentar las 

bases del desarrollo capltallsta del pals. Destaca el esptrltu nacionallsta 

del gobierno y el fuerte Impulso a la acumulac!On de capital, asl como la 

creación de infraestructura. 

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de la Secretarla de 

Programación y Pr'"supuesto, el promedio anual de crecimiento del PIB a precios 

constantes fue de 4.487., auque con ritmos variables. En la década que corre de 

1930 a 1940, el crecimiento promedio anual de la población fue de 1.77., por lo 

que el crecimiento económico de 4.487. anual en el mismo periodo fue 

satisfactorio. 

Tomando en cuenta los primeros cuatro anos del sexenio cardenlsta de 1934 

a 1938, el ritmo de crecimiento anual de algunas ramas fue: agricultura 

3.67., ganaderla 2.77., minerales metálicos S.87. y petróleo l. 77.. 

De acuerdo con tas caracterlstlcas socloeconOmlcas del periodo, se 

considera que hubo avance en el grado de desarrollo de la sociedad mexicana, 

lo que se tradujo en mejores niveles de vida para más mexicanos. Algunas 

evidencias de este mejoramiento se masnlfestaron en una mayor y mejor 

distribución de la producción y del Ingreso, reparto de tierras, estimulo a 

los ejldatarios y pequef\os cmpresarios,etc. 

Periodo de 1940 a 1970. 

Este perldo que abarca los sexenios de los presidentes: Manuel Avlla 

Camacho (1940-1946), Miguel Alemá.n Valdés0946-1952), Adolfo Rulz Cortines 

(1952-1958), Adolfo L6pez Mateos (1958-1964) y Gustavo Dlaz Ordaz (1964-1910), 
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se caracteriza por un crecimiento económico sin desarrollo. bien. 

crecimiento sin dfstrlbucJ6n del Ingreso. 

De acuerdo a las Estadlstlcas Históricas que presen'tan el ~~~ducto"'.-,~~~-~n~ 
bruto de 1941 a 1970, se puede afirmar que: 

6.37. medido por el PIB a precios constantes de 1970 • 

• Los sexenios donde mayor 

López Mateas (6. 77. anual) 

desarrollo establlJzador . 

• El crecimiento mas bajo de 

Alemán: S. 77. anual en promedfo, 

.El crecimiento de la cconomla en el sexenio de Avlla Camacho fue de 6.17. 

anual y de 6.3?. con Ruiz Cortinez. 

El producto corriente per cáplta pasó de 396 pesos en 1940 a 8546 en 1970, 

lo que representó un crecimiento de 20.S veces; sin embargo, durante este 

periodo hubo una fuerte concentración del Ingreso, por lo que los beneficios 

del crecimiento económico fueron sólo para una pequefta capa de la población, 

en tanto que las mayorlas velan agravarse sus problemas y no mejoraban sus 

niveles de vida. Por ello, al periodo tambl~n se Je conoce como de crecJmlento 

concentrador del Ingreso. 

Periodo de 1970 a la fecha. 

En el perJodo de 1940-1970, la economla mexicana es lmpulsada por el 

Estado, teniendo tasas Jmportantes de crecimiento -uuperlores al 6'7.-, en tanto 

que la población creció a tasas de 37. anual. Este crecimiento económico ayudo 

a la acumulación privada de capital y propició la formación y desarrollo del 

capital finaciero, pero no atendió los problemas sociales que afectaban y a(m 

siguen afectando a buena parte de la población nacional. 
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Ante esta situación, ya en 1963 se aplicaban encuestas sobre ingresos y 

gastos a la población para conocer de manera mtis exacta sus condiciones de 

vida. La Información recopilada en 4 encuestas efectuadas en distintas épocas: 

Encuesta Sobre Ingresos y Gastos Familiares en M~xlco, 1963 y la Distribución 

del Ingreso en· México, Encuesta Sobre Ingresos y Gastos de las Familias, 1968, 

ambas realizadas por el Banco de México. S.A. la Encuesta de Ingresos y 

Gastos FamiHares, 1975, elaborada por el Centro Nacional de Información y 

Estadistica del Trabajo (CENIET), de la Secretarla del Trabajo y Previsión 

Social y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1977, 

elaborada por la Coordinación General de los Servicios Nacionales, muestra los 

contrastes que caracterizan a la población en cuanto a niveles de bienestar, 

desde el punto de vista de su Jngreso y gasto familiar. 

Panorama general de la dtstrf.bucf.ón del tngreso en Méxtco. De acuerdo 

con las encuestas correspondientes a los años 1963 y 1977, el 507. má.s pobre de 

la población recibió el 157. y el 16. 77., en esos respectivos anos, del Ingreso 

de toda la sociedad. De este grupo, el 207. menos favorecido aOn, recibió el 

3.57. y 3.37. del ingreso total; por otro lado el 207. ml\s rico de los 

habitantes, obtuvo proporclones del ingreso que en 1963 fueron de 59.67. y en 

1977 del 55.17.. Finalmente, de este 207. que contó con el mayor poder 

adquisitivo. el 57. de sus Integrantes absorvl6 el 29.87. del ingreso total en 

el primero de esos anos y del 25.57. en el segundo. 

Conforme a la encuesta de 1963, el 18.47. de las ramillas tenlan 

percepciones inferiores al salarlo mlnlmo mensual, cuyo promedio nacional era 

de $373.20; esta proporción aumentó según la encuesta de 1977 hasta el 41.4'7. 

de los hogares, los cuales abarcaban al 37.27. de la población. Por otra parte, 

se advierte que el 2.67. de los hogares obtenlan en ese último ano. ingresos 

promedio superiores ha~ta 11. 7 veces el salario mlnimo mensual, que 
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entonces ascendla a $2 381. 

Respecto a la distribución del Ingreso entre el medio urbano y el rural. 

en las encuestas de 1963 y 1968, las familias del medio rural (que comprenden 

a las que vivJan en localidades de 2500 habitantes o menos}, recibieron en 

ambos anos un poco mAs del 257. del ingreso, no obstante que representaban 

aproximadamente el 457. del total; en cambio, las que vlvlan en el sector 

urbano captaron cerca del 757. del Ingreso y a 61 correspondlan alrededor del 

557. de las ramillas. 

En cuanto a la distribución del Ingreso por regiones geográficas, los 

datos disponibles no permiten una exposición amplia; sin embargo, se puede 

comparar Ja participación del Distrito Federal en el Ingreso total, según las 

encuestas de 1963 y 1968. 

En 1963 estaba concentrado en el Distrito Federal el 12.57. de las familias 

del pafs, las cuales perciblan el 25.47- del ingreso totah en 1968, esos 

porcentajes eran de 13. 97. y 31. 97., respectivamente. Y asl, el Ingreso promedio 

familiar en esta entidad fue, según la primera encuesta, 2.5 veces, y de 

acuerdo a la segunda 3.1 veces superior al prevaleciente en el medio rural y 

má.s del doble, en ambas ocasiones, que el ingreso promedio familiar del pals. 

Para 1977 en el área metropolitana de la ciudad de México estaba ubicado 

el 20.87. de Jos hogares del pals y su participación en el Ingreso ascendió al 

35.27. del total nacional. 

Fuentes de l.ngreso famtltar. En relación a las fuentes de Ingresos de 

ramillas. éstos se pueden agrupar bá.sicamente en los provenientes del trabajo 

y los del capital. 

Para 1963 el origen del ingreso promedio familiar rue el siguiente: el 

62.77. provenla de sueldos y salarlos; el 14.47. de Ingresos obtenidos por 

campesinos y ejidatarlos no jornaleros que explotaban sus propios predios; el 

13.17. eran las ganancias de propietarios de empresas no agrlcolas; el 8.17. 
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eran ingresos de capital y derivados de inversiones, y eJ J7?. correspondfa a 

otros ingresos. 

Cabe seftalar, que esta estruc-tura es diferente para cada nivel de ingreso. 

En eJ caso de la población de· escasos recursos económlcos -aquellos que 

perciblan hasta $1500 mensuales-, la mayor parte de estos provenlan 

básicamente de sueldos y salarios y de Ja venta de productos agrfcolas; 

situación explicable, ya que en estos niveles se encontraban ubicados obreros, 

peones, jornaleros y pequenos agricultores, en cambio, en los sectores de 

altos ingresos, los provenientes del trabajo eran en términos relativos 

menores¡: y Jos Ingresos por concepto de ganancias de empresas propias no 

agrfcolas y de capital e Inversiones adquieren mayor Importancia. 

A pesar de que las encuestas de 1963 y 1968 no son estrictamente 

comparables, se observa que las fuentes de ingreso de Jos distintos grupos de 

famiJias eran en términos generales, las mismas para ambos anos. La mayor 

parte de los Ingresos en las capas sociales de percepciones bajas provenlan de 

Ja propiedad de pequeftos negocios, de sueldos y salarlos y de Ja venta de 

productos del campo. En los estratos superiores se reducfa la participación de 

las remuneraciones al trabajo en el total de Ingreso y aumentaba la 

proveniente de empresas propias de capital y de inversiones. 

En 1975 podfa observarse que en el promedio total. los ingresos por 

sueldos y salarlos representaban el 63.67.. En el estrato más bajo de Ingreso 

esa proporción era del 26.97.; ello obedecla a Ja elevada participación de las 

percepciones de Jos trabajadores por cuenta propia. Por otra parte. exfstla 

una mayor ponderación de los Ingresos por concepto de sueldos y salados en 

Jos estratos intermedios. Cabe destacar. que la proporción de eJlos en el 

Ingreso total de las famHias varia de acuerdo a Ja ocupación de Jos jefes de 

famJUas; asl, los que trabajaban como personal administrativo obtenlan un 

88,57. de sus percepciones por concepto de sueldos y salarios, mientras que los 
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que -est~ban dedicados a labores agropecuarias sólo reclblan el 31,8?~ p~r. 1 ese 

concepto· Y. el 39.37. por Ja venta de productos ·agrlco.~as. Lo ·an~erio~,· también 

-se presentó en el caso de los comerciantes y vende~ores, ~6·~ _'~~~;{~~·=;:¿~~n~'¡:~ro[ii·· 
sólo 447. de sus Ingresos por salarios¡ el 

--: '·':,:.'.-·'"'· ,,-_ ;" .- . 
50.17. ·pr~ventU._5:_· d~ ::. : ~e_g?cto~ 

familiares y el restante 5. 97. eran otros ingresos. 

Para 1977 se mantuvieron como la principal fuente de lngreSo los: pagós . al 

·trabajo, los cuales representaron el 707. del totcll mensual; les sl&\11ef.On en 

orden de Importancia los ingresos obtenidos por renta empresarial con el 

22.47., las transferencias con el 5.37. y el restante 2.2?. quedo distribuido 

entre las percepciones por arrendamiento de Inmuebles y otros Ingresos. 

En el periodo que abarcan las 4 encuestas fue cada vez mayor el no.mero de 

famHlas que fundamentalmente obtenlan sus ingresos por concepto de sueldos y 

salarios¡ además, Ja participación de éstos en el ingreso total camón aumentó 

básicamente en las familias de percepciones medias. 

Los ingresos de campesinos y ejidatarios no jornaleros, originados en sus 

propias empresas. elevaron su importancia dentro de las familias con 

percepciones reducidas. El considerable porcentaje que representan Jos 

ingresos provenientes de la renta empresarial en los estratos de menores 

poslbJlidades económicas se explica por el acentuado crecimiento de vendedores 

ambulantes, comerciantes en pequeno y prestadores de toda cJase de servicios 

que trabajan por cuenta propia y no perciben ingresos por sueldos y salarios. 

La participación de los sueldos y salarios tiende a descender conforme se 

avanza en la escala de ingresos, mientras que aumenta la de los beneficios 

generados por operaciones con capitales; este es un patrón que se observa en 

las cuatro encuestas. Puede afirmarse que la distribución del ingreso en 

M~xlco, a pesar del aumento en la proporción percibida por los grupos de 

medianos Ingresos, mantiene una estructura concentrada que se manifiesta tanto 

en el plano regional como en las percepciones alcanzadas por los diferentes 
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estratos poblaclonales, situación que no es más que reflejo de las 

considerables disparidades sociales existentes en el pats. 

Es comím que en los paises capitallstas la distribución del Ingreso 

presente agudos desequilibrios: y en Jás naciones no desarrolladas, tales 

desigualdades son aún más acentuadas. Ello obedece a que en estos paises una 

gran proporción de la fuerza de trabajo está localizada en actividades cuya 

productividad es sumamente baja. En resOmen; la desigualdad en la distribución 

del ingreso tiene algunas de sus causas en la heterogénea estructura 

productiva que prJva en estos- paises y en la lnequldad prevaleciente en el 

reparto del producto entre el factor capital y el factor trabajo. 

Estructura del gasto famlUar. En general, las familias de ingresos 

reducidos canalizan una gran proporción de, los mismos a cubrir sus necesidades 

básicas y a medida que se dispone de mayores recursos pierde importancia, en 

términos relativos, la parte del gasto destinada a satisfacer dichas 

necesidades. 

En promedio, durante 1963 las ramillas dedicaban el 73.37. del gasto a 

cubrir sus necesidades de alimentación, vestido y habitación. Las famlllas con 

menores niveles de Ingresos destinaba el 89.27. a esos fines, mientras que en 

las ubicadas en los estratos superiores el gasto por estos conceptos era de 

54.67., Cabe destacar que el destino de las erogaciones familiares del medio 

urbano y rural difiere fundamentalmente en lo que respecta al gasto en 

alimentación, ya que mientras en el área urbana estaba canalizado a éste el 

40.5'7. del Ingreso, en las zonas rurales la proporción era de 58.47.. 

Para 1968 los gastos de alimentación, vestido y habitación, en promedio 

representaron el 65.47. del gasto total; en cambio para las familias de altos 

Ingresos esa proporción fue de 467.. En el medio urbano Jos gastos en alimentos 

sólo representaban el 377. del Ingreso, en tanto que en el rural por este mismo 

concepto, erogaban el 50.37. del total de las percepciones, 
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En 1975 se advierte que las erogaciones de las famlllas mexicanas; 

principalmente de las de bajos Ingresos, destinaban una gran proporción a 

cubrir necesidades esenciales, lo que limitaba otro tipo de gastos. El 697. de 

las ramillas dedicaba a la adqulslcJOn de allmentos un porcentaje superior al 

promedio nacional, para ese afto estimado. en 407. del gasto total. En ese mismo 

periodo, el gasto en alimentación, vestido y habitación, alcanzó en promedio 

el 71.57. del gasto famlllar. En el medio rural la proporción destinada sólo 

para alimentación alcanzó el 55.57. y en el medio urbano fue de 36. 77.. 

Lo anterior Indica que una considerable parte de la población 

-principalmente la radicada en el medio rural-, no tenla acceso a una gran 

cantidad de bienes y servicios y que, en consecuencia, constitula un mercado 

de dimensiones reducidas. SI bien los desembolsos destinados a la compra de 

productos de consumo duradero mantuvieron relativamente constante su 

participación a nivel global, en las famllias de mayor volOmen de gasto, 

aquéllos aumentaron de 7.67. en 1963 a 9.27. en 1975. 

En lo concerniente a otro aspecto Importante del gasto, como es el 

servicio m~dlco, su participación en el total disminuyó de 3.97. en 1968 a 2.67. 

en 1975. En términos relativos, el gasto en servicio médico fue mayor en el 

medio rural que en el urbano, seguramente como consecuencia del hecho de que 

los servicios de seguridad social estaban más extendidos en las zonas citadas 

en segundo término. También se observa que el desembolso en servicios médicos 

tenla mayor peso en las familias de Ingresos medios. 

Los gastos educativos en las familias más pobres tenlan poca 

significación, pues sólo llegaban al 0.57. del total, mientras que para 

familias más ricas representaba el 2. 77., según la encuesta de 1975; ello se 

debla a que los hijos de las primeras asistlan a los servicios públicos de 

educación, en tanto que los de las segundas estudiaban preferentemente en las 

instituciones privadas de este tipo. 
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A ·p~s~ ·de··_que ·Ja .,_encU!!sta de_ 1977 no es del todo comparable con las 

anteriores, .,el:¡-patró,n de gasto mantuvo las caracterlstlcas senaladas. Ast, la 

estr.uc_tura del gasto de los hogares en promedio nacional presentó los 

slguléntes rasgos: 62.47. fue destinado al renglón de aumentos, vestido y 

habIÍaclón, _el 11:17. a transportes y comunicaciones y el 8.27. a gastos en 

ilrtfculos-- domésticos, mientras que a los renglones de educación y cuidados 

médlCo·s sólo dedicaron el 2.1?. y 3.37. respectivamente. Ello obedeció, en gran 

medida, a que estos llltlmos son servicios que el Estado otorga en forma 

gratuita a amplios grupos sociales. 

Los hogares con menor Ingreso destinaron en promedio el 79.l?. a gastos de 

alimentación, vestido y habitación, siendo ésta la cifra más sJgnlflcativa del 

gasto, mientras que en cuidados médicos y educación sólo dedicaron en promedio 

el 3.17. y el 0.77., en el orden citado. En Jos estratos más altos de Ingresos, 

el comportamiento de estas variables fue bastante diferente, ya que Jos gastos 

dedicados a transporte y comunicaciones ascendieron al 21.21. que se equiparan 

a Jos gastos de alJmentaclón, Jos cuales representaron el 247.; segutan en 

orden de Importancfa Jos destinados a muebles y aparatos domésticos con el 

10.3?., mientras que los renglones de menor cuantfa los constituyeron Ja 

educación, con el 3.57. y los cuidados médicos, con el 3.87.. 

Por lo relativo a los medios urbano y rural, para ese mismo ano, el gasto 

en alimentos, bebidas y tabaco. alcanzó el 44,87. y 55.47., respectivamente. Al 

comparar estos porcentajes con Jos obtenidos en Ja encuesta de 1975, se 

advierte que en eJ medio rural se registró un sustancial incremento en Ja 

proporción que tienen dichos gastos en el consumo total. 

Las cifras anteriores permiten apreciar el fuerte impacto que ejercieron 

en la población urbana los acentuados Incrementos de precios registrados en 

estos bienes posteriormente a la devaluación monetaria, asl como el drástico 

descenso de la actividad económica en 1977. 
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Aspectos· Inte~nacLonal~s. La comp~rac)ón sÓJo fue posible con un número 

red_ucldo ·de paises seleccionados,· debido. a la escasez de estadistlcas sobre el 

tema. en ese tiempo; 

En los paises para los ·que existe información, la distribución de Ingreso 

fue la siguiente: en los Estados Unidos, el 207. de Ja población de menores 

percepciones participó del 4.67. del ingreso: en orden ascendente en conjunto. 

el 507. de los habitantes perclblan el 23.47. del Ingreso, en tanto que el 207. 

de las personas de ingresos ma.s elevados reclblan el 45.57. y dentro de éstas, 

el 57. ubicado en la cOspide de la pirámide se adjudicaban el 207. del Ingreso 

total para el ali.o de 1965. En lo que respecta a Argentina, el 5.27. del Ingreso 

fue recibido por el 207. de la población más pobre y 507. del total de 

habitantes participó con el 20.57. de aquél: por otra parte el 207. de los 

argentinos de más altas percepciones obtenlan el 54.17. del ingreso y sólo el 

57. de ellos captaba el 31.27. del mismo. 

Las caracterlstlcas distributivas en Venezuela eran las siguientes: por un 

lado, el 207. de la población má.s pobre sólo perclbla el 37. del Ingreso, 

mientras que el 57. de Ja población más rica se apropiaba del 25.57. del Ingreso 

total. Asimismo, se observaba que en la RepObllca de Costa Rica el 207. más 

pobre de la población captaba sólo el 5.57. del ingreso y el 57. má.s rico de 

ésta recibta el 357. de aquél. 

Por lo que se refiere a AmérJca Latina en su conjunto, el 207. de la 

poblacJOn reclbla el 3.17. del Ingreso, mientras que en promedio el 57. de la 

población latinoamericana má.s rica percibla el 33.47. del ingreso de todos esos 

paises. 

Al suponer que este esquema distributivo prevalecta en la mayorla de las 

naciones no desarrolladas, la consecuencia serla que el destino de los gastos 

en estos paises estaba centrado en mayor proporción en cubrir las necesidades 

elementales de sus habitantes, tales como alimentos, vestido y vivienda. En 
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este sentido, cabe destacar que en paises como Tanzania, las famUJas 

destinaban en promedio el 66.37. de su gasto a cubrir necesidades alimentarlas, 

en cambio, en los paises desarrollados este porcentaje descendla a 337. en el 

caso de Franela y a sólo 187. en el caso de Estados Unidos. 

Desafortunadamente, la aplicación de este tipo de encuestas es muy 

costoso, pero permite trazar un plan gubernamental en pro del bienestar 

social, dando avances en una justa distribución del ingreso, no obstante, se 

aplicaron en México Las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 1984 y 1989, que se tratarán en su momento y cuya Información nos da 

un panorama de lo ocurrido con los ingresos y gastos al pasar de los aftas y 

nos permite prospectlvamente identificar hacia donde nos dirigimos 

socioeconómlcamente. 

Al continuar con nuestro estudio histórico, tenemos que como respuesta a 

los problemas sociales que afectaban a la población durante el gobierno de 

Luis Echeverrla, se plantea una nueva estrategia económica llamada "desarrollo 

compartido", cuyos objetivos eran: crear un mayor número de empleos, 

suficientemente remunerados y socialmente útiles, aumentar el poder 

adquisitivo de los grupos menos favorecidos, tanto por un imperativo de 

justicia como para fortalecer nuestro mercado Interno y dar asl apoyo a las 

tareas productivas del pals; alcanzar óptimo aprovechamiento de nuestros 

recursos humanos y naturales, al disminuir la concentración económica y 

obtener un desarrollo regional má.s equilibrado, al incorporar mano de obra 

campesina en las actividades manufactureras, al estimular la pequen.a y mediana 

industria, al promover Ja fabricación de bienes de consumo popular, aumentando 

la inversión del estado en esta rama, al subordinar la Inversión directa de 

las compañlas transnaclonales a los Imperativos del pals, al mejorar la 

eficiencia de la planta productiva existente, al fomentar la fabricación de 
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·. . ' 

bienes -.d~ .. caj:>i~~J,. af-· l~P~ls-~r ·y prOteger Ja Inversión nacional y senalarle a 
·'. ... :.\· · ... --.··: ;,·.;:· - .· 

la f~versJÓn' extranjera los campos complementcirfos en JoS que podía actuar, al 
- ---.....-· ~-: 

utlUzar y_:,' crear tecnologfas acordes con nuestra realidad y romper los 

~Í~~~l~~" de .· sometimiento de Ja industria mexlcacna. asf ~orno ~ortalecer a 

tra·vés der. ella. nuestra Independencia económica; ya· ·que. Ja· desfgUaldad 

-~conOmica que se manifestaba en una desigual distribución._ del ;Jngreso--=tanto 

reglonB.Jmente como por actividades económicas y por estratos sociales, 

representaban un poderoso obstáculo a la propiedad . dinámJca;. del_ crecJmlento 

económico del pafs, por Jo que se hacJa · urge~te. --una e -redlstribucIÓn del 

Ingreso. 

En sfntesls, durante el perJodo 1970-1976 el ritmo de crecimiento de la 

economfa fue menor que en décadas anteriores. a costa de constante y creciente 

subida de precios. Muchos mexicanos siguieron sin beneficiarse del crecimiento 

económico, especialmente las capas más bajas de Ja población. El poder 

adquisitivo del peso se deterioró en forma paulatina; se Incrementó Ja 

dependencia del pafs. Muchos problemas económicos y sociales quedaron sin 

resolverse y otros más se agudizaron. La tónica no cambió: hubo crecimiento 

e<:onómlco sin desarrollo. El saldo del sexenio fue fa crisis económica. 

El gobierno de José López PortUlo {1976-1982) parte de una situación 

económica bastante deteriorada debido a Jos problemas ocasionados por Ja 

crisis y la recesión Iniciada en 1976, además de la devaluación del peso y Jos 

convenJos firmados con eJ Fondo Monetario Internacional CFMl). 

El propio López PortJlJo afirmaba que se tenla que "administrar Ja crlsfs" 

y superarla, para lo cual se establecen tres medidas iniciales que van a ser 

fundamentales en todo el sexenio . 

• La reforma económica, Uamada "AJianza para la Producción''. que servirla 

para refuncionallzar todo el aparato productivo, haciendo que los factores 
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produ~tlvos coa?ylÍvai:-an a,. salir de ·1~ ~r)sts: · 

.La reforma administrativa que, aplicada . en· el sector 1::11'.abllco, 
-·· .-;_-·:,-·_·,·. ·>:-:: .',-

pennJtirla. agilizar todos los .. trámites cidmli~ISÍratlvos~de manera que no 

existiera duplicidad de funcloneS, co.O el · ~bjCtO -de·· que coadyuvara a la 

reforma económica a salir de Ja crisis . 

• La reforma polltlca, que complementa _a las dos anteriores y pretende 

legitimar la acción del Estado para darle una mayor base de sustento y 

apoyo. 

Las tasas de crecimiento durante el sexenio 1976-1982. medidas por el 

Incremento del producto interno bruto a precios constantes de 1970 muestran: 

.El crecimiento del PIB en el primer ai\o del sexenio, fue muy bajo (3.47.) 

y similar al crecimiento de la población . 

• De los anos 1978 a 1981, el ritmo de crecimiento anual de la economfa fue 

muy elevado (8.27.t78), 9.17.t19J, 8.37.180J, 8. 97.tau>. superior a las tasas 

históricas que se venfan registrando . 

• Este impresionante crecimiento del PIB se debió en buena medida al 

impulso que representaron la explotación y producción petrolera 

industrial, las cuales tuvieron tasas de crecimiento por arriba de las 

tasas del PIB . 

• En 1982, la economfa mexicana se derrumba y se vuelven a manifestar 

agudos slntomas de una crisis. Por primera vez, desde la década de 1920, 

no hubo crecimiento de la economfa, sino una disminución de las 

actividades económicas que se manifiestan en una calda del PIB de -0.5 . 

• El promedio de crecimiento anual de Ja economla en el sexenio de López 

Portillo fue de 67., igual al periodo de Luis Echeverrla e inferior a los 

periodos anterJores. 

Una vez más, en el sexenio 1976-1982 hubo un buen crecimiento de la 

economfa (67. anual) comparado con el crecimiento de la población (3.2.7. anual)¡ 
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sin embargo, esto se logró a base de expandir todo el sistema económico má.s 

allá -de sus propias posibilidades de crecimi~nto. 

El desarrollo socioeconOmlco durante el sexenio siguió ausente; los 

principales problemas económicos y sociales, lejos de resolverse, 

agudizaron, como la elevada inflación, el constante y creciente endeudamiento 

Interno y externo, el desempleo y subempleo, el deterioro salarial, las 

precarias condiciones de salud y educativas de muchos mexicanos, etc, 

En s(ntesfs, durante el periodo 1976-1982 se siguió dando un crecimiento 

sin desarrollo; es decir, crecimiento económico y concentración del ingreso en 

pocas manos. El saldo de este sexenio como el del anterlor fue Ja crlsls 

económica. 

Cuando Miguel de la Madrid Hurtado asume la Presidencia de la Repú.blica el 

lo de diciembre de 1982, la situación económica del paJs era grave, por lo 

cual Instrumenta un Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que 

contiene diez puntos y que pretende resolver los dlflciles problemas del pals. 

A pesar de todas las medidas tomadas por el gobierno de Miguel de la 

Madrid • los signos de la crisis se siguieron manifestando en 1983, primer af\o 

de su sexenio, y aún algunos slntomas crlticos fueron persistentes y no se 

solucionaron en el corto plazo. 

Al observar las tasas de crecimiento de la economfa en Jos seis anos del 

sexenio, se desprende que: 

.En 1983 hubo una dramática calda del PJB (-4.27.), con lo que,por segundo 

ano consecutivo, la economla mexicana, en lugar de crecer, disminuyó su 

producción ante el creciente aumento de la población . 

• Esta calda repercutió en la economla en los afias 1984 y 1985,en que hubo 

ritmos de crecimiento de 3.57. y 2.57., muy por abajo de Ja tasa histórica 

de crecimiento y apenas arriba del crecimiento de la población, que es 
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de alrededor de 37. . 

• En el af\o de 1986. se produce una nueva calda del PIS (-3.87.). con lo 

cual queda de manifiesto que los slntomas de la crisis siguen vigentes en 

el pals . 

• El promedio de crecimiento anual de la economla mexicana en el sexenio de 

Miguel de la Madrid es de apenas 0.137., cifra muy baja que no alcanza a 

cubrir las crecientes necesidades de una población que va en aumento, (es 

decir. fue un sexenio perdido en ti!rmlnos de producción). 

Es en 1984, habiendo pasado ya siete anos, cuando se vuelve a apllcar una 

encuesta sobre ingresos y gastos, dos anos más tarde el INEGI lleva a cabo 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1989, las dos más 

recientes cuyos conceptos y definiciones son exactamente comparables. 

Panorama general de la dlstrtbuclón del tngreso en M~xtco. De acuerdo con 

con las encuestas citadas, el 507. más pobre de la población recibió el 2.0.877. 

y 18.767., respecto a 1984 y 1989, del Ingreso de toda la sociedad.De este 

grupo, el 207. menos favorecido aún, recibió el 6.937. y 5.977. del Ingreso 

total¡ por otro lado, el 207. más rico de los habitantes, obtuvo proporciones 

del Ingreso que en 1984 fueron de 49.037. y en 1989 del 43.557..Finalmente, de 

este 2.07. que contó con el mayor poder adquisitivo, el 107. de sus integrantes 

absorbió el 32.437. en el primero de esos anos y el 37.937. en el segundo. 

Conforme a la encuesta de 1984, el 16. 797. de las famllias tenlan 

percepciones lnferi_ores al salarlo mlnimo mensual; esta proporción disminuyó 

seg(Jn la encuesta de 1989 hasta el 8.57. de los hogares, los cuales abarcaban 

al 2.27. de la población. 

Para fines de selección de la muestra, los hogares se identificaron a 

través de la vivienda utilizando los conceptos de Alta y Baja Densidad de 

Población. La zona de alta densidad de población estuvo constituida por 
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aquellos municipios. del pals que cuinplferon·:."~i .. menos::, con ,'algu_na de las 
. . ' - . 

siguientes caracte~lstlcas según el X censo: G~·~e~~-1 ·d~.:p~-bi~~lon ·y.':~¡~-Í~ndci: 
-Tener al menos una loc~lidad éo~ 1~ o~O:. o ~:~~:~~~~~~,~~~·s. 

. - ' .... , .. _,. •""'· . 
-Que el total de Ja poblac"lón sea may~~'-º _¡~~a.1 ;~.:_:~~~-~'~?o ·habÍt~tes. 

-Contener a la capital de la entidad, 

-Formar parte de alguna de las 12 áf.eas m_eiroPolltanas Que se utilizan en 

la Encuesta Nacional de Empleo Urbano-: Ciudcid ·de~ M6xlco, Guadalajara, 

Monterrey, León, Mérida, Chihuahua, sari Luis Potosl, Puebla, 

Veracruz, Orlzaba, Torreón y Tamplco. 

La Zona de baja densidad estaba formada por aquellos municipios que no 

perteneclan a ninguno de los grupos anteriores. 

Respecto a la distribución del Ingreso entre Zonas de Alta y Baja 

densidad, en las encuestas de 1984 y 1989 las famlllas del medio rural (que 

comprenden a las que vlvlan en zonas de baja densidad) recibieron 23.997. y 

20.397. del ingreso respectivamente, no obstante que representaban 

Aproximadamente 37.437. y 35.527. del total para esos anos: en cambio los que 

vlvlan en el sector urbano captaron cerca del 807. del ingreso y a él 

correspondlan alrededor de 607. de las familias. 

Fuentes de Ingresos en el hogar. En relación a las fuentes de Ingreso en 

los hogares:, éstos se pueden agrupar básicamente en los provenientes del 

trabajo y los del capital. 

Para 1984 el origen del ingreso corriente total promedio por hogar fue el 

siguiente: El 79.097. proventa del Ingreso Monetario y el 20. 917. del Ingreso no 

Monetario. Dentro del Ingreso Corriente Total Promedio el 49.017. provenfa de 

Remuneraciones al Trabajo; el 20. 727. eran las ganadas de los propietarios de 

empresas; el 5.617. de Ingresos obtenidos por transferencias (jubilaciones y 

pensiones, indemnizaciones, etc.); el 3.0527. eran Ingresos de capital y 

derivados de Inversiones; el 0.397. correspondla a otros ingresos y el 0.1997. a 
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ingresos netos por cooperativas. 

Cabe sef\alar que esta estructura es dlferente para cada nlvel de 

ingreso. En el caso de la población de escasos recursos económicos, la mayor 

parte de éstos provenla bá.slcamente de la renta empresarial, en segundo 

término se encontraban las remuneraciones al trabajo, los regalos y donaciones 

originados en el pals. En cambio, en los sectores de altos ingresos, los 

provenientes del trabajo son los que adquieren mayor importancia y los 

ingresos por concepto de ganacias de empresas propias son, en términos 

relativos, menores. 

SI se comparan las encuestas de 1984 y 1989, se observa que las fuentes de 

Ingreso corriente total promedio por hogar eran ,en términos generales, las 

mismas para ambos al'ios, con porcentajes del 77.447. proveniente del ingreso 

monetario y 22.557. del ingreso no monetario. En el ingreso monetario destacan 

los incrementos provenientes de la renta empresarial y transferencias y la 

disminución del proveniente de remuneraciones al trabajo. 

En cambio, se observa que las fuentes de ingreso de los distintos tipos de 

familias tuvieron una estructura muy diferente en 1989 comparada con la de 

1984. En 1989 podla observarse que en el promedio total, los ingresos por 

sueldos y salarlos representaban el 46.357.. En el estrato má.s bajo de ingreso 

esa proporción era del 14.867.; ello obedecla a la elevada participación de las 

percepciones de los trabajadores por cuenta propia, es decir, el sector 

Informal de la economla. Por otra parte, cxistla una mayor ponderación de los 

ingresos por concepto de sueldos y salarlos en los estratos Intermedios. 

Puede afirmarse que ta distrlbuclOn del ingreso en México mantiene una 

estructura concentrada que se manifiesta tanto en el plano regional como en 

las percepciones alcanzadas por los diferentes estratos poblaclonales como 

reflejo de las considerables disparidades sociales existentes en el pals. Esto 

ya se observaba con las otras encuestas, pero lo alarmante después de estudiar 
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las de 1984 y 1989, es que ahora los ricos son más ricos en una proporción 

poblaclonal menor y que ha disminuido Ja población perteneciente a los grupos 

de medianos Ingresos ya que ha pasado a formar parte de la población de bajos 

recursos. 

Estructura del Gasto del Hogar. Las observaciones en este aspecto serán 

las relativas a los rasgos más significativos que distinguen al gasto 

famlllar, en relación al nivel de Ingresos. 

En promedio, durante 1984 'tos hogares dedicaban el 51.0227. del gasto a 

cubrir sus necesidades de alimentación, vestido y habitación. Las famUlas con 

menores niveles de Ingresos destinaba el 61. 937. a esos fines, mientras que en 

las ubicadas en los estratos superiores el gasto por estos conceptos era de 

40.947.. Cabe destacar, que el destino de las erogaciones familiares del medio 

de alta densidad y baja densidad difieren fundamentalmente en lo que respecta 

al gasto en alimentación, ya que mientras que en la zona de alta densidad 

estaba canallzado a éste el 35.37. del Ingreso, en las zonas de baja densidad 

la proporción era de 44. 17.. 

Para 1989 los gastos de alimentación, vestido y habitación, en promedio 

representaron 43.607. del gasto total; en cambio para las famlllas de altos 

Ingresos esa proporción fue de 29. 977.. En las zonas de alta densidad los 

gastos en alimentos sólo representaban 30.027. del Ingreso, en tanto que en la 

zona de baja densidad por este mismo concepto, erogaban el 41.077.. 

En 1989 se advierte que las erogaciones de los hogares mexicanos, 

principalmente de los de bajos Ingresos, detlnaban una gran proporción a 

cubrir necesidades esenciales, lo que limitaba otro tipo de gastos. El 78.467. 

de los hogares dedlcaba a la adquisición de alimentos un porcentaje superior 

al promedio nacional para ese afio, estimado en 29. 787. del gasto total y este 

porcentaje se ha ido Incrementando encuesta con encuesta. 

En lo concerniente a otro aspecto importante del gasto, como lo es el 
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servicio· médico, Su partlclpadón en el total disminuyó. d~. 2.77. eO 1989 '"a 2.67. 

en 1989. En términos relativos, el gasto en serv.lclo médico ·fue mayor ·en IÍ:is 

zonas de baja densidad que en las de alta densidad, como consecuencia de que 

los servicios de seguridad social estaban más extendidos en las zonas citadas 

en segundo término. También se observa que el desembolso en servicios médicos 

tenla mayor peso en las familias de Ingresos medios. 

Los gastos educativos en las famlllas más pobres tentan poca 

significación, pues sólo llegaban al 1.16 en 1984 y es alarmante que esta 

proporción sólo aumentara en 0.197. para 1989 pues no indica que el costo de la 

educación halla disminuido, si no, que ya pocos Integrantes de dichos hogares 

asistieron a recibir educación; mientras que para las familias más ricas 

representaban 6.187. en 1984 para aumentar a 9.967. en 1989 dedicado a las 

lnstltucldnes privadas de este tipo. 

Cabe destacar, que después del renglón de Ingresos destinados a alimentos, 

se encuentra el de transporte y comunica.clones para Jos hogares de mayor 

Ingreso durante las 2 encuestas citadas, mientras que para los hogares de 

bajos ingresos, en 1984, los renglones de mayor peso eran alimentos y muebles, 

conservcindose para 1989 el primer renglón de alimentos y transformándose el 

segundo en transporte y comunicaciones. que se explica por la dismlnucfón de 

subsidios dedicados a éste último. 

Por el ritmo de la economla mexicana se pensaba que dlflcllmente se 

alcanzarlan tasas Importantes de crecimiento en el sexenio de Salinas de 

Gortarl, pero si recurrimos a las palabras pronunciadas por el Presidente de 

México ante el Congreso de la Unión en sus Informes de gobierno podemos 

extraer lo siguiente: 

.El crecimiento económico dado en el primer semestre de 1991 fue casi de 

57., el más alto para ese periodo en los últimos 10 años. La inflacJón 
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acumulada en los primeros nueve meses fue la menor ·en 16 afias . 

• Logró abatir la inflación, que en 1987 superó 1507., gracias al 

establecimiento del Pacto para la Estabilladad y el Crecimiento Económico, 

que permitió la reducción del deslizamiento del tipo de cambio de 80 a 40 

centavos promedio por dta durante aproximadamente un afio, ahora el 

deslizamiento es de 6 diezmilésimos de nuevos pesos . 

• Entre enero y agosto de 1991 la tasa promedio de desempleo abierto en las 

principales ciudades del pats fue de Z.67. frente a 3.67. registrada en 

1988 • 

• El saldo real del ahorro financiero aumentó 137. entre septiembre de 1990 

y 1991 • 

• Se creó el Programa Nacional de Solldaridad para atender servicios 

básicos, a lo que se incorporó más tarde el reclamo de fuentes de empleo • 

• En 1992 la lnflaclOn de todo el afio fue Inferior a la que hace un lustro 

tentamos en un solo mes . 

• En el primer semestre de 1992, el Producto registró una expansión de Z.87. 

.La actividad económica reflejó, en el ler semestre de 1992, un 

crecimiento anual de 97. real en Inversión, de 107. en las exportaciones 

manufactureras y de 367. en las importaciones de Bienes de capital • 

• La producción nacional sigue creciendo por cuarto año consecutivo a una 

tasa superior a la de la población . 

• Con objeto de fortalecer el ahorro nacional y dar pasos adicionales a las 

prestaciones a los obreros de nuestro pats se Instauró el Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR} . 

• El Estado ha Incrementado en 707. real los recursos para la superación de 

rezagos y carencias urgentes en gran mayorla de los municipios del pals 

con "Solidaridad". 
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AWl asl ~los probl~~as sociales y: económicos siguen ~!gente~ ~n el México 

de. hoy. 

_ S~n~J:i~r.d~~n-~~;,'~et' e~tudÍo del periodo __ de_ 11.?70_ a ~~ fec::ha, ·10 que_ sobres~le 

es_· 1~- l_~v_~-~~-{_i~.--d~·:_:c~plt~les. o-. 

~- ~---lri~~~~ilm·: ~~- un. componente muy Importante del ingreso nacional ya qtie 

permite la acumulación y consecuentemente el crecimiento económico; para el 

análisis de la inversión se ha dividido ésta en: pllbllca. privada y 

extranjera, donde la inversión privada y púbHca conforman la Inversión Bruta. 

A lo largo de 25 af\os (1952-1977), la Inversión bruta tuvo un crecimiento 

acelerado de 2.7.S veces, esto quiere decir que en promedio se incrementó 1.1 

veces anualmente. A través de este tiempo la inversión pública también ha 

variado su participación respecto al total. En 1952. la inversión públlca 

representaba el 36.17. del total en tanto que la privada participaba con el 

63.97.. Para 1963 la proporción habla variado la inversión pObllca 

representaba el 45.47. del total, y la privada fue de 54.67.. Para 1977 la 

primera aumentó hasta 55.17., en tanto que la segunda se redujo a 44. 97.. El 

capital y con él la capacidad productiva de la economla nacional, ha crecido 

en los últimos anos. Pero, lejos de que México ostente la fisonomla propia de 

un pals con un alto grado de desarrollo está. atrás de las naciones 

industriales -en términos relativos cada vez más rezagado-¿Qué fue entonces lo 

que sucedió con las grandes inversiones que se hicieron a nivel nacional?, 

¿Quizá. se hizo uso particular de estas grandes sumas para engrosar cuentas 

bancarias en el extranjero o canalizar la Inversión en negocios personales?. 

Este tema no es fácil de tratar y menos con la Información que está a 

disposición públlca, además que desvia el objetivo del presente trabajo, ast 

que continuando con nuestro punto de estudio ... 

Respecto a la distribución del capital en la República Mexicana se observa 
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una gran. concenti-aclón en, el. D.F. -que·. en 1960 _absorb(a - ya el 25.77. de dicho 
:·. ;·-· ._,._ - ',' 

e caP1tal,-'en·-1%S·;.·part1Cipaba-;Con el-31.3?.,r:·en'tcinto que el Estado de México lo 

haéta c?n e~''i¡;~~~·;;. N~~v~ ·León co~ ;~~- 11.9?. y Veracruz con el 7.27.. Tomada en 

-·conjunf.O:'eI-:áre~-.'del' V~lle de México, concurre con el 487. de todo el capital 

!nd~s~_rl_~~- _ P~~Vado, y las entidades antes mencionadas, junto con Coahuila, 

Jalisco,· Chihuahua y Puebla concentran el 81.47. del total, mientras que las 24 

restantes apenas participan con el 19.67.. Por lo menos en 10 de ellas las 

Inversiones Industriales son realmente Insignificantes, lo que pone de relieve 

un desarrollo pobre y sumamente desigual del proceso industrial. 

DISTRITO FEDERAL. 

Los apartados anteriores confirman que, el Distrito Federal, con una 

superficie que no llega a la milésima parte del territorio nacional, 

constituye el centro cultural, administrativo, polltlco, industrial y 

financiero más Importante del pals: las gigantescas dimensiones alcanzadas 

por las zona metropolitana con su correlativa concentración de recursos 

productivos y, en consecuencia, de actividades económicas de elevada 

productividad, dan lugar al desequilibrio regional que manifiesta el sistema 

económico nacional, al que se califica de tener un desarrollo macrocefállco. 

A tal concentración contribuyen factores de muy diversa lndole que van 

desde acontecimientos históricos hasta la polltica de Industrialización del 

pals. En efecto, la ciudad de México nació sobre la antigua Tenochtltlán, por 

decisión del conquistador que asl materializaba el triunfo sobre una cultura, 

convirtiéndose en la capital de la Nueva Espaf\a. Esta decisión Je dló a la 

ciudad las caracterlstlcas de centro administrativo y desde entonces se 

convirtió en la mayor concentración urbana de la nueva colonia. 

El mayor desarrollo relativo de la ciudad de México, con respecto al resto 

del pats. le permitió ser el principal beneficiarlo de la polltlca económica, 
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dando lugar a un proceso de creciITTtento que atiri no· ceSa.· En efecto, los 

atractivos que presenta la ciudad de México para la Inversión . ·privada son 
~ ... :-; .. 

mayores que las desventajas, por lo. que los lnt~ntos dC-. desCent~alizacl6.n han 

enfrentado obstáculos. 
. . 

Es por la importancia económica que tiene esta enti~~d _r~de~~tiva: que .la 

he elegido para hacer el estudio de la dlstribuclón del., ingreso, ya que aqul 

se encuentra concentrada tanto población urbana como ru~al, _producto. de la 

migración; se llevan a cabo actividades de todo tipo· ·y· es pollticamente 

hablando el lugar donde se toman las decisiones que afectan al resto de la 

República. 
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METODDLOGIA ESTADISTICA 

IMPORTANCIA DE LA PRONOSTICACION Y SUS MIITODOS. 

Las naciones deben planear para el futuro, para poder sobrevivir y 

crecer. Aun las compras a plazos hechas por una familia suponen planes para 

el futuro. Planes de ventas, producción, Inversión, dfstrlbuclón, etc., son 

hechas diariamente por empresas comerciales para hacer frente a la 

competencia corriente y mantener un crecimiento continuo. El gobierno federal 

debe planear Ingresos y gastos futuros, no solo para reallzar sus funciones 

rutinarias eficientemente, sino también para influir en la actividad 

comercial agregada, de modo que el progreso económico de la nación no pueda 

ser reducido por Inflación o deflación. 

Una acción comercial o económica emprendida hoy se basa en un plan de 

ayer y en las expectativas de manana. Los planes para el futuro no pueden 

hacerse sin pronosticar hechos y las relaciones que tendrán. La 

pronosticación no solo puede hacerse para una linea detLrmlnada de actividad 

Independientemente: el pronóstico de un tipo de hecho también puede hacerse 

sobre la base de otros pronósticos. 

Los ejecutivos de empresas y los funcionarios de gobierno parece que han 

reconocido la importancia de la pronosticación como base de decisiones y 

acciones racionales referentes al futuro. Pero la pronosticación sigue siendo 

más un arte que una ciencia, ya que el valor de un pronóstico no es meramente 

su precisión, sino el hecho de que para hacerlo se requiere una consideración 

equilibrada de factores que influyen en acontecimientos futuros, acertada o 

errónea. 
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La dificultad ·básica -que el_ pasado nunca: puede ser una perfecta gula 

par~ el_ futuro- rios advierte que la pronostJcaclón no debe considerarse como 

__ una aplicación rutinaria de ciertas técnicas o Ideas teóricas a una lista de 

variables no cambiantes. La buena pronosticación requiere una mezcla experta 

de la teorla económica, conocimientos estadfsticos Importantes y perfecta 

famlllaridad con los datos estadlstlcos relevantes. Debe utilizar información 

cuantitativa y cualitativa. El pronosticador debe poseer la capacidad para 

distinguir entre nuevos hechos que son importantes y los que no lo son. Debe 

ser competente para juzgar en qué condicJones puede confiarse en las 

relaciones pasadas y en cuáles no. Debe ser capaz de aprecJar los efectos de 

fuerzas socleconómicas y pollticas no mesurables en las actividades 

comerciales. En otras palabras, la pronosticación es, y probablemente seguirá 

siendo, más un arte que una ciencia. 

Se han Ideado durante las últimas décadas numerosas técnicas de 

pronosticación con distintos grados de complejidad. La mayor parte de ellas 

se agrupan en una de tres amplias categorlas: el método ingenuo, el método 

barométrJco y el método analltico. 

Se dice que un método de pronosticación es ingenuo si carece de una 

rlgida base teórica. Como método de pronosticación, varia desde un simple 

lanzamiento de una moneda para decidir sobre un movimiento hacia arriba o 

hacia abajo hasta la proyección mecánica de una serie de tiempo en el futuro. 

Un procedimiento ingenuo frecuentemente usado es el método sencillo, pero 

no necesariamente im'.atil, de suponer que las cosas no cambiarán. En realidad, 

para muchas decisiones a corto plazo es exactamente lo que se hace. Por 

supuesto, este tipo de pronóstico resulta más dudoso a medida que se alarga 

el periodo de pronóstico. El método ingenuo, en general, y el análisis de 

serles de tiempo, en particular, supone que el futuro es cierta clase de 

extensión del pasado. 
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El método barométrico implica que patrones históricos pasados tienden a 

repetirse en el futuro y acaricia Ja idea de que éstos pueden ser predichos 

partiendo de ciertos acontecimientos del presente. Ast, el comportamiento 

estadlstlco pasado que parece asociarse regularmente con fluctuaciones en 

serles particulares o condiciones comerciales generales es descubierto y 

usado como base para la pronosticación. Se buscan serles presagladoras para 

proporcionar una lectura anticipada de lo que se espera que siga en las 

serles que han de ser pronosticadas. La búsqueda de serles presagladoras no 

se basa solo en los indicios realmente relevados por datas históricos. 

También se emplean consideraciones teóricas sobre los Indicias y algunas en 

varias series. La comprobación cruzada entre empirismo y teorla en la 

bllsqueda de serles principales es la mejor esperanza para establecer la tesis 

de que el futuro no representa una ruptura con el pasado, sino que los 

cambios son determinados en gran parte por las condiciones presentes. El 

presagio o las series principales escogidas sirven de barómetros de los 

cambios futuros en series especificas o en las condiciones comerciales 

generales. Por tanto, el método barométrico supone el uso de uno o varios 

Indicadores estadlstlcos que proporcionarlan una indicación de la dirección 

que seguirán serles especificas de tiempo a toda Ja economla. 

El método analltlco de pronosticación supone análisis detallados de 

fuerzas causales que operan corrientemente sobre la variable que ha de 

predecirse. Relaciones de causa y erecto reveladas por el análisis de datos 

corrientes se usan para juzgar el curso futuro de las fuerzas causales y sus 

efectos en el comportamiento futuro de la variable que se predice. Las 

técnicas anaUticas pueden ser no matemáticas, tales coma el método ingenuo 

de enumeración de factores a modelos econométrlcos. En cualquier caso. este 

método requiere cuidadosos análisis de las fuerzas que actóan, para 

establecer titiles relaciones y su cuantificación. El análisis de las fuerzas 
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corrientes actuantes no excluye en modo alguno el empleo de relaciones 

estadfstJcas pasadas para hacer el pronóstico. En realidad, a menudo se usan 

patrones históricos para estimar las componentes contenidas en los mOdelos 

matemáticos. Aunque el método analltico puede ser usado para pronostl~.ar,. la 

actividad de una empresa o una industria, su mayor: _PJ"'Ogre_so: ~~ áño:;, re~~~n~~~~

se ha debido a su uso en la pronosticación del marco de- las cuentas -der -

Ingreso nacional. 

Algunas de las técnicas de pronosticación miis rrecuenteS'.:S~~~- -)'.~:~/·, ;·F~~-;-~-~- _· 
J.Métodos Ingenuos: 

. .· .·' 

a)El método de ritmo económico, o método· de . p_ronosticai:ló~ de una 

serle por sl misma. 

b)El método de suavización exponencial. 

2.Métodos barométricos: 

a)lndicadores estadisllcos; 

b)lndlce de dlrusión. 

3.Métodos analfticos: 

a}Aná.llsls de regresión; 

b)Modelos econométricos. 

El método que nos Interesa en el presente estudio, es aquel que revele 

relaciones de causa y erecto, para juzgar el curso futuro de las fuerzas 

causales y sus erectos en el comportamiento futuro de la variable que se 

predice, empleando relaciones estadlstlcas pasadas para hacer el pronóstico. 

No estamos interesados en un método de pronosticación que carezca de una 

rlglda base teórica, ni que sea útil para decisiones a corto plazo, ya que 

quisiéramos adelantarnos un poco en el tiempo para encontrar soluciones que 

puestas en práctica hoy lleguen a cambiar el futuro. Tampoco nos interesa 

saber Ja dirección que seguirán las series especificas de tiempo sin conocer 
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Jas causas y efectos, pues esto es en Jo . que realmente estamos Interesados, 

ya que nos permitirla construir planes de acción. Esto nos lleva al. uso de un 

método anáHtJco. 

Cada una de las técnicas de pronosticación tiene diferentes utilidades, 

utUidades que con el tiempo se han hecho más especificas con la ayuda de Ja 

experiencia en su aplicación, ejemplo de esto es el uso del m6todo de ritmo 

económico para la programación de producción y presupuestos, o Ja suavización 

exponencial para la pronostlcacJón de inventarlos y ventas. Dentro de las 

técnicas de pronosticación más frecuentemente usadas que emplean el m6todo 

analltlco, es AnállsJs de Regresión con datos de serles de tiempo la que 

llena nuestros requisitos y que trataremos en el apartado siguiente. 
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ANALISIS DE REGRESION 

CON DATOS DE SERIES DE TIEMPO. 

Para pronosticar, el anállsls de ·_re~~-1~,~;~ .~u~I~'.- .~~.lJ~~r_s~:~ ~: datos~ de 

series de tiempo. 

El principal problema al analiz~-- d~tos b·~.~~~~bi~s '::·6 ·. muiilvarlablé~ es 
::-_;~ -_: _,'-; -•;,-::_ 

descubrir y medir la asociación o · c·avarlac~~n-:~:e.~tre·: las ~:vélrlables,- -es decir, 
.·o=.: --·-. ~-

determinar cómo varlan juntas las variables. -A tal ¡:ir~C~dirÍtieOto se le ha 

llamado estlmaclOn por asocLacL6n. 

Hay dos aspectos relacionados, pero _dlstln~os, del estudio de la 

asociación entre variables. El primero, ana.Usls ,-de regresl6n, trata de 

establecer la "naturaleza de la relación" entre variables, es decir, estudiar 

la relación funcional entre las variables y, por tanto, proporcionar un 

mecanismo de predicción, o pronóstico. El segundo, anáUsls de correlaclón, 

tiene como objetivo determinar el .. grado de ta retaclón~ entre variables. 

MODELO DE REGRESION BIVARIABLE LINEAL. 

En el modelo de regresión blvarlable lineal, una varJable Y dependiente, 

o "explicada", se relaciona con una variable X Independiente, 

.,expllcatlva.,, por la siguiente expresión: 

'JI= a.+ /30:1 + UI (1) 

donde a. y f3 son los parámetros de regresión desconocidos llamados 

coeftclentes de regresL6n de poblactón. y u1 es el "transtorno" al azar o 

residual. 
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Dos observaclones deben hacerse. Primera, designar las variables como 

dependientes o independientes aqul se refiere al significado matem<\tlco 

funcional de dependencia. Lo que se pretende al designar por Y la variable 

dependiente y por X la variable independiente es considerar Y como una 

función de X, en el sentido del álgebra ordinaria. 

Segunda, la relación de dependencia lineal simple definida por (1) consta 

de dos partes: la parte s(stemátfca Identificada por a + #)a;1 Y la parte 

estocástica identlficada por u1. Esta descomposición nos recuerda que (l) es 

un modelo probablllsta, en vez de determinista. 

La naturaleza estocá.stica del modelo de regresión implica que el valor de 

Y nunca puede ser predicho exactamente como en el caso determinista. La 

Incertidumbre relativa a Y es atribuible a la presencia de u1, que siendo una 

variable aleatoria, imparte aleatoriedad a Y. Por ejemplo, no puede esperarse 

que robles de la misma edad (a;1) tengan la misma altura (fJl), debido a la 

Influencia de fuerzas "casuales". Ademas de esta Interpretación del término 

casual como una aleatoriedad Inherente a la conducta tienen mérito otros dos 

puntos de vista. A veces, surge ui, por la exclusión de otras variables 

explicativas importantes y relevantes en el modelo. Esto conduce al anállsls 

de regresión mOltlple. En ocasiones, el error de medición en Y es la causa de 

Ul, En una aplicación particular del análisis de regresión, cualquiera de 

estas razones podrla ser una interpretación razonable de u1, o cualquier par 

de estas razones, o las tres razones juntas. 

Como una observación, podrla preguntarse como se maneja el error de 

medición en X, ahora que el error de medición en Y ya se ha mencionado. La 

respuesta es que (1) no permite error de medición en X. Pero hay otros modelos 

que sl lo permiten. A pesar de esta limitación en (l), sigue siendo un modelo 

muy útil. 

Cualquiera que sea la forma en que se interprete u1, la completa 
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especificación del modelo de regresión incluye no solo la forma de la ecuación 

de regresión, sino también una expresión de cómo son determinados los valores 

de la variable Independiente y una especificación de la distribución de_ Ul por 

probabilidades. La especificación completa de lo que se llama modelo cláslco 

de regrestón Uneal stmple Ja hace el siguiente conjunto de supuestos: 

l. La variable Independiente X es ftja. El término "fijo" está en 

contraste directo con la noción de "estocástlco". La expresión "valores fijos 

de X" significa que X tiene valores que son fijados (es decir, escogidos o 

predeterminados) por el Investigador. El supuesto lndependtente-vartable-ftjo 

implica que para cada valor fijo de X, ltl, hay una distribución de valores Y 

por probabilidades, llamada subpoblacLón de Y. 

2. El término "error" Ul asociado con cada valor de X. a:1, es una variable 

aleatoria cuya distribución de probabilidades se supone que normal con 

E(u1)=0. Este supuesto implica que, en promedio, la parte sltemática de 'JI en 

(1) es a. + [Ja:.1. En realidad, la esperanza condicional de lJL dada a:1 es 

simplemente 

E(~tla:t) = µyx = E(cx + ¡la:t + Ut) 

= ex + l3E(a:1) + O 

=ex+ l3a:1 (2) 

El resultado nuevamente obtenido se llama ecuactón de regrestOn de poblactOn 

de Y sobre X, que nos da el valor medio de Y dado un valor fijo de X, y de ahl 

la notación µyx. En esta expresión, a es el valor medio de Y cuando X= 0:/3 

mlde el camblo en el valor medio de Y por cambio unitario en el valor de X. 

Elgráfico de (2) se conoce por Hnea de regrestón de poblacfón, donde, ex es 

la ordenada en el origen Y y t3 es la pendiente de la llnea de regresión. 
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. .. 
3 .. La varlánza_ Condictonci,1-de :y- dada X ·se llama varianza de la. regrestón, 

·.- ~- - , ~ ._-'. , ,-·e-,._ ·_,:· ,··:·,·.-·-_- :·~- ·<-.·-,, '· -_· -.~-~---. ·--.. _ ;.· .. ·-,· -- .. · . ~ 
representada por·· rr. yx;· ': Se supone- que . esta:- medlda; es_, c_onst_ante;·, -~uatquiera que 

. ... ·:. ··. __ -·.·_ <·>: -:-<'. ·:: .. -;· ._:;:(.-.:,>_~,- ,,_;>··,,;/~:._··<·; ._ .. '.:-_,-· ·;::~ 
sea el valor_· de X~ ·y_ és igua1···a··la-:varianza·de u1,·. es' decir, :O"U.· Esto. es 

fácil de ·corriprocar--·usandO- t1)~- y- para~cú-a1C¡U1~r~~810·~:·~~~'~({~-~~~º~~;~~::··~-i :.:-::'':· 
,-:L··_:·'~-~~ ~,;_. __ -~· ·"---~~--- --~~?:_~~ ~,,;,;,_.;~~:~:~~ -~-

·-" - v1ifií?"!fr•:~n:YJ~;2J~}~~.;1f·~iE: .···· 
=-E(«+ f)a:L:t-·u1_-··«_.-.:,f3~1).>. 
= E(uil. . . : .; '·'~, . 

= craa = tr2 - (3) 

4. Ul es estadlstlcamente lndependlente de · a:1 1 como podrla esperarse, 

porque cada valor de ut es una muestra al azar simple. d-é tam'an.o uno y de una 

población normal con media cero y desviación estándar '1'
2• _ 

Con los supuestos anteriores, puden ·-derivarse estimadores para los 

paré.metros de regresión desconocidos y puederi hacerse Inferencias con estos 

estimadores. 
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ESTIMACION DE PARAMETROS DE REGRESION. 

Suponiendo que se ha extraido una muestra simple al azar_ de 

bivariable de Interés, en la que el Investigador 

cada valor de X, dando 

modelo de -~egresión Un:eal de la m_uestra_ pu~~e u~ ·~,'"""''c.:c·• .•. •.::·:: ·~'·''°··' =·· 

En estas dos ecuáclones,. ·v.~ y 'JI designa el valor Individual ·de' y: y- ef valor 

calculado dé Y, respec:t~vamente .. De (4) tenemos 

e1 = 'JI - a - bx1, 

donde e1 son los "residuales" o estimadores calculados de u1, con fe1 = o. 

En (5), a es la ordenada en el origen Y de la muestra, el valor medio de Y 

dado que X = O, y b es la pendLente de regreslón de la muestra, el cambio en 

el valor medio de Y por cambio unitario en el valor de X. Cabe decir que a y 

b son estimadores de « y (3, respectivamente. 

Debido al supuesto de linealidad del modelo, (a + ba:1) se llama estimador 

l!neal de (a. + /ja:1). El estimador lineal que buscamos aqul es el MEIL -el 

mejor esttmador fnsesgado Uneal-. El método usado para obtener MEIL se llama 

método de mlnimos cuadrados. Hay amplla motivación y justificacJón para el uso 

de este método. En primer lugar, cuando las Y son variables aleatorias con 

varianzas Iguales y cuando las X son fijas, entonces, por el Teorema 

Gauss-Markov, el MEIL de a: y (3 puede obtenerse por el método de mlnlmos 
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cuadrados. Segundo, cuando las Y están normalmente distribuidas, Jos 

estimadores obtenidos por el método de mlnlmos cuadrados serán Idénticos a los 

obtenidos por el método de probabllldad máxima. Finalmente, el método de 

mlnimos cuadrados tiene la naturaleza de ajuste de curYas. 

Dada la dependencia Jineal entre Y y X y los n pares de obsenaciones 

Cv1.a:1), este mt!todo produce estimadores paramt!trlcos a y b en tal forma que 

l•l ... l•I 

es un mlnlmo. (Obsérvese que 'JI = a + ba:t). La razón del criterio de mlnlmos 

cuadrados es que escoge valores para a y b que minimizan la suma de cuadrados 

de las diferencias entre Jos valores realmente observados 'JI y Jos valores 

estimados ,j,1. Los estimadores de mfnimos cuadrados, EMC, de a y b pueden 

obtenerse resolviendo el siguiente conjunto de "ecuaciones normales": 

<al E 111 ª na + b E a:o 

!bl E yoa:o = a E a:1 + b E a:f 

dichas ecuaciones normales son el resultado de obtener las derivadas 

parciales de RSS con respecto a a y a b e Igualarlas a cero. 

Ahora, si dividimos (a) por n y reagrupamos términos, obtenemos 

a=jj-b~. 
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A continuación, si multfpllcamos (a) por ~1 y (b) · por . n, restando luego . el 

primer resultado del segundo, tenemos 

(7a) nI:y1<ct-l:ll•E.•:i 
1 1 1 

b. --------..,.-

n E a:~ - ll: .;¡,• 
1 1 

Por razones de comodidad en el cl1lculo y la notación, varias medidas en 

análisis de regresión pueden calcularse sobre las desvaclones de las medias de 

las muestras en vez de datos brutos. En t6rmlnos de desviaciones de las medias 

de las muestras, las sumas de cuadrados y los productos cruzados pueden 

definirse como sigue: 

mu ª E C111-iil2= E 11f - nliil2 
1 1 

in22 = l: co:i-a:i•= E a:f - ncii2 

1 1 

m12 a l: !111-iil!o:i-G:J ª l: 1110:1 ..; n(i¡)(d 
---'-- ·-~ - ' _ _,_ ·-o'--1=- -

Con estas definiciones, poi- éjemplo (7a), puede escribirse compactamente 

m12 
b=-

m22 
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YAIUANZA DE LA REGRESION EN LA MUESTRA 

La ecuación de regresión de la muestra se llama ecuaclOn predlctLv• porque 

su función principal es predecir µxy o 'JI asociadas con un valor dado de X. 

Pero, ¿cufln conveniente es como un medio de prediccl6n? La respuesta 

e•tdentemente reside en parte en la variabilidad de y1 obtenida de V,1 asociada 

con ce.. Una forma de comprender tal dispersión es trazar la linea de regresión 

en el diagrama de dispersión y unir esta linea con los puntos por lineas 

verticales. Para trazar la linea de regresión. necesitamos representar 

gráficamente solo dos valores ~1 con, quizá, un tercero como comprobacl6n. La 

medida num~rlca de las desviaciones es el estimador lnsesgado de la varianza 

de la regresión de población, o el Urmlno transtorno, que se define como 

¡: (y1-y1l2 

1 
.,.·~----

" - 2 

n-2 
(ll) 

Aqul (n - 2) grados de libertad son usados como denominador. La pérdida de dos 

grados de llbertad corresponde al nOmero de coeficientes de regresión. La ralz 

cuadrada del estimador ci-2 es la desvlac(ón estandar de ta regresL6n para 
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la muestra, que a veces se conoce el-rón~amente como error estándar de 

estlmaclón. 

Se puede observar: que ci-2o ;, es una medida de grad~ de aJUste -el grado de 

la relación lineal entre Y y X-. Cuando menor es una u otra. tanto más precisa 

es la ecuación de regresión de Ja muestra como un Instrumento de predicción. 

Debe tenerse en cuenta que muestras mayores ayudarán a localizar la linea de 

regresión mi1s precisamente, pero no reducirán mucho la desviación estándar de 

la regresión. 

INFERENCIAS ACERCA DE LOS COEF1CIENTES 

DE REGRESION DE LA POBLACION. 

Una vez obtenida la ecuación de regresión de la muestra y deducido que la 

ecuación de regresión puede ser 6tll sobre la base de la desviación estándar 

de la regresión de la muestra, se puede llegar a la conclusión de que ahora la 

ecuación de regresión de la muestra puede ser usada fácilmente como un 

Instrumento de predicción. Pero en realidad, aun si la ecuac Ión de regresión 

de la muestra es ld~ntlca a la ecuación de regresión de la población, la 

predlcclOn todavla puede contener cierto error porque la relación entre Y y X 

en la población blvarlable puede no ser peñecta. La magnitud de este error se 

mide por 0'
2. Además, al predecir con la ecuación de regresl6n de la muestra 

hay otro error debido a las variaciones casuales en el muestreo. Es decir, 

para muestreo repetido con el mismo taman.o de la muestra, el estimador lineal 

de (a.+flctl) tenderla a variar de una muestra a otra. Los errores de muestreo de 

a y b son evaluados en términos de sus respectivas distribuciones por 

muestreo. 

Las distribuciones de a y b por muestreo, que son EMC. son muy fá.clles de 
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deducir. Prlmero, puesto que a y b son lnsesgadas, - debe~os tener E(a)-a y 

E(b)=IJ. Segundo, puesto que a y b son combinaciones lineales de variables 

normales Independientes, Y, deben estar normalmente distribuidas. Finalmente, 

debido a las propiedades MEIL, los estimadores lnsesgados para las varianzas 

de a y b deben ser definidos como sigue: 

;,.•r.J.1 
O.~a-1 __ _ 

n r. (a-a:l2 
1 

·z 

·z = .. 

O.! =r.-c-a:-~--->'-.... ;z ( ~zz ) 
1 

(12) 

(13) 

Uls estadlstiCas · de prueba. para las:· hipótesis acerca de: ·" y . fJ son· .. las 

razones z ordinarias: 

l14al 

y 

-~~---;:--o-_~~'-,;~·;-¿;_;~_;_ 
(!Sal 

:.- -.-... -,' ·,._ -,_·, 

Cuando n ~ 30 y cuan~º~'- a> .es -'~~sc·a'~~cl~a: ·a y b estlln distribuidas 
'.' . 

aproximadamente como t de -,St~d~nt· con. ,i··= n· - 2. ·La estadlstlca de prueba 

apropiada es ahora 

.. a,-ªº 
1(8)~ U4bl .... 

y 
·• ~-.~~· 

1(8)---.-.-. -·- llSbl 
- ~· ~: O'b 

respectivamente. 
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En general. la· ecuación ·de regresión de la muestra .debe. Ser conservada 

como un. lnstrWnento de ·predicción sl se .encuen~.ra cl1:1.~ b ·es s.Ignlficatlvá.; en 

otro caso, debe ser desechada. Los intervalos de confianza par:-a .«:=oeflclentes 

de .r.~greslOn pueden ser calculados en la forma usual. 

PREDICCION Y PRONOSTICACION 

Se ha dicho repetidamente que el objeto final del análisis de regresión es 

la estlmaclón por asociación. A este fin. se distinguen dos casos: el del 

valor medio de Y y el de una observación individual de Y. Llamaremos al caso 

de estimar la media de Y, µyx, predLcd6n, y designaremos por ij.o al estimador 

de µyx asociado con una a:o es9Cclflca. Llamaremos tarnbl6n arbitrariamente 

predLctor a ij.o y escribiremos 

ij.o ::e a + ba:o (16a) 

Llamaremos pronostLcacLOn a la proyección de un solo valor de Y, 1.Jo, 

correspondiente a a:o. Al estimador se le llama ahora pronostLcador, que será 

designado por .,jo, y puede expresarse como 

~o=a+ba:o (16b) 

Es importante hacer constar que las fórmulas empleadas para "predicción" 

y "pronosticación" son Idénticas -a la ecuación de regresión de la muestra 

establecida-; pero los valores que se proyectan son muy diferentes 

teórlcamente. 
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Predlcclon. 

"Predicción", tal como se usa el t~rmlno, al ser un procedimiento para 

estimar µyx, se relaciona con la precisión de toda la llnea de regresión de la 

muestra. Puesto que sabemos que (a + ba:o) es un estimador lnsesgado de Cu + 

¡S«o) sabemos que E(ijo) = µyxo: Ademi'1s (a + bcr.o), siendo una combinación lineal 

de variables aleatorias distribuidas normalmente, debe estar tambi~n normalmen 

te distribuida. Finalmente, para determinar el intervalo de confianza para 

cualquier punto de la linea de regresión de la población, debemos tener el 

error estAndar del predlctor. Para obtener esta medida, observamos que el 

error al determinar el valor de Y condicional a a:o surge de dos fuentes: 

variaciones casuales en a y variaciones causales en b. Asl dado que a y fJ son 

los pari'1metros verdaderos, el error en la predicción representado por ep, es 

claramente 

ep ;:r o: + fJtro - (a + beco) 

a (ll - al + (~ - b)a:o. 

Elevando al cuadrado y tomando la esperanza de esta expresión, obtenemos la 
-- -----'-/-.''--_-·'--'o-'-7- -·~=--;---->-, ._, __ -___ --'-,-:;e-----"-----.-'--'-=------- z=-:- ~,e:-~-~-.-~-~-:::__ 
v~lanza del .~re~lctor, representi:'~ª ~or ap, ~º~<? _ ~¡~~: 

O'p=O' -;¡-+" 2 2 [ 1 . ca!ó - O:i 
2 

] 

r-ca:1 - O:i 2 

La ralz cuadrada de este resultado es el error esti'1ndar de t¡o. Usando el 

estimador lnsesgado para a-2 , obtenemos e1.· esihliador (ligeramente sesgado) del 

error esti'1ndar de ijo como 
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~:;Al~ ,~ -a:?_ -., -- -+----
n'-: '.-mzz 

(17) 

'."~~;e::: ~-'.•_- :: 
T{ij ~ ié+/ia:o!i1.;.,. . 
o:c.·,-.-,-•, 

- ---:C:"' 

• -.· ,o--. ,-,.• ·,o_;=·.;-,· 

··es ÍlproxlrTiadatiíén.te :nco·.,i>_ ·ye~~-- >~:Jo.:~ :·~~~-a:'J.~~ ·. d~sconoclda. En ~otro -caso,~ tiene 

u~a ¡_·dls~lb~6f~~ (~:d~it~~cS:·. --~-·--;~~:·~~~2. ~,>¿to~:\~~-ridüce-- ~' la ··construcctórl -de un 
.. ,. ' .. 

l~~~~v~lo= de conf-lan:Za pa~a µyxo s-~¿r~- Í~-0-b~;- del--~-;edlctor ~~mo sigue: 

;¡. t t(~;l-alz.i.p) (18) 

Las estimaciones de Intervalos para µyx construidas con varios valores de 

a:a en un nivel de confianza dado forman lo que se llama la banda de conftanza 

para µyx. 

Pronostlcaclon. 

Muy a menudo podemos Interesarnos por estimar un valor Individual de Y. l.Jo 

asociado con a:o. Precisamente, dado X = a:a, nuestra tarea es ahora determinar 

el valor del pronosticador, ~º• que es una variable aleatoria con sus valores 

dispersos alrededor del punto de la linea de regresión correspondiente a a:o. 

Como tal, nunca podemos conocer su valor antes del experimento. Aqui, la 

diferencia entre el valor real yo y el valor pronosticado ~o se llama error de 

pronosttcacCón, que es una combinación lineal de variables aleatorias 

normalmente distribuidas, los trastornos residuales. Observemos que 

'Jo - ~o = (o: + (3a:a + Uo) - (a + ba:o). 
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Esto indica que el error_ de pronostlcacl6n es también una variable normalmente 

distribuida cuya distribución se define ·completamente por su esperanza y su 

varianza. La esperan~a del er:_ror de pronostlcacl6n puede determinarse 

fácilmente de su definición aríterlor: _-.-
.,: . :: '~· .:-= ~ .: .. - _:_ -

E(IJa .; ~~) ;;~ic~'i¡ú;;~¡ J~ ·~··a·~ ¡,¿, 

'::...·:.-~- ·-.y 

_La varianza ·del - error -.de p~~~OS~l.~~C~~:~r:f~P-r~~-er:it8.d~ ºpor . 11';, cOn_s~~ _de dos 

partes: 1) ~l error 'd~\.p~~l~~16ii/.--~\'.:~~~rí~h:10~·'/Jebido a· muestreo, O'!;Y 2) 
. ·, -. ::.-:::~·:_··: :·.·:::·~/: :{'.·~\>.>-':3;:.::g:¡(·, ".:>2" :.-·:· 

variación de_bfd~_ a .. tr~st~~~~~---~~~~;~:~· ~~?fda::P~~ _cr .• As~, 

·-· ¿·~V(~~\ .. )u'ifcr2.~cr2 
· .. · .. ·.·<.[···.·¡ _,.'_"'°¡-,·-~_-·_a:a:i_·,.] ? ". !'.:-~--~-~. ~ ... J 

l 

Como es usual, la ralz cuadrada de esta medida es el ·error estándar para el 

error de pronostical6n. Ahora, usando los C~_Ümadores fnsesgados de 11'2 y 11':, 
tenemos el estimador Cllgeram~~te- sesgad~)- -d~I- erro~- ~~t~dar para el error de 

pronosticación como 

. ( r _<a:a_-_i<_>' i 
CT = /.;.•¡¡ + ! + "] 

r .¡ [ n E<«•~a:rj 
1 

(19) 
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Es Interesante observar que las -bandas de confianza para µxy y 'Iº siguen 

Ja misma forma general que con a.: y a.: (y, por tanto, los correspondientes 

limites de confianza de µxy y (jo) aumentando cuando a:o se aleja de la media de 

X para Ja muestra. Es decir, cuando a:o se aleja de .X, nuestra estJmacfón 

resulta má.s incierta. 

Debe tenerse en cuenta que, en la estimación con el aná.Usls de regresión 

clásico, generalmente no debe fijarse el valor c!e X fuera de fa escala de 

valores X empleada para establecer la ecuación de regresión de la muestra. Una 

razón para ello es que la relación entre las dos variables abajo o arriba de 

la escala de valores X de la muestra puede que no sea la misma que la 
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observada dentro de la escala. Otra razón reside en el hecho de que la 

predicción y la pronosticación se vuelven muy imprecisas cuando a:o se aleja 

demasiado de ti: en virtud de los grandes errores de predlccl6n y 

pronostlcacl6n. Pero debe hacerse constar que en los estudios de economla o 

pronostlcaci6n de negocios, especialmente cuando se emplean datos de series 

de tiempo en el anallsis de regresión, mas a menudo que no, nos interesamos 

por los valores de variables del modelo fuera de la amplitud de la muestra. 

Esta prá.ctica se justifica muc:·~as veces en el supuesto de que la relación 

establecida, a juicio del usuario, se producirá. más allá de la amplitud de los 

valores de la muestra. 
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ANALISIS DE CORRELACION. 

Coeficiente de correlaclon de la poblaclon 

Hasta ahora. hemos tratado el tipo y .el grado de -réla~Úm .-que ·e~iSte-- entre 

dos variables. Pero, en algunas situaciones, podemos lnterésarnos solo por el 

grado de relaclOn entre dos variables. 

La medida del grado de relación entre dos· varlables~~se llama coeflcLente 

de correlac16n, representado universalmente por p. - · Los supuestos que 

constituyen un modelo de pobJaclOn por correlación l~nea.l blv~lable, para el 

cual se calcula o estima p, se describen brevemen-te a cont10.Uacl6ri: 

1. Y y X son variables aleatorias. Como tales, no deben ser designadas 

como dependiente e Independiente; cualquier- designación daré. el mismo 

resultado. 

2. La población btvarlable es normal. Una población normal blvariable es, 

entre otras cosas aquella en la que Y y X están normalemnte distribuidas. La 

esperanza y la varianza de X son E(X) = µx y V(Xl = ~. respectivamente, y la 

esperanza y la varianza de Y son E(Y) = µy y V(Y) = ~. respectivamente. 

3. La relación entre Y y X es, en cierto sentido, lineal. Este supuesto 

lmpllca que todas las medias de Y asociadas con valores X, µyx, caen sobre una 

linea recta, que es la llnea de regresión de Y sobre X: µyx = a. + f3~1. 

Igualmente todas las medias de X asociadas con valores de Y, µxy, caen sobre 

una linea recta, que es la linea de regresión de X sobre Y: µxy = a.' + fl''Jt. 

Adema.s, las lineas de regresión de población en las dos ecuaciones son Iguales 

si, y soto si, la relación entre Y y X es perfecta -es decir, p = ± 1. En otro 

caso, con Y dependiente, las ordenadas en el origen y las pendientes dlferira.n 

de la ecuación de regresión con X dependiente. 
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Según los supuesto~ antertOres,'. ·el ·:.coeficiente :de --·corTéJactón .de la 

población se define c~mo ·:¡a cov~l~~~a· -~ri·~~~~\;'..~· ·:.x;i;_ as1'.~' ·-

', :.~·;~:!~:'3·I:;'. ~" CZll 

Pueden observarse algunas·., cosas- acerca de la definición anterior. Primera, 

es- una ecU~ac·,~~· q~~'· ·~~~~tJ~~~:C.i~~ --~inco parámetros de la poblacJOn normal 

blvarlabJe: f..l.IC, O'lt, µy, try y p. El último, como se menciono antes, es el 

coeficiente de correlación para la población normal bivarlable. Segundo, p es 

simétrico con respecto a Y y X; es decir, intercambiar X y Y no cambia p. En 

otras palabras, p es un n(lmero puro, porque se define como la razón de Ja 

covarianza entre Y y X al producto de sus respectivas desviaciones estándares. 

Como tal, cuando cov (Y ,X) = O, p serla O, indicando que no hay relacJón entre 

las dos varfables. Cuando hay covariabUidad períecta entre Y y X, y Y y X 

varJan en la misma dJrecdón, p = l. Análogamente, cuando hay covarlabllidad 

perfecta, pero Y y X varlan en sentidos opuestos, p = -1. Cuando existe cierto 

grado de covarJabJfdad entre Y y X. tnemos -1 < p < O ó O < p < 1. 

Coeflclente de correfacfon de Ja muestra. 

Cuando se extrae una muestra de n pares de valores, cada valor Y es una 

observación al azar de la población Y. y cada valor de X es una observación al 

azar de Ja población X; pero las dos no son necesariamente independientes. 

Además, cuando se cumple el supuesto de una poblaclón normal bivarJable, el 

estimador de probabilidad máxima de p, representado generalmente por r, se 

obtiene por la siguiente expresión 
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I:C1J1-ij)(a:1-a:J 
- _. 1- ~ 

r = P = ~===:::;;:;;===:::;= 
/[ fc,,,1-il 1 fl¿ [a:1-a:J 

2J 
I __ ··'- l ____ ._ 

m12 

= v'mumzz -~·, 
[22) 

que puede variar, como p, de -1 a O a +1. También como para p, cuando r = -l o 

+l, se dice que Y y X están perfectamente correlacionadas negativa o 

positivamente, Cuando r = O, se dice que las dos variables son independientes 

o no correlacionadas; hablando en sentido riguroso, X y Y son independientes 

sJ, y solo si, p = O, en vez de r = O, y es bueno tener presente esto. 

También, si a X y Y se les permite tener cualquier distribución conjunta, su 

Independencia implica que su varianza es cero, pero Jo Inw~rso no es cierto, 

porque las variables dependientes pueden tener covarianza cero. Sin embargo, 

si X y Y se restringen a la distrJbuclón normal bivarlable, entonces su 

Independencia significa que su covarianza es cero, y por consiguiente, su 

coeficiente de correlación (población) es cero: y lo Inverso es cierto, porque 

las variables normales bivariables dependientes no pueden tener covarianza 

cero. Otros valores de r son interpretados en función del coericlente de 

determinación que se tratará después. 

Puede senalarse que r es un estlmador sesgado de p. excepto que si p = O, 

entonces r es Jnsesgado, pero se usa generalmente debido a su relativa 

senclllez y porque el sesgo es despreciable para muestras grandes. 

Para hacer inferencias de r, debemos empezar con algunas observaciones 

acerca de su dlstribucuón de muestreo. La distribución de r simétrica 

cuando p = O y es asimétrica cuando p * O. Para una población blvariable 

normal, la distribución de r se aproxima a una distribución normal cuando n se 
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aproxima al Infinito. Ctiando p -_= O, hay una transformación por Ja cual Jos 

valores transformados· d~ 'r son dfstrlbuldos. com~ tn-2: 

r .¡--;;:-=-'2 
tCoJ=---

/1 - r
2 (23) 

Puesto que esta_ transformaclón solo se apllca en el caso de que p = O, no 

puede ser empleada para estimación del Intervalo. Pero puede ser usada como Ja 

estadJstJca de prueba para Ja hipótesis nula de que p = O contra una 

alternativa apropiada. 

Hay que observar que las hipótesis nulas p = O y fJ = O son equivalentes, 

porque fJ = p(ay/crx). Como resultado, las pruebas t en ambos casos deben dar el 

mismo valor. 

Con la prueba t recién introducida, no podemos enunciar expllcitamente Ja 

relación entre las dos variables cuando la hipótesis nula es rechazada. SJ 

deseamos probar una hipótesis de que p tiene cierto valor distinto de cero, o 

si queremos construir un intervalo de confianza para p, podemos emplear lo que 

se llama transformación z. Es decir, podemos hacer una transformación de la 

distribución de r en una distribución aproximadamente normal como sigue: 

1 
t + r 

zr=-Jn---
2 1 - r 

(24) 

donde zr está aproximada y normalmente distribuida con E(zr) = zp, y el error 

estándar estimado es 

=--1- (25) 

trz vn-:3" 

Para probar la hipótesis acerca de p por r, tenemos ahora la estadfstica 

de prueba 

Zr - Zp 

z=--.-- (26) 

que es aproximadamente n(O,l). 
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Los llmlt~s :~e .confianza. pueden calcularse para 'Zp, com_o ~lgue: 

.P(zr ... z Cl-u/2<Tz) < zp < Zr + z (l-u/2<Tz)) = 1 - « '(27> .. 

Puede sef'ialarse, antes de concluir esta sección, que la sJg01rJcación de 

una· diferencia entre dos coeficientes de correlación de muestra obtenidos de 

dos mu~stras Independientes puede probarse por la estadlstlca 

Zrl - Zr2 z=-----
/~1 + ~~2 

donde 

;~1~ y 
·2 2 ... 2----

m-3 n2-3 

COEFICIENTE DE DETERMINACION Y ANALISIS 

DE VARIANZA EN REGRESION LINEAL 

(28) 

·2 
Se ha mencionado antes que cr , como una medida de aproximación del ajuste, 

no tiene un slgnlfJcado obvio y exacto, y que Jos valores de r, distintos de 

-1, +l y O, no pueden ser interpretados fácllmente. Parece conveniente 

entonces tener una medida estándar, y libre de unidad, de aproximación del 

ajuste, y una medida por medio de la cual puedan interpretarse fácilmente los 

valores de r. La medida que puede servir para ambos fines es una estadlstica 

llamada coeffciente de determfnac!6n. Esta medida puede derivarse por el 

ml!todo de análisis de varianza: descomponiendo la varianza de Y en porciones 

significativas y distintivas, como sigue 
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(!JI - y) 
dlllancla 
tata1 ·• y; 
"•rr'or \atal" 

dl•tancla -de 
Ja. lln••- de 

'.rc&r;slon.-a Y; 
"err_~,r expl~cado" 

+ 

dl1tancla da una 

_,obHrvacton l ndlvldual 
a la rqrnlon: 

"'error realdual" 

Esta -Identidad -se aplica a una··_--so1a:- Ob-servaclón. Pero necesitarnos una medida 

swnarla 0 para todas ·las obserVaciOñes ~de nluestra. Por tanto elevamos al 

cuadrado ambos miembros dC e·sta Identidad, sumamos todas las observaciones de 

la muestra y obtenemos 

Pero, puesto que 

deducimos que 

Por tanto tenemos 

auma de cuadrado• 
total 
ISCTJ 

,. 
suma do cuadl'."ado• 
d~blda a i:e1re1~on _, '· 
ISCRI --º-· --~ 0 - ----. 
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Independiente de et, 

•urna da cuadrados 
·, por error 
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La expresión anterior Indica que Ja. varia.bfl_~da.~.·.total. en y, _medida· por Ja 

suma de cuadrados total, 

(29) 

puede descomponerse en dos partes. _Una·- describe Jos valores ajustados de Y, 

que representan aquella porción de ser que ha sido explicada por regresión de 

Y sobre X. A esta parte se le llama suma de cuadrados debida a regreslon SCR. 

la otra parte describe Ja variación de los residuales, llamada suma de 

cuadrados por error, SCE, que representa aquella parte de SCT que no ha sido 

explicada por la ayuda de X. Alternativamente, se dice que SCR representa el 

erecto estimado de X en la variación en Y y SCE representa el efecto estimado 

del trastorno al azar. 

Además, SCR puede desarrollarse com·o sigue: 

. SCR = I; (V - ijJ' 
1 

= I: (a + ba:! - .¡J2 
1 . 

= t {cij- bi.l~:,.'Ja:,~c#t~ 

= t tb(a:•-a:f r 
Obviamente 

SCE = I; (i,¡1-v1J2= SCT - SCR 

Ahora, si dividimos cada término de la identidad 

SCT = SCR + SCE 

por ser 1 obtenemos 
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De esto'· se <defln·e.:,e1 ,·~oefj'c~e~·t·~,.-d~ :d~t~rminacl6n -de la muestra, .representado 

p9r r 2
, cómO si-~e: 

_ suma de cuadrados explicada 
- suma de cuadrados total 

_ error explicado 
- error total 

(32) 

De la definición de r 2 vemos que el valor de r 2 varia de O a 1 porque SCR:s 

SCT. Sl SCE = O, entonces SCR = SCT: por tanto, r 2 = 1. Obsérvese que cuando 

r 2=1, o y,1 = ,j1, o e1 = O, lo que indica que todos los puntos del diagrama de 

dispersión se encuentran en la linea de regresión de la muestra. Si SCR = O, 

entonces SCE = SC'T; por tanto r 2 = o. Una condición necesaria para que r 2 = o 

es que la pendiente de regresión b sea cero. Pero esto puede suceder por 

diferentes razones. La linea de regresión de la muestra podrla ser horizontal: 

a) si las observaciones se dispersan alrededor de ij en una forma al azar, b) 

si las observaciones se dispersan alrededor de una curva tal que la linea 

mejor ajustada es una linea recta horizontal y c) si todas las observaciones 

tienen el mismo valor, cualquiera que sea el valor de X. El caso (a) es obvio. 

El caso (b) refleja un ajuste muy malo debido a la alta relación no Uneal 

entre las dos variables. En el caso (c), con todos los valores de Y Iguales, o 

con 'JI = t¡,, no hay variación en Y que deba explicarse; por consiguiente, la 

cuestión de descomposición de la variación total, SCT, es Irrelevante. 

Alternativamente, para este caso, la dificultad es que las subpoblaclones de Y 
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no tlenén ninguna variación, porque SCT = o. Puesto que· ~CT :'·~::.·O.·.·:; ... sd~.~;-~,· o _.y 
,,--, '::.,·. 

SCE = O. Como consecuencia, el numerador y el denomlnad_or··d~ {32~ ·.S5)ri. ~·er_o,_ y 

por tanto r 2 es indeterminada. 
. ,· ... ,· 

Puede observarse ahora que r 2 puede ser interpretad~;.' d~~dé- ;r~~- p~rilos de ,, .. , .. _, __ 

vista. Primero, puede considerarse como una medida· d~~. ~~d.O:::de ~~j~ra debido 

a la llnea de regresión. Segundo, puede ser lnt~'rpret~da ... -"ColTIO~·:úna · medida dei 
-. ' ·-·, o -- -· 

grado de ajuste de la linea de regresión a>" lo'~-"~PurltoS-----d~1~- .CÜBgriima: más 

grueso. Finalmente, puede considerarse como el grado de llneaUdad de la 

dispersión de los puntos. 

Es Importante observar que tres de las diferentes interpretaciones de r 2 

son simplemente diferentes aspectos del mismo resultado. Además, r2 como una 

medida que muestra la mejora en términos de reducir el error total no debe 

considerarse como una medida de covarlabllidad de las dos variables si la 

variable independiente X asume valores fijos. Pero, si X y Y son variables 

aleatorias, r 2 también puede ser interpretada como una medida del grado de 

covarlabilidad. Finalmente, puede sef'!.alarse que la ralz cuadrada de r2 es el 

coeficiente de correlación de la muestra. 

¡;.z = ± r, (33) 

donde el signo de r es Igual que el de la pendiente de regresión b. 

PRUEBA F SOBRE 11 

El análisis del procedimiento de varianza en el análisis de regresión 

lineal puede emplearse para probar la significación de b mediante una razón f'. 

Resumiendo los resultados de la sección anterior en un cuadro AV, cuadro l. Se 

puede observar que para SCR, a = k, donde lt es el número de variables 
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Independientes o el ntlmero -de coefi~Je'nle~<:b. AÍ(cal~~-1~/~-scJ::;,'se.~~Ie~~eD dOs 

grados de libertad: uno es r~pres~ni.ád~---Por:·b."y::_f'ot~ó_~-por·:~;-.A~_I~' paf.8, S('.E, 

c5 = n - k -l. Tambf~n se -puede .ób·S~rJ¡~_ .. :·Q~~~:-¿M~~'.:~:-·~2~::5¡~_:?·~~~~20 .. '.·-debldo a 

errores de redondeo, CME dlfle~e Í!~{~~;~{.'li~~ :~r ~al~ulá'.dá ~on (lll. El 

número de grados de libertad asOcladO~~;·ca1i::.s~;I_~s; !ª·suma de los grados de 

libertad asociados con séR · y:~SCE-: '. -~,·-:~\:.L~::~~}:~-~_:c · 
~-- ~~,-~ ~;~:~f~~¡~~{-'-~;h~~-- ~--L 

.:::..'',:··,·)~- -:;_~:?>->;-) ,. - --:~~ .. 
:· !> ::=-·· ;~'.\.:.; 

Fu•nl• .. - -------3-
varJaclon , TU cu 

Recres Ion ._ SCR 

" SCR I " Resldual 'SCE 'n - k - 1 SCE I n - k - 1 

Total SCT n - 1 SCT I n - 1 

Consideremos ahora una prueba alternativa sobre la pendiente de población. 

Para esto, observemos que si la hJpótesls nula fl O es cierta, las 

variaciones en Y de una observacJ6n a otra no serán afectadas por las 

variaciones en X, pero deben ser explicadas por trastorno al azar solamente. 

Esto significa que SCR se aleja de cero soto debido al error de muestreo. Asl, 

si hay una relación significativa entre Y y X, Ja razón SCR/SCE serfa 

diferente de cero solo debido a variaciones en el muestreo. Esta afirmación 

puede aplicarse Igualmente a CMF /CME que, siendo una razón de dos variables 

chJ cuadrado, tiene una distribución F con 81 = 1 y ó2 = n - 2 en el caso de 

regresión lineal simple. Usando esta F como estadlstica de prueba para fJ = O 

contra p ~ O, se definirla la región de rechazo como 

(34) 
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Cabe destacar que la prueba F (34} es ~quivalente a una prueba t bilateral 

alrededor de fJ en que ambas pruebas dan la misma respuesta para el mismo nivel 

de significación y el mismo conjunto de datos de muestra. La diferencia es que 

la prueba f puede ser generalizada para abarcar más de una variable 

expUcatlva, mJentras que la prueba t solo puede usarse para un coefJcJente de 

regresión cada vez. 
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OBSERVACIONES F"INALES 

En este capitulo se ha tratado. en forma bastante detallada. modelos 

simples de regresión y correlación lineal presentando Ja medida de coeficiente 

de determinación como el vinculo entre Jos dos. Puesto que estos dos modelos 

se elaboran bajo diferentes supuestos, proporclonan diferentes tipos de 

Información. y no siempre está claro qué medida debe ser usada en problemas 

determinados. Puede ser útil estonces comparar de nuevo los dos modelos. 

Primero, se verifica el mismo tipo de relación para el aná.IJsls de 

regresión y el análisis de correlación, como lo indica el hecho de que r 

adopta el mismo signo que b. Igualmente, si el valor de b es significativo en 

un nivel de sfgnificancia dado, r es también significativo en dicho nivel. 

Segundo, r. por medio de r 2, puede considerarse como una medida deJ grado 

de ajuste de la linea de regresión. En general, cuanto mayor es el valor de 

r 2, tanto mejor es el ajuste y más útil es la ecuación de regresión como un 

Instrumento de predicción. (Obsérvese que cuanto mayor es el valor de r 2, 

tanto más se acerca r a +1 o -1). 

Dadas las dos primeras observaciones, se debe comprender que el objetivo 

principal del análisis de regresión es establecer dependencia estadlstlca 

entre las variables dependientes e independientes, de modo que la primera 

pueda predecirse por la segunda; el coeficiente de correlación es una medida 

del grado de ajuste de la linea de regresión o una medida del grado de 

covariabllldad entre Y y X, o ambas cosas a la vez. 

Tercero, un valor dado del coeficiente de correladón es compatible con un 

número infinito de lineas de regresión. Por ejemplo, en el caso de correlación 

perfecta, cuando todos los puntos son desplazados hacia arriba o hacia abajo 

igual cantidad, el valor del coeficiente de correlación seguirá siendo 1, pero 
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resultará una diferente ordenada en el origen Y. AmUogamente, si todos los 

punto• giran en un punto dado de modo que todos caen precisamente sobre una 

linea recta diferente, la pendiente, y quizá la ordenada en el origen .Y, 

cambiará, mientras que el coeficiente de correlación asumirá aún el valor de 

+1 o -1 (o resultará Indeterminado para una linea recta vertical u 

horizontal). 

Por tanto, teóricamente, la regresión es un método direccional, pero Ja 

correlación no lo es. La primera debe ser usada si una variable es claramente 

dependiente de la otra. La segunda es apropiada cuando ninguna de las dos 

variables puede considerarse como una consecuencia de Ja otra. 

Prácticamente. el objeto de la investigación es quizá la consideración mas 

Importante al escoger entre técnicas de regresión y de correlación. En otras 

palabras, la elección depende de si deseamos tener una ecuación predictiva o 

simplemente queremos determinar el grado de asociación. En situaciones 

prácticas, a menudo nos interesamos más por averiguar Ja naturaleza de la 

relación para el objetivo de predicción. A este respecto, la razón de nuestro 

Interés por el grado de relación debe ser solamente escoger la variable 

Independiente mi'.'ls útil, entre varJas variables independientes posibles, para 

el análisis de regresión con la variable dependiente que ha sido escogida. 

El análisis de asociación, aunque es un Instrumento muy útil, a menudo 

ofrece muchas oportunidades para la mala interpretación. La Interpretación más 

injustificada surge de la confUsión entre asociación y causalidad, debido 

principalmente a la designación convencional de variables dependiente e 

independiente. 

Muchas personas consideran que la variable Independiente es la causa, y la 

variable dependiente es el efecto en una situación dada, pero esto no es 

forzoso que sea si. 

El vinculo entre asociación y causalidad puede expresarse asl: la 
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presencia de asociación no (mplica caus"alldad; pero la existencia de 
. . 

causalldad slempr~ lmpUc~ · as.ocladóó. La evidencia estadlstlca sc:>J~ _ ~u_éde 

establecer la presencia o-:--ause.rida ~de asOcJadón entre variabJes. ·.Si eXistC o 

no causalidad. dep~nde;· puramente. ~iel ra~onamtentc:t· 
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Antes de describir y -analizar-. el proCeso - d~ -crecJmfent~ · y desarroll~ del 

pafs, veamos Que s_lgni~l~_ara · ~b~s -~oñ~·~~~~-~. 

Crecimiento económico significa el Incremento de las actividades 

económicas. lo que es un fenómeno objetivo, por Jo que puede ser observable y 

también medible. En el crecimiento eConómlco se manifiesta la expansión de las 

fuerzas productivas, es decir, de la fuerza de trabajo, del capital, de la 

producción, de las ventas y del comercio. 

El crecimiento es un concepto que permite entender en términos 

cuantitativos el desenvolvimiento de la economfa de una nación; se trata de 

una medición que se hace por periodos especlffcos con el objeto de hacer 

comparaciones; puede ser anual, por decenios o sexenal, como en nuestro pals. 

Las manifestaciones o formas de medir el crecimiento económico y social de 

un pals son Jos incrementos en las principales variables económicas tales 

como: 

.La producción total del pals, medida por el producto Interno bruto 

(PIB) • 

• La producción sectorial,o sea, la producción de los sectores 

agropecuario, Industrial y de servicios . 

• La producción por ramas económicas seleccionadas: producción agrlcola1 

ganadera, pesquera, petrolera, minera, metalúrgica, energética y otras . 

. Los Ingresos generados en el pals, medidos por el ingreso nacional (IN) . 

• Los ingresos per cápita UPC), que son el promedio resultante de dividir 
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et ingreso nacional entre la población del pals . 

• La productividad de la economia, medida en forma general, por sectores o 

por ramas de actividad . 

• El nivel de empleo . 

• El nivel de ahorro e inversión, ya sea pública, p-rlvada o ~xterna . 

• La infraestructura: construcción de caminos._ carreteras. escuelas, obras 

de irrigación, entre otras . 

• El votúmen de ventas, etc. 

Desarrollo económico es el proceso mediante el cual los paises pasan de un 

estado atrasado de su economia a un estado avanzado de la misma. Este nivel 

alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la 

población en su conjunto; trae como consecuencia que los niveles de vida se 

vayan mejorando dla con dta, lo que representa cambios cualltatlvos y 

cuantitativos. Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son 

aumento de la producción y productividad per cáplta en las diferentes ramas 

económicas y aumento del ingreso real per cápita. 

Las manifestaciones y formas de medir el desarrol1o económico y social de 

un pals son más dlflciles de precisar, dado que implican cambios cuantitativos 

y cualitativos; entre dichas manifestaciones destacan: 

.Aumento de la producción per cápita, medido en general en toda la 

economta, por sectores o por ramas . 

• Aumento de la productividad per cáplta, que es el resultado de dividir 

la producción total de cada trabajador entre el tiempo empleado . 

• Aumento de los salarios nominales y reales . 

• Disminución del analfabetismo . 

• Mejoramiento en la cantidad y calidad de ailmentos ingeridos por persona. 
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.Incremento del número de viviendas y mejoras en la condidón de las ya 

existentes • 

• Disminución de enfermedades lnfecclosaS • 

• Aumento en la esperanza de vida. 

Para que haya desarrollo se requiere que el crecimiento económico sea 

superior al crecimiento de la población y que se mejoren los niveles de vida 

de la población en su conjunto. para lo cual es necesario distribuir el 

ingreso en forma más equitativa entre los distintos miembros de la sociedad y 

no destruir el ambiente flslco. 
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METODOS CUANTITATIVOS PARA ESTABLECER 

ESTRATOS ECONOMICOS Y DEMOGRAF1COS. 

Es conveniente describir qué es Condición de Actividad. t.omando en ·cuenta 

la clasificación de la población dentro de este rubro, antes de operar con los 

datos contenidos en las Caracterlsticas Económicas de ·un __ Censo. Condición de 

Actividad es la situación que distingue a las 'personas de ·12 ánOs. ~ ma.~ de 

acuerdo con el desempel'io o no de una actividad económica. en la semana de 

referencia (intervalo de tiempo fijado para cada censo), ·.este criterio permite 

clasificar a la población en: población económicamente activa y - población 

económicamente inactiva; en el caso de tas personas que simultáneamente 

reallzaron una actividad económica y una no económica, se da prioridad a la 

actividad económica. 

La Población económicamente activa es el total de personas de 12 aftas y 

más que en la semana de referencia al censo se encontraban ocupadas o 

desocupadas. La Población Ocupada es el total de personas de 12 anos y má.s 

que realizaron cualquier actividad económica en la semana de referencia, a 

cambio de sueldo, salarlo, jornal u otro Upo de pago en dinero o especie; 

incluye además, a las personas que tenlan trabajo pero no trabajaron en la 

semana de referencia por alguna causa temporal, (vacaciones, licencia, 

enfermedad, mal tJempo, huelga o estaban en espera de iniciar o continuar con 

las labores agrlcolas); Incluye también a las personas que ayudaron en el 

predio. fábrica, tJenda o taller de aJgím familiar sin recibir sueldo o 

salario de ninguna especie; y a los aprendices o ayudantes que trabajaron sin 

remuneración; la población ocupada a su vez puede ser clasificada por Rama de 

Actividad (actividad a Ja que se dedica la empresa donde labora el 

trabajador), Ocupación principal (actividad que realiza el trabajador) y 
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Posición, en el trabajo (la Relación que establece el trabajador con Ja 

empresa). La Población Desocupada es el total de personas de 12 años y más que 

en la semana de referencia no tenlan trabajo. pero lo buscaban activamente; 

Incluye tanto a los buscadores de trabajo que ya hablan trabajado. como a los 

que buscaron trabajo por primera vez. 

La Población Económicamente Inactiva es el total de personas de 12 af\os y 

más que en la semana de referencia no realizaron ninguna actividad económica, 

ni buscaron trabajo. La población económicamente inactiva se clasifica en : 

.Estudiantes 

.Personas dedicadas a Jos quehaceres de su hogar 

.Jubllados o Pensionados 

.Incapacitados permanetemente para trabajar 

.Otro tipo de Inactivos 

Dentro de la información acerca de las caracterfstfcas económicas se 

encuentran los grupos de ingreso, que es una clasificación de los Ingresos que 

la población económicamente activa declaró recibir, expresados en rangos Ce 

salarlos mlnlmos mensuales vigentes en la semana de referencia. Dentro de 

estos cuadros aparece la clase de NO ESPECIFICADO que es aquella que no 

pertenece a ningún rango especificado, para no perder dicha información se 

trata de distribuir proporcionalmente la cantidad entre los rangos 

establecidos, esto es lo que se llama Método de Distribución por Prorrateo. 

que se describe a continuación. 

Metodo de Dlstribuclon por prorrateo. 

El método de distribución por prorrateo consiste en distribuir 

proporcionalmente una cantidad entre varias clases. Este método se aplica 

generalmente en situaciones en la que dicha cantidad no se quiere manipular 
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es aplicable 

población. 

Al1orltmo. 

l.Se tienen las cantidades dentro de las cl~ses .~sp_~~i~1c~d~~ 
y la cantidad no especificada a:•. Sea T =l~la:i 

2.Hacer a:...1 = ce• (a:1 / TJ para 1=1, ••• ,n 

3.Redondear las 0:1 siguiendo el siguiente criterio: 

Si la parte decimal de a:...1 es may~_r _que-~--~· 

11:1 = a:1 + a:...1 - (parte declm•U + 1 

Si no, 

n ' 
l: a:1 • T +a:• 

l•I 

En la sección de Ingreso 

conceptos 

Gin!. 

Curva de Lorenz. 

algunos 

La curva de Lorenz es la representación gráfica de frecuencias acumuladas 

y puede ser usada para comparar lo que serla una distribución perfectamente . 
equitativa con la distribución del Ingreso de una cierta poblacJón. Se dice 

que el ingreso está distribuido de una manera equitativa si para cualquier a: 

parcentaje que se tome de la poblacJón, ésta tendra siempre el mismo ingreso 

l(a:h la traducción geométrica de este hecho es una recta que pasa por el 

origen y con pendiente Igual al ingreso más alto dentro del rango que se este 
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manejando. La curva de Lorenz se construye con las frecuencias acumuladas 

obtenidas de dividir el rango de cada clase entre el Ingreso mayor. En un 

cuadro de distribución del ingreso jamá.s aparece un Ingreso limite, sino (- +) 

pero éste puede ser obtenido al sumar el doble del penúltimo rango al extremo 

izquierdo del último intervalo. 

A los porcentajes de población se les agrupa en P1, a las frecuencias 

acumuladas de éstos en p1: al resultado de dividir el rango de cada clase 

entre el ingreso mayor en Q1 y a las frecuencias acumuladas de este Qltlmo 

resultado en q1. Teniendo estas columnas se grafica qi contra el extremo 

derecho de cada intervalo de ingreso para obtener la curva de Lorenz. El resto 

de datos nos son útiles para calcular el coeficiente de Glni. 

Coeficiente de Glnl. 

El coeficiente de Gfnl es una medida que nos Indica que tan mal se 

distribuye cierta población con respecto a Ja Ideal distribución de ésta. Este 

coeficiente se expresa en términos porcentuales y se define como: 

COEFICIENTE DE GIN! = AREA A / AREA (A + Bl 

donde: 

.Arca A es el área entre -la gráfica de la linea de perfecta distribución y 

la curva de Lorenz . 

. Arca B es el área entre la curva de Lorenz y el eje de las abcisas, 

donde 07. < a: < 1007. 

Una manera de obtener el coeficiente de Ginl (G) con Jos datos con que 

contamos es usar el siguiente resultado: 

donde O :s G :s l. 

G = l: (p1-1 • qu - tp1 • q1-1) 
l•I 
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1970 Salarlo=27.93 
'"PEA: Prorrateo· Total 

77782 2332.233 80114.23 
266921 8003.419 274924.4 
674915 20236.8 695151.8 
493842 14807.47 508649.5 
329495 9879.652 339374.7 
206218 6183.287 212401.3 

81036 2429.602 83465.8 
35830 1074.335 36904.33 

2166039 
64947 64947 

2230986 2230986 

Cuadro 111.2. POBLACION ECONOMICAMENTE 
CTIVA POR GRUPOS DE INGRESO MENSUAL 

Salarlo=140.69 
.:c::PEA-': Prorrawo Total 

263649 30643.02 294292 
20651 2400.195 23051.2 
10803 1255.598 12058.6 
25821 3001.087 28822.09 
37745 4386.973 42131.97 
49251 5724.276 54975.28 
72985 8482.798 81467.0 

135851 15789.5 151640.5 
148325 17239.31 165564.3 
481076 55913.82 536989.8 
561386 65247.98 626634 
387030 44983.18 432013.2 
327584 38073.97 365658 
161890 18815.92 180705.9 
121369 14106.3 135475.3 
85908 9984.794 95892.79 
76336 8872.273 85208.27 

2967660 
344921 344921 

3312581 3312581 
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1990 Salarto-9138 89 -
GDOs7ae tno;J': .. · PEA< Prorrateo· Total c:J:··;: 

0'0"! .. ~>.~~: '•\ >~' :·:;·: 31231 9n.2535 32208.25 
1-137070 ,'i. ki • : ·' 113677 3557.083 117234.1 
137070-27 4140 . 446221 13962.76 460183.8 
274141-648310'·. 1199572 37535.97 1237108 
548311-82248();>. 455570 14255.3 469825.3 
822480-1370820: 325132 10173.75 335305.8 
1370820-27 41640 196796 6157.971 202954 
2741641 ·-+i:i/;.'· .. 103221 3229.903 106450.9 
Suma'~ .. ;:,''·':,.., .• ,.~ 2871420 
No· especificado,..: 89850 89850 
:rotalesN;:;c.: .• ; ... : · 2961270 2961270 
Fuente: INEG l. "D.F.,XI Censo General de Poblae10n y 
vivienda Resultados Definitivos, 1990". Mcxico. Cuadro 36. 

80114 
274924 
695152 
508650 
339375 
212401 

83466 
36904 1.65 

2230986 0.99965 
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uadro 111.5. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 1980 POR 
GRUPOS DE INGRESO MENSUAL Y FRECUENCIAS BASE 1970 

1980 Base 1970=100/1980=508* 
Grm•.•dolnO$· ·.PEA p¡ 01· QI. 0

°'01·• .. "' 
~jti,;. .. ,.1'.'~·.'L, 317343 9.58'l! 0.095799 0.96'l! 0.009567 
87-116 .. :··. 12059 0.36°A 0.09944 0.32~ 0.012793 
117-157.~". '",'C''"':,,;·: 28822 0.87'll 0.10814 0.44~ 0.017243 
158·213.«::.; ''"'''"" 42132 1.27'll 0.120859 0.61'l! 0.023362 
2f4-287 •· ,. ~1975 1.66'l! 0.137455 0.81'l! 0.031483 
288-3BS'(Y>~-~; •. ~. 81468 2.46~ 0.162049 1.11~ 0.042608 
3B9-S28 ~;(;:,,;;,~,¡""· 151641 4.58'l! 0.207826 1.5~ 0.057848 
627·711. 165564 5.00'l! 0.257806 2.05'l! 0.078318 
712-963:. ... 536990 16.21º1< 0.419912 2.79'l! 0.106241 
964·1301 ,~,.:;; , ..... 626634 18.92'* 0.60908 3.75'l! 0.143731 
1302·17627"' 432013 13.04'l! 0.739496 5.12'l! 0.194905 

1763-2384 ·'•'·: . .." 365658 11.04'll 0.849881 6.91~ 0.263989 
2385'3226 ':::·'".:(¡,·;··, 180706 5.46~ 0.904432 9.36~ 0.357548 
3227-4384'··· .. 135475 4.09'1< 0.945329 12.65~f 0.484036 

4365'5906'"·. ···'·' . 95893 2.89'll 0.974277 17.14'l! 0.655468 
5907..¡¡909:,;,;,., 85208 2.57'l! 34.29'l! 0.998331 

f6{:~Jgj\,; '. 
3312581 0.998331 

•Fuente: Banco de Mcxico. "lnfonnc Anual 1991". Mcxico. 

Cuadro 111.6. POBL.ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 1990 POR 
GRUPOS DE INGRESO MENSUAL Y FRECUENCIAS (BASE 1970) 

149442 
460184 15.54 

1237108 41.78 
469825 

_:;·~A >V 335306 
202954 
106451 

•Fuente: Banco de Mcxico. "Informe Anual 19'Jl". Mcxico. 
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cxceuw DEL COEFICIENTE bb GIN! 

0.4997 0.483414 
0.99965 o 

0.624431 

CALCULO BEL COEFICIEN FE DE GINI 
EN DISTRIBUCION DE INGRESOS 1980 

0.000442 
0.000594 

0.031483 0.000755 
0.0421500 0.000519 
0.057648 0.001363 
0.078318 -0.0055 
0.106241 -0.00435 
0.143731 0.012424 
0.194905 0.029573 
0.263989 0.065113 
0.357548 0.099777 
0.484036 0.148048 
0.655468 0.317184 

1 0.998331 o 
o.66n64 

CALCULO DEL COEFICIEN'TE DE GJNI 
EN DISTRIBUCION DE INGRESOS 1990 

0.695516 0.249462 
0.964052 0.499402 

1 0.999282 
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SU11l&ll<k¡e<IGIC"911·> 
cterd• da Gtnf .~:<:A~·-'" 
-0.00263 
-0.01057 

0.015283 
0.061112 
0.206728 
0.463958 

0.73388 



CURVA DE LORENZ 
Grupos de Ingreso 1970 

20 

8 
18 

¡¡ 16 
o 14 .... 
~ ., 
"' "O 12 
:« e: 

"' .e "' 10 
"' 

::i 
o o 

8 fil É. .e 6 g 
!!:! 4 
O> 
.5 2 

o 
1.00% 2.49% 4.99% 7.48% 12.48%24.97%49.97%99.96% 

frecuencias acumuladas 
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CURVA DE LORENZ 
Grupos de Ingreso 1980 

9000 

s 8000 
o 
"ii 7000 
o .... 

6000 ~ 
CD 

5000 "' "' .e 

"' 4000 o 
"' Q) 

.e, 3000 
o 
~ 2000 
C) 

..s 1000 

o 
0.96% 1.72% 3.15% 5.78% 10.62%19.49%35.75% 99.83% 

frecuencias acumuladas 
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CURVA DE LORENZ 
Grupos de Ingreso 1990 

9000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 8000 

" 7000+-~~~~~~~~~~~~~~~-1-~-1 

~ sooo-1-~~~~~~~---'~~~-'--'----'---/.'----'----'-l 
"' ~ 5000+-~~~~~~~-,--,-~~-,-~-'--+,---'-~-j 
.e 
~ 4000+-~~~~~~~~'--~~-'--'---=~--'--~-1 

~ 
o e 2ooor-~~~~~~-'--~-,--'-?""L-~~~~~-j 
Ol 
.E 

2.50% 4.99% 9.98% 14.97% 24.95% 49.94% 99.93% 
frecuencias acumuladas 
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Cuadro 111.10. PRONOSTICO DE LOS PORCENTAJES DE POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS DE INGRESO MENSUAL 

2 3 4 5 6 7 

sai!'Mlílífíl'10-0.s • : · ·' ·· 0.51'1 '. ·; i.01-2' •'.', 2.0Hl'i•'I 3.01-S.\i ' 5.01,1.>··v 1.01~10·:';>; 

,,,.,~1970 15.91 31.16 22.80 15.21 8.18 3.07 2.01 

·::<'1980 1620 25.79 31.96 11.04 9.54 2.89 2.27 
'•C:,.:1990 5.05 15.54 41.78 15.87 11.32 3.73 3.12 
J.' ·:: .. 1991 6.41 15.57 42.62 14.40 11.41 3.59 3.08 
JI • .'.•.1992 5.87 14.79 43.57 14.44 11.56 3.63 3.13 

lll.•·.1993 5.33 14.01 44.52 14.47 11.72 3.66 3.19 
JV.: ; 1994 4.78 13.23 45.47 14.50 11.88 3.69 3.24 
V.·•·• 1995 4.24 12.45 46.41 14.53 12.03 3.72 3.30 

Vl·>1996 3.70 11.67 47.36 14.57 12.19 3.76 3.35 

VIL• :1997 3.16 10.89 48.31 14.60 12.35 3.79 3.41 
Vllb1998 2.61 10.11 49.26 14.63 12.51 3.82 3.47 

IX.:-. :1999 2.07 9.32 50.21 14.67 12.66 3.86 3.52 
l<.'\;;2000 1.53 8.54 51.16 14.70 12.82 3.89 3.58 

8 

10.0t'.f'.!j' TOTALES$ 
1.66 100.00 

0.31 100.00 
3.59 100.00 
2.91 100.00 

3.01 100.00 

3.11 100.00 
3.20 100.00 

3.30 100.00 

3.40 100.00 

3.49 100.00 
3.59 100.00 

3.69 100.00 

3.78 100.00 



1.1. Regresslon Output: 1.2. Regression Output: 
Constan! 1087.527 Constan! 1570.543 
Sld Err Of y Esl 4.67036 Sld Err of Y Est 1.992252 
R Squared 0.729986 RSquared 0.96849 
No. of Observalions 3 No. of Observalions 3 
Degrees of Freedom Oegrees of Freedam 1 

X Coefflcienl(s) -0.543 X Coefflcient(s) -0.781 
Std Err of Coef. 0.330244 Std Err of Coef. 0.140873 

1.3. Regression Outpul: 1.4. Regresslon Output 
Constant ·1846.84 Constan! ·51.3 
Sld Err of Y Est 0.269444 Std Err of Y Esl 3.674235 
RSquared 0.999597 R Squared 0.015877 
No. of Observalions 3 No. of Observalions 3 
Oegrees of Freedom Degrees of Freedom 

X Coefflcienl(s) 0.949 X Coefficient(s) 0.033 
Std Err of Coef, 0.019053 Std Err of Coef. 0.259808 

1.5. Regression Outpul: 1.6. Regression Output: 
Constan! -301.18 Constant -62.11 
Sld Err of Y Est 0.171464 Std Err of Y Est 0.416413 
RSquared 0.994072 R Squared 0,556748 
No. of Observations 3 No. of Observatlons 3 
Degrees of Freedom Degrees of Freedom 

X Coefficlent(s) 0.157 X Coefficlent(s) 0.033 
Sld Err of Coef. 0.012124 Std Err of Coel. 0.029445 

1.7. Regression Oulpul: 1.8. Regression Ourput: 
Constan! ·107.423 Conslant ·189.217 
Std Err of Y Est 0.240866 Sld Err Of y Est t.89019 
RSquared 0.91393 R Squared 0.34266 
No. of Observalions 3 No. of Observatlons 3 
Degrees of Freedom Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 0.0555 X Coefficienl{s) 0.0965 
Sld Err of Coef. 0.017032 Sld Err of Coef. 0.133657 
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11.1, Regresslon Output: 
Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observallons 
Degrees ar Freedom 

X COefficlent(s) -0.543 
Std Err of Caer. 0.193676 

11.3 Regresslon Output: 
Constant 
Std Err of Y Est 
RSquared 
No. of Observatlons 
Degrees al Freedom 

X Coefficlent(s) 0.949 
Std Err of Coef. 0.011174 

11.5. Regresslon Output: 
Constan! 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observatlons 
Degrees al Freedom 

X Coefficlent(s) 0.157 
Std Err of Coef. 0.00711 

11.7. Regresslon Output: 
Constan! 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observallons 
Degrees 01 Freedom 

X Coettlclent(s) 0.0555 
Std Err of Coef. 0.009989 

1087.527 
3.302444 

0.79717 
4 
2 

-1846.84 
0.190526 
0.999723 

4 
2 

-301.18 
0.121244 
0.995914 

4 
2 

-107.423 
0.170318 

0.93916 
4 
2 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBUBTEGA 

11.2. Regression Output: 
Constant 1570.543 
Std Err of Y Est 1.408735 
RSquared 0.97811 
No. al Observallons 4 
Oegrees of Freedom 2 

X Coefficlent(s) -0.781 
Std Err of Coef. 0.082617 

11.4. Regressfon Output: 
Constant 
Std Err of Y Est 
RSquared 
No. of Observatlons 
Degrees of Freedom 

X Coefficlent(s) 0.033 
Std Err of Coef. 0.152367 

11.6. Regresslon Output: 
Constan! -62.11 
Std Err of Y Est 0.294449 
RSquared 0.646142 
No. of Observatlons 4 
Degrees of Freedom 2 

X Coefflclent(s) 0.033 
Std Err of Coef. 0.017268 

11.8. Regress1on Output: 
Constant -189.217 
Std Err of Y Est 1.336566 
RSquared 0.431112 
No. of Observallons 4 
Degrees of Freedom 2 

X Coefficient(s) 0.0965 
Std Err of Coef. 0.078385 
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111.1. Regression Output: 111.2. Regression Output: 
Constan! 1087.527 Constant 1570.543 
Std Err ol Y Est 2.696434 Std Err ol Y Est 1.150227 
ASquared 0.829221 A Squared 0.982207 
No. of Observatlons 5 No. of Observalions 5 
Degrees of Freedom 3 Degrees ot Freedom 3 

X Coefficient(s) ·0.543 X Coettlcient(s) -0.781 
Std Err Of Coef. 0.142273 Std Err Of Coef. 0.06069 

111.3. Regression Output: 111.4. Regression Output: 
Constant -1846.84 Constant -51.3 
Std Err Of y Est 0.155563 Std Err ol Y Est 2.12132 
A Squared o.999n5 A Squared 0.02816 
No. of Observatlons 5 No. of Observatlons 5 
Degrees of Freedom 3 Degrees of Freedom 3 

X Coefflclent(s) 0.949 X Coefflclent(s) 0.033 
Std Err of Coet. 0.008208 Std Err of Coef. 0.111928 

111.5. Regresslon Output: 111.6. Regression Output: 
Constant -301.18 Constant .e2.11 
Std Err of Y Est 0.098995 Std Err Of y Est 0.240416 
R Squared 0.99669 R Squared 0.692863 
No. or Observatlons 5 No. or Observatlons 5 
Degrees of Freedom 3 Degrees or Freedom 3 

X Coefflclent(s) 0.157 X Coefflcient(s) 0.033 
Std Err or Coef. 0.005223 Std Err ar Caer. 0.012685 

111.7. Regresslon Output: 111.8. Regresslon Output: 
Constan! ·107.423 Constan! -189.217 
Std Err Of y Es! 0.139064 Std Err ar Y Est 1.091301 
R Squared 0.950176 R Squared 0.483531 
No. of Observalions 5 No. of Observatlons 5 
Degrees of Freedom 3 Oegrees ar Freedom 3 

X Coefflclent(s) 0.0555 X Coetriclent(s) 0.0965 
Std Errar Caer. 0.007337 Std Err of Coef. 0.057581 
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IV.1 Regresslon Outpul: IV.2. Regresslon Output: 
Constan! 1087.527 Constant 1570.543 
Std Err o! Y Est 2.33518 Std Err al Y Est 0.996126 
A Squared 0.849632 RSquared 0.984671 
No. ar Observatlons 6 No. al Observatlons 6 
Oegrees ar Froedom 4 Degrees al Freedom 4 

X Coefficlent(s) -0.543 X Coefficlent(s) -0.781 
Std Err ar Caer. 0.114217 Std Err al Coef. 0.046722 

IV.3. Regresslon Outpul: IV.4. Regresslon Output: 
Constan! ·1846.84 Constan! -51.3 
Std Errar Y Est 0.134722 Std Err al Y Est 1.837117 
RSquared 0.999807 A Squared 0.032619 
No. of Observations 6 No. ar Observatlons 6 
Degrees o! Freedom 4 Degrees al Freedom 4 

X Coefllclent(s) 0.949 X Coefficient(s) 0.033 
Std Err al Coef. 0.006589 Std Err al Coef. 0.089856 ·. 

IV.5 Regresslon Output: IV.6. Regresslon Output: 
Constan! -301.18 Constant ·62.11 
Std Err Of y Est 0.085732 Std Err ar Y Est 0.208207 
RSquared 0.997155 A Squared 0.72415 
No. of Observations 6 No. al Observatlons 6 
Degrees al Freedom 4 Degrees al Freedom 4 

X Coefficlent(s) 0.157 X Coefficlent(s) 0.033 
Std Err ar Coel. 0.004193 Std Err al Caer. 0.010164 

IV.7 Regresslon Output: IV.a. Regresslon Output: 
Constan! ·107.423 Constant -189.217 
Std Err ol Y Est 0.120433 Std Err al Y Est 0.945095 
RSquared 0.956883 A Squared 0.521413 
No. al Observatlons 6 No. al Observatlons 6 
Degrees al Freedom 4 Degrees al Freedom 4 

X Coefficlent(s) 0.0555 X Coefficlent(s) 0.0965 
Std Err al Caer. 0.005891 Std Err al Cae!. 0.046226 
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V.1. Regress1on Output: V.2. Regresslon Output: 
Constant 1087.527 Constant 1570.543 
Std Err ol Y Est 2.088649 Std Err of Y Est 0.890962 
R Squared 0.864716 R Squared 0.986426 
No. ol Observatlons 7 No. ol Observatlons 7 
Degrees ol Freedom 5 Degrees ol Freedom 5 

X Coelflclent(s) -0.543 X Coelflclent(s) -0.781 
Std Err ol Coel. 0.096051 Std Error Coef. 0.040973 

V.3. Regression Output: V.4. Regresslon Output: 
Constant ·1846.84 Constant ·51.3 
Std Err ol Y Est 0.120499 Std Err ol Y Est 1.643168 
RSquared 0.99983 R Squared 0.036742 
No. ol Observatlons 7 No. ol Observations 7 
Oegrees ol Freedom 5 Degrees ol Freedom 5 

X Coelflclent(s) 0.949 X CoettJclent(s) 0.033 
Std Err ol Coel. 0.005541 Std Err ol Caer. 0.075564 

V.5. Regression Output: V.6. Regression Output: 
Constan! -301.18 Constan! ·62.11 

Std Err º' y Est 0.076681 Std Err ol Y Est 0.186226 
RSquared 0.997484 R Squared 0.74809 
No. ol Observations 7 No. or Observatlons 7 
Oegrees ol Freedom 5 Degrees of Freedom 5 

X Coelflclent(s) 0.157 X Coetticient(s) 0.033 
Std Err ol Coef. 0.003526 Std Err al Caer. 0.008564 

V.7. Regresslon Output: V.e. Regresslon Output: 
Constan! -107.423 Constan! -189.217 
Std Err ol Y Est 0.107719 Std Err ol Y Est 0.845318 
RSquared 0.961693 RSquared 0.552064 
No. ol Observatlons 7 No. ol Observatlons 7 
Degrees ol Freedom 5 Degrees ol Freedom 5 

X Coelflclent(s) 0.0555 X Coetticlent(s) 0.0965 
Std Err ol Coel. 0.004954 Std Err ol Coa!. 0.038874 
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Vl.1. Regresslon Output: Vl.2. Regresslon Output: 
Constan! 1087.527 Constan! 1570.543 
Std Err al Y Est 1.906667 Std Err of Y Est 0.613333 k 
RSquared 0.676679 RSquared 0.9878 
No. of Observallons 6 No. of Observalions 6 
Degrees al Freedom 6 Degrees of Freedom .·s 

X CoeHlclent(s) -0.543 X CoeHlclent(s) -0.781 
Std Err of Coef. 0.083066 Std Err Of Coef. 0.035434 

Vl.3. Regresslon Output: Vl.4. Regresslon Output: 
Constan! -1646.84 Constant -51.3 
Std Err of Y Est 0.11 Std Err of Y Est 1.5 
RSquared 0,999847 RSquared 0.040769 
No. of Observallons 6 No. of Observallons 6 
Degrees al Freedom 6 Oegrees of Freedom 6 

X Coefficlent(s) 0.949 X Coetticlent(s) 0.033 
Std Err al Cae!. 0.004792 Std Err of Coef. 0.065349 

Vl.5. Regresslon Output: Vl.6. Regression Output: 
Constant -301.1 e Constant -62.11 
Std Err al Y Est 0.07 Std Err ar y Est 0.17 
RSquared o.99n4t A Squared 0.767923 
No. of Observallons 6 No. of Observatlons 6 
Degrees of Freodom 6 Oegrees of Freedom 6 

X Coetticlent(s) 0.157 X Coetticlent(s) 0.033 
Std Err of Coef. 0.00305 Std Err of Caer. 0.007406 

Vl.7. Regresslon Output: Vl.8. Regresslon Output: 
Constan! -107.423 Constant -189.217 
Std Err al Y Est 0.098333 Std Err of Y Est o.n16s1 
RSquared 0.965485 RSquared 0.578636 
No. al Observallons 8 No. ar Observalions 6 
Degrees al Freedom 6 Degrees ar Freedom 6 

X Coefficlent(s) 0.0555 X Coetticlent(s) 0.0965 
Std Err al Caer. 0.004284 Std Errar Caer. 0.033616 
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Vll.1 Aegress\on Output: Vll.2. Regresslon Output: 
Constant 1087.527 Constant 1570.543 
5td Err al Y Est 1.76523 Std Err al Y Est 0.753 
ASquared 0.687225 RSquared 0.988943 
No. al Observations 9 No. al Observalions 9 
Degrees o1 Freedom 7 Degrees al Freedom 7 

X Coefllclent(s) -0.543 X caeff\cient(s) -0.781 
5td Err al Cae!. 0.073171 5td Err al Cae!. 0.031213 

Vll.3. Regression Output: V\1.4. Regress\on Output: 
Constant -1846.84 Constant -51.3 
Std Err al Y Est 0.10184 Std Err al Y Est 1.38873 
A Squared 0.999862 RSquared 0.044643 
No. al Observalions 9 No. al Observalions 9 
Degrees al Freedom 7 Degrees of Freedom 7 

X Coefllcient(s) 0.949 X Coellicient(s) 0.033 
Std Err al Cae!. 0.004221 Std Err al Coel. 0.057565 

Vll.5. Regression Output: V\1.6. Regress\on Output: 
Constan! -301.18 Constant -62.11 
Std Err al y Est 0.064807 Std Err DI y Est 0.157389 
ASquared 0.997955 RSquared 0.785183 
No. ol Observalions 9 No. ol Observations 9 
Degrees of Freedom 7 Degrees of Freedom 7 

X Coettic\ent(s) 0.157 X Coelficient(s) 0.033 
Std Err al Coef. 0.002686 Std Err al Cae!. 0.006524 

Vll.7. Regresslon Output: Vll.B. Regression Output: 
Constan! -107.423 Constant -189.217 
Std Err ofY Est 0.091039 Std Err al Y Est 0.714425 
RSquared 0.968652 ASquared 0.602691 
No. al Observations 9 No. ar Observations 9 
Degrees ar Freedom 7 Degrees of Freedom 7 

X Coeffic\ent(s) 0.0555 X Coefficient(s) 0.0965 
Std Err ol Coef. 0.003774 Std Errar Coel. 0.029614 
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Vlll.1. Vlll.2. Aegression Output: 
Constarit 1087.527 Constan! 1570.543 
Std Err of Y Est 1.651222 Std Err Of y Est 0.704367 
R Squared 0.896328 ASquared 0.989929 

--
No. al Qbservatlons 10 No. al Observatlons 10 
Degrees al Freedom 8 Degrees al Freedom 8 

X Coemclent(s) -0.543 X Coefficient(s) -0.781 
Std Err of Caer. 0.065291 Std Err al Caer. 0.027851 

Vlll.3. Aegression Output: Vlll.4. Aegression Output: 
Constan! -1846.84 Constan! -51.3 
Std Err al Y Est 0.095263 Std Err al Y Est 1.299038 
R Squared 0.999874 ASquared 0.049063 
No. of Observatlons 10 No. of Observations 10 
Degrees al Freedom 8 Oegrees of Freedom 8 

X Coefficlent(s) 0.949 X Coefficlent(s) 0.033 
Std Err al Coef. 0.003767 Std Err of Caer. 0.051365 _-_- -

Vlll.5. Regresslon Output: Vlli.6. Aegression Output: 
Constan! -301.18 Constant -62.11 
Std Err al Y Est 0.060622 Std Err Of y Est 0.147224 
A Squared 0.998139 ASquared 0.800672 
No. of Observations 10 No. of Observatlons 10 
Oegrees of Freedom 8 Degrees et Freedom 8 

X Coefficlent(s) 0.157 X Coefficlent(s) 0.033 
Std Err al Caer. 0.002397 Std Err al Caer. 0.005821 

Vlll.7. Aegresslon Output: Vlll.8. Aegresslon Output: 
Constan! -107.423 Constan! -189.217 
Std Err al Y Est 0.085159 Std Err al Y Est 0.668283 
A Squared 0.971394 ASquared 0.625056 
No. of Observations 10 No. of Observations 10 
Oegrees of Freedom e Degrees ar Freedom e 

X Coefficlent(s) 0.0555 X Coefficient(s) 0.0965 
Std Err of Coef. 0.003367 Std Err al Caer. 0.026424 
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IX.1. Regresslon Output: IX.2. Regresslon Output: 
Constan! 1087.527 Constan! 1570.543 
Std Err al Y Est 1.556787 Std Err al Y Est 0.664084 
RSquared 0.904508 RSquared 0.990799 
No. al Observatlons 11 No. o! Observatlons 11 
Degrees al Freedom 9 Degrees al Freedom 9 

X Coefficlent{s) -0.543 X Coelliclent{s) -0.781 
Std Errar caer. 0.05BB1 Sld Err al Caer. 0.025087 

IX.3. Regression Output: IX.4. Regresslon Output: 
Constan! -1846.84 Constan! -51.3 
Std Err al Y Es! 0.089815 Std Err al Y Est 1.224745 
RSquared 0.999885 RSquared 0.053501 
No. al Observations 11 No. al Observatlons 11 
Degrees o! Freedom 9 Degrees al Freedom 9 

X Coefficlent{s) 0.949 X Coelliclent(s) 0.033 
Std Err al Caer. 0.003393 Std Err al Cae!. 0.046267 

IX.5. Regresslon Output: IX.6. Regresslon Output: 
Constan! -301.18 Constant -62.11 

Std Err º' y Est 0.057155 Std Err al Y Est 0.138804 
RSquared 0.998301 RSquared 0.814841 
No. al Observa1ions 11 No. ar Observatlons 11 
Degrees 01 Freedom 9 Degrees ar Freedom 9 

X Coelliclent{s) 0.157 X Coefflclent{s) 0.033 
Std Err al Cae!. 0.002159 Std Errar Caer. 0.005244 

IX.7. Regresslon Outpul: IX.8. Regresslon Output: 
Constan! -107.423 Constan! -189.217 
Std Err ar Y Es! 0.080289 Std Err ar Y Est 0.630063 
RSquared 0.973824 R Squared 0.646191 
No. al Observatlons 11 No. o! Observatlons 11 
Degrees al Freedom 9 Degrees ql Freedom 9 

X Coelliclent{s) 0.0555 X Coelliclent{s) 0.0965 
Std Errar Caer. 0.003033 Std Errar Caer. 0.023802 
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X.1. Regresslon Output: X.2. Regresslon Output: 
Constant 1087,527 Constant '1570.543' 
Std Err of Y Est 1.476898 Std Err º' y Est 
A Squared 0.911955 RSquared 
No. ol Observations 12 No. of Observalions 
Degrees of Freedom 10 Degrees of Freedom 

X Coefflclent(s) -0.543 X Coefliclent(s) -0.761 
Sld Err of Coef. 0.053354 Std Err ol Coef. 0.022759 

X.3. Regresslon Output: X.4. Regresslon Output: 
Constant -1646.84 Constant 
Std Err Of y Est 0.085206 Std Err of Y Est 
A Squared 0.999695 RSquared 
No. of Observallons 12 No. of Observallons 
Oegrees of Freedom 10 Degrees of F reedom 10 

X Coefflclent(s) 0.949 X Coefflclent(s) 0.033 
Sld Error Coef. 0.003076 Std Err ol Coel. 0.041974 

X.5. Regression Output: X.6. Regresslon Output: 
Constant -301.18 Constant -62.11 
Std Err º' y Es! 0.054222 Std Err or Y Est 0.131661 
A Squared 0.996446 A Squared 0.62795 
No. al Observations 12 No. ol Observalions 12 
Oegrees or Freedom 10 Degrees or Freedom 10 

X Coefliclent(s) 0.157 X Coefflclent(s) 0.033 
Std Error Coer. 0.001959 Std Err of Coel. 0.004757 

X.7. Regression Output: x.0. Regresslon Output: 
Constan! -107.423 Constan! -169.217 
Std Err of Y Est 0.076169 Std Err of Y Est o.59n3 
A Squared 0.976009 RSquared 0.666352 
No. or Observatlons 12 No. or Observalions 12 
Degrees or Freedom 10 Oegrees o! Freedom 10 

X Coefflclent(s) 0.0555 X Coefliclent(s) 0.0965 
Std Err of Caer. 0.002752 Std Err or Coef. 0.021593 
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Comentarlos acerca de los cuadros. 

Existen en la actualidad paquetes de software útiles para el . manejo ·de 

datos númerlcos, con los que también se puede realizar regreslOn, herramienta 

que-. SirvlO para hacer pronósticos. La ayuda de este tipo aminora el_._ t~~b~Jo', 

no con esto lo suple, ya que es necesario estudiar los res~lí~d~sf-°Y(~~~-- :-~u>-' 

grado de efeclencia, asl mismo analizar la relación de variables. -para. poder

apllcartas en un algoritmo como éste,. 

La implantación del modelo implica el am\Usls de tos _resultados ::d;-<. laS-: 

tablas de regresión, respecto de nuestra metodologta estadlstlca: 

Constant a a 

Std Err of Y Est = '1' 

R Squa.red = r 2 

No of Observatlons = n 

Oegrees of Freedom = n - 2 

X Coefflcient!s) = b 

Std Err of Coef = Üb 

Con base en la teorta estadlstlca especificada en el capitulo U se pueden 

comentar los datos de la Regresión, no sin antes hacer referencia a los 

cuadros lV.7., IV.S. y IV.9. que fueron el ortgen del cuadro ResOmen de 

Pronóstico. El Coeficiente de Glni en el cuadro IV.7. indica que para 1970 el 

82..447. de la población se encontraba mal distribuida respecto del ingreso, ya 

para 1980 esta situación habla mejorado con 66.777. de la población en este 

rubro (cuadro lV.B.). El cuadro lV.9. refleja que para 1990 la situación no 

mejoró, habiendo un incremento del 6.611 •. 

Los tres primeros renglones del cuadro Pronóstico de los porcentajes de 

población económicamente activa por grupos de ingreso mensual. fueron 
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elaborados en base a la información ya existente y con ayuda- ·de:l Coeficiente 

de Ginl obtenido para cada década. Partiendo ·d.e esos renglones· se. con~~ruyó 'el, 

cuarto; el quinto fue el resultado de aplicar regresión -a- los-, cÚátro.-'.-pÍ'imeroS 

renglones y ast sucesivamente hasta llegar al renglón· nQ.mero' 13 o>·det af\o 

2000. Para calular la celda {1,1) fue neCesario ·;r- ~~a~~~':.·~~1.:!;::~·:.Y : asl 

respectivamente para cada celda; si se observan los cuadros.,.de ~!'~'&_r~ii~-n.)~a-

1991, resaltan como buen pronóstico los porcentajes ·de P~b!-.;ción 

económicamente activa para los grupos de ingreso 2, 3, · 5 y 7, ya que r 2 es muy 

cercana a 1, lo que indica que m;).s del 901. de la varla-ción total en porcentaje 

se ha explicado por las variaciones en fecha para los rangos de ingreso 

{0.51-1), u.01-21, 13.01-5) y l7.0l-10], mientras que el peor pronóstico se 

ha hecho para el grupo de ingreso 4 o (2..01-3), ya que menos del 21. de la 

variación total en porcentaje se ha explicado por las variaciones en fecha. 

Esta perspectiva se repite para la regresión de 11 hasta X, con la salvedad de 

que el pronóstico es cada vez mejor, esto se explica por la cantidad de datos 

agregados para cada uno de los cá.lcutos. 

Respecto de la tabla de pronóstico, se podrla obtener una visión optimista 

basada unicamente en los extremos: gente con escasos recursos (rango 1) que 

desciende drá.stlcamente en 14.381., partiendo desde 1970 hasta el al\o 2000, y 

gente con altos recursos h-ango 8) que aumenta considerablemente; pero si 

observamos el resto de los rangos vemos que las cosas se mantienen al mismo 

nivel poblacional, incluso empeoran, como en el caso del rango 6 y 3 

respectivamente, ademas, por el pflrrafo anterior podemos notar que los 

pronOstlcos má.s optimistas no son muy buenos, inclusive son m;).s negativos, ast 

que no podemos afirmar que la dlstrlbución del ingreso será. má.s equitativa en 

el futuro, sino, que de continuar como vamos llegaremos a empeorar al 

respecto. 
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Prueba F sobre 13. 

Otra manera de medir que tan buenos o malos estuvieron los pronósticos. es 

con la tabla ANOVA. pero para e¿o necesitamos calcular séT o lo qu~ es lo 

mismo m11 1 para asl poder obtener SCR. Ya que contamos con rr y al elevarla al 

cuadrado obtenemos SCE. 

Si obser:vamos las pruebas f ?bte~f~as y _las comparamos con las F'f1.n-21 

correspondientes Verlffcam~S I~~-- ·reS~Í-t~dO~.,_·~terlores,cuyo parámetro era r 2• 

Para el cuadro de regre~Íón -·¡ no'. ¡)Odemos rechazar la hipótesis nula para los 

grupos de ingreso 1. 2. 4, - 6,- 7" y :·a nf con IX = O.to, para el cuadro 11 la 

situación es 1~ mlsf!la_ eit __ ~os :.grúpos 4 y 8, pero a partir del cuadro 111 y 

hasta el _X rechazamos la hipótesis nula 13 = o para todos los grupos de 

Ingreso. La F que sirve para rechazar Ja hipótesis nula en el cuadro 111 y 

todos los grupos de ingreso es aquella con IX = 0.10, para el IV a: = 0.025, 

para el V a: = 0.01 y del VI en adelante con a = 0.005 ya podemos rechazar f3=0 

para todos los grupos de ingreso. Esto comprueba aquello de que el pronóstico 

se mejora al agregar datos para el cá.lculo del mismo. 

Por otro lado, se veta que para ciertos grupos de Ingreso, má.s del 907. de 

la variación total en porcentaje de población se explicaba por las variaciones 

en fecha, dicho fenómeno se verifica tambl~n con la prueba f, ya que si 

ordenamos para cada cuadro las F respecto a los grupos de ingreso que más 

rechazan la hipótesis nula, obtenemos el mismo resultado en los diez :grupo de 

ingreso 3, s. 2, 7. 1, 6, 8 y 4. Lo que significa que nuestro pronóstico 

optimista acerca de los más pobres y los ma.s ricos no es muy confiable, pues 

los grupos 1 y 8 se encuestran dentro de los mal pronosticados y ademá.s 

reitera que las cosas seguirán iguales para los grupos intermedios. Lo que nos 

da por conclusión general que si la situación sigue como hasta ahora, la 

distribución del ingreso no se hará equitativa para ai\os posteriores 

90 



SCT·SCR F(l,I) 

1.1. 460.2685.l .. ,,. .. 2.70351!1.5 

1.2 1877 5613 17510 1219922 3013514 

l3 """"' 31066572 ... 02118 00181333 

" •1111 o •. os 281.1071 ,,,.. 18766027 

" .... 0-.015 31.6899 312987 021111 1.25(!0!i.54 

11 a ... 1811274 1825.'.IJJJ 061905 106165 

a- 995 1.573!l& 1116245 0~121134 

SCT·SCR "~ 
11.1. 511220572 47460011 "''''" 112 2120 0589 19.J87•36 17933009 18071833 

113 '103 229:? 
'""' 3068 "'""" 1U2896J 

114. 8125:?901 70011:?38 "''""''" :?09381!>.l 

11• •"185 41816605 40896995 7.1813007 97700078 ., .. 0 .. 975 44599~9 

11.7. "'" 0•.99 :?144275.5 0914591 63 74658 

24 236053 4403~.5 50312'1l29 

SCT·SCR r1,J 

llU. 488.IU&42 120.45127 49699624 

Ul.2. 2338 6424 211:1.n!>l 5028125 

1113 l2J~428 40106.795 
1007.0359 93011688 e260nD2 

1115 a .. 95 54102Ba2 271833J9 
o- 975 57.1828.56 20.302879 

111.1. •34.1 o-.w .. ,.,,. .. 37.045513 1.1451();'.)e 177837« 
Ul8. •558 a. 095 "'638G405 14.420025 

ser. scR f(l.4) 

IV.• 6450~48 400 995.13 1J9 60008 
IV2. 2535.1J18 2276.1991 257!M05 

""""" IV< .. ,. 123027Q1 121113239 '""""" 12~!M99 

IV . .5. •7.71 ""'"""' 6789613 """"" 5619 226.J 
·0012.2 Oa.1175 71.135706 0.5M252 54.002491 

•:?12 o.,. 43374.162 47028801 1331057 31!17.082ft.S 
IV•. •31.3 G•.995 42.96281 e.sn133 2Q.4J1717 

SCT·SCR F1.5 
667.94751 50!!.71379 15687127 11Q79101 

V.2 2417.7536 291.59967 1836.7018 
V3 1105032 4259137 145664.5 
V.4. a ... oo 100.5871 14265721 11314941 2005.J.595 
v.• •8111 Ow.95 9!)31.1018 

•100 a .. _915 84 76657 84078229 0.65361114 94241844 
V.7. •183 o •. 99 588957.J.5 573812 1.502931.5 

•22.8 Gw995 '"""" 45254381 7.2618173 !IQ.811572 
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SCT·SCíl f(t,6) 

50671642 17352!.>U 28tl39'4M 
Vl2. 26651061 2Sol9 7654 32468071! 2'l449007 

13204 872 12130 roe 47456465 
vu. IMI~ 1637.7795 11823767 3UJOCM5 
VIO. .... a .. 95 9732220') 96020!175 13011442 15!132.378 
V\.11. 98642195 !1789!i026 01182t">G9 14912115 
Vl.7. 69780236 181125;)9 1037.0J2 

~6466. ..... 788J7369 

SCT·SCR F 1.n 

VI" ""'''" '"'"""' 4274!M27 
V\1.2. .l001234ll 2642.2ti64 3~39936 
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o- 015 

º""' 
r.687"9 848214a8 

SCT·SCR 
70957782 4911.Hll'l.1 207.07115 60'J 33391 

V\112 3t19747 27256'169 3930031l"l 634117453 
VlU.3. 1720007 

Vlll.5. 0•95 
V\110. •7.57 0•.975 08482494 31307936 

.. 113 º"" 00635117 20208925 2229.3097 
Vlll.9. 0 .. 095 783-4~76 90823297 

F(t.9) 

cu 711140364 40798?6-4 ?2500742 8J9242'>4 

'""- =·- 2790471)4 4309-1437 871)4~ 
20208 912 19577 763 631.14022 7CMl64.7 

"''· a ... oo 2291.42.11 'Z27718 12.76.J092 
lll~ a-.i!S 1430764a 

•721 0 .. 015 428.48168 
lll7. º"" '"""" .10854725 

G•.995 00667137 97011&411 21993730 

SCT·SCR Fl,10 
72068717 472.IM685 245.~909 1125.7844 

""""" 2837.4!>83 47095478 

2203989& 600.ISOM 
J«. o-oo , ...... 
u 0•.95 

0•.975 15562002 57122'621 
11707272 2.41245(18 4156213 

u. Oa.'"15 10.351047 
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CONCLUSIONES 

Ahora lo importante para el desarrollo del pals es buscar la implantación 

de un modelo que al mismo tiempo que permita el crecimiento económico, se de 

desarrollo social, distribuyendo más equltatlvamente el ingreso entre todos 

los miembros de la sociedad mexicana. Es decir, un modelo redlstribuldor del 

Ingreso, para lo cual serla necesaria una verdadera y real reforma económica, 

cuya caracterlstlca principal fuera atacar los problemas de fondo, los 

estructurales y buscando su Impacto en el rubro productivo para que 

paulatinamente se resuelvan los problemas y se alcance la meta del desarrollo 

económico. 

Lo anterior, obliga a definir esquemas de polltica económica, acordes con 

los tiempos de modernidad que el pals debe enfrentar, derivado de su 

Incorporación al TLC y al GATf. en el que la sociedad en su conjunto se 

beneficia con dicha Incorporación. 

Es impostergable el proceso de reducción de la brecha entre la miseria y 

la riqueza, lo cual evitará. la inestabilidad polltico-soclal, elemento 

fundamental para que un pal~ se ~~~arrolle' en armenia. 
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APENDICE 
Razon es· la relación d~ tamaf\o entre, 2 ní&,meros, Cuaiesqulei-á a/b, se. dividen en 

tres categOr:las: ~~·' ·,~~~~ll~~·~~~~;?~~e·~·: :i~~e·~~Í·~ne·~ ·- los · ele~entos de. -úO ~-rilyei--so · 
'· ;, . ::·,·:-.- ::~.:··· ,'-;-'~--' ·: • .- - '·' ~.· .. , -··.>>e·:.·; 

(mujeres/hombres~ ·universo·--~ población), 'b) aquellas en· 0 l8.s que se conSidera 

una -P~te ~el urilver~~- _ co~ -~!-. _':~odo ._:(población _mas~ullna/p.obtacl~~-:, __ t~~~IJ .. --~J __ _ 

quell_as _·que i_nvolucran 2. universosº (densidad de población = poblac~6n/Km2).-: 

Razon de cambio es el cambio que hay en la población· del tiempo. 1 al -2·-,-~0-

relaclón a la población que habla en el tiempo 1 (pz - p1}/p1. 

Una Tasa debe expresar el crecimiento como un camblo_relatiyo_en éL~ª~!l~º--P~~ 

afio.Para traducir la razón de cambio a tasa de crecimiento, se ·divide-.- entre 

· el Intervalo de tiempo que ha transcurrido (pt+h - pt)/(¡it'h) 

Crecimiento arltmetlco, su hipótesis es que la poblac~6n 

poblaclonal ai'io con af\o 

Crecimiento geometrlco, 

de la población inicial 

tasa de crecimiento geométrico = r'= 

Crecimiento exponencial, 

continua en cada instante 

tasa de crecimiento exponencial = r = [ln(pi.tv'pt}]/h 

r''>r'>r 

¿Cuá.l es la tasa más adecuada para pronosticar el crecimiento poblaclonal? 

La hipótesis de la tasa de crecimiento poblaclonal se acerca más a la 

realidad, ya que el crecimiento real de la población es continuo y en ese 

sentido la r es la tasa má.s adecuada, pero, los datos o la información para 

calcular dicho crecimiento esté. dada de manera discreta, entonces es mejor 

usar r'. 
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