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Introducción. 

La pobreza ha sido un problema recurrente en la historia de la sociedad humana, sin duda, ha 
existido desde tiempos remotos. Esta se puede definir como la privación en las capacidades de las 
personas para realizar la vida que ellas valoran (Sen, 2000:114); en ella, pueden influir uno o 
múltiples factores, que van desde la privación del ingreso, de la participación politica o social, por 
la desigualdad, por la inseguridad y/o por la contaminación ambiental. Su manifestación, también, 
puede observarse a través de diferentes realidades sociales. 

La pobreza es el acercamiento más próximo a la realidad humana, donde el sujeto se 
objetiva ante su medio. En el municipio de Ecatepec, la manifestación de la pobreza puede verse en 
el desempleo, en la carencia de ingreso, en la construcción deficiente de las casas que parece que 
nunca son obra concluida, en la delincuencia y en los asentamientos irregulares, y es más 
importante cuando parece contener a gran parte de la población. 

Aunque la pobreza es un tema "antiguo" los retos para explicarla siguen presentes. Más aún, 
el tema se presenta algunas veces oscurecido. Esto se debe a que se le teoriza, por un lado, como un 
problema de fácil superación que sólo depende de la voluntad de las personas, y por otro, como un 
problema inherente a la existencia de un orden social o en donde los resultados de las condiciones 
históricas - geográfica~ son tan determinantes que la vuelven insuperable. 

Las dos visiones pueden explicarla pobreza, pero la primera no tiene en cuenta las 
condiciones en las que se desenvuelven las personas, localidades, regiones y paises, es decir, el 
contexto mundial; y la segunda niega toda posibilidad de superarla con bases a sus propias 
características internas. 

Ahora, sí se toman estos dos aspectos y se ven desde la perspectiva de la Economía, la 
explicación parece obtener un toque de simplificación, si bien, en la pobreza no sólo influyen 
factores económicos, estos, por lo menos son una fuente importante de explicación. El crecimiento 
económico - entendido como la expansión de la producción de bienes y servicios - es la actividad 
por la cual se ha intentado conseguir el bienestar material de las personas. Así que el relacionar el 
crecimiento con la pobreza lleva a buscar como se produce éste y que factores influyen en él, 
teniendo en cuenta el contexto mundial, pero también cuales son las capacidades internas de una 
unidad económica que la conviertan en una promotora de su desarrollo. 

En función de que la investigación de la pobreza se concretiza en Ecatepec, uno de los 
municipios más importantes demográfica y económicamente de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (ZMCM), resulta conveniente iniciar el trabajo centrando el interés en los 
antecedentes históricos del municipio. Hoy conocemos una realidad con su propia dinámica - en la 
que actúan e interactúan determinadas fuerzas y vectores -, pero qué tanto la situación actual de la 
localidad ha estado influida en su configuración por procesos anteriores. El municipio de Ecatepec, 
tal como lo conocemos en la actualidad, es resultado de los modelos de industrialización de los 
paises en vías de desarrollo que se inician en los años cuarenta del siglo XX. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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México, como país en vias de desarrollo, tuvo un proceso de industrialización importante en 
los años cuarenta del siglo XX, este se ubicó principalmente en la llamada ciudad central (ciudad 
de México), de los años que van de 1940 a 1970. Este modelo llevó a que el país crecería con una 
gran desigualdad regional y propició un gran crecimiento industrial en la ciudad, que en los años 
setenta concentraba alrededor del 50 por ciento de las remuneraciones al personal ocupado y del 
valor agregado bruto de las manufacturas. Este proceso convergió - al mismo tiempo -, con el 
deterioro del sector agropecuario y de las condiciones de vida de la gente que trabaja en él y 
provocó movimientos de atracción a la ciudad qué se combinaron con factores de expulsión que se 
presentaron en el campo. Con el pasar del tiempo, esto ocasionó una gran concentración 
poblacional y que la ciudad fuera integrando unidades contiguas formando la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, siendo el municipio de Ecatcpec incorporado en los años sesenta. 

En lo referido anteriormente, sin duda, se puede encontrar evidencia de como un proceso de 
industrialización, con el fin de obtener crecimiento económico influye en las condiciones de vida 
de la población, lo cual forma parte de las características de los países en vías de desarrollo y es 
aplicable a Africa, Europa Oriental y América Latina. 

En México de 1940 a 1980 el Estado fue el promotor y el dirigente de las actividades de 
producción para el logro del crecimiento económico, pero en los comienzos de la década de los 
años ochenta del siglo XX hay nuevas fuerzas que inciden el crecimiento: la apertura comercial y 
la expansión de los mercados, por un lado y 1<1 influencia que tiene la innovación tecnológica, por 
otro. Estos dos vectores apuntan hacia una nueva perspectiva de crecimiento en la que la 
producción se está relacionando de manera diferente y que desemboca, por tanto, en situaciones de 
estudio nuevas para las ciudades, regiones y para las localidades - o en el caso de esta investigación 
para el municipio de Ecatepec -, en tanto que políticas económicas emprendidas globalmente 
pueden afectar a una localidad que se encuentra a mucha distancia de los centros de la toma de 
decisión, y en donde cada país, región y localidad participa con sus propias potencialidades. 

Es conocido que los paises, regiones y localidades de los paises desarrollados tienen menos 
pobreza, en una parte, debido a instrumentos y estrategias económicas que les han permitido 
apropiarse de recursos humanos, económicos y naturales a escala global, en otra, debido a sus 
actividades de producción. 

Entonces, aunque los paises en vías desarrollo tienen una configuración histórica que 
explica su situación de pobreza, si el crecimiento económico es entendido como una medida que 
tiene como objetivo incrementar el bienestar material de la población, se deben de dilucidar los 
senderos por los cuales estos paises, regiones o localidades pueden transitar para lograrlo. 

En este mismo sentido, si en el crecimiento económico tiene influencia la tecnología, debe 
de existir una estructura industrial mundial que se diferencia por el mayor uso de este factor y que 
favorece al crecimiento de la producción. Así, en la ZMCM y en Ecatepec deben existir rezagos 
tecnológicos y, por lo tanto, problemas o fallas en el crecimiento económico. Lo cual es una 
influencia negativa sobre las condiciones de vida de la población de la ZMCM y del municipio de 
Ecatepec en tanto pueda asociarse a la generación y a la configuración de la pobreza. 
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Lo dicho anteriormente ofrece un marco analítico y una aplicación para relacionar como una 
estructura mundial de crecimiento económico con base en la industrialización y en la.apertura 
comercial influye en la configuración de la pobreza en el municipio de Ecatepec en los .años que 
van de principios de los años ochenta del siglo XX a los inicios de este siglo. 

Esta investigación parte de relacionar el crecimiento económico y la pobreza en un contexto 
mundial. Paul Romer ha señalado que el crecimiento económico con base en la tecnología es el que 
ha llevado a incrementar, de manera sostenida, el ingreso per capita de Japón (Romer, 1990, 1991 ), 
siendo elementos importantes la innovación tecnológica, la formación de capital humano y el 
comercio internacional; Banco Mundial asocia al crecimiento y a la Globalización la reducción de 
la pobreza de los paises y dentro de ellos (WorldBank, 2002); y Singh y Dhumale señalan que la 
pobreza y la desigualdad en los paises en vías de desarrollo se deben, en gran parte, a la 
Globalización y la tecnología (2000: 21 Y 25). 

Asimismo, en los últimos años se han incrementado las investigaciones que intentan 
distinguir potencialidades locales para el crecimiento económico. Aunque es muy común que se 
hable de tecnología, se sabe poco de la situación que tienen las localidades, cuáles son sus bases 
para el crecimiento y la posición qué ocupan dentro de la estructura mundial. Por eso, es necesario 
conocer las capacidades del municipio de Ecatepec con base en sus propias potencialidades, 
teniendo en cuenta la disminución de la participación de los Estados en actividades de producción. 

La metodología que se utilizó en la elaboración de esta investigación fue el método analítico 
y la escuela del pensamiento económico en la cual se apoyó es en la neoclasica y, particularmente 
en la teoria endógena de crecimiento económico por medio de la innovación tecnológica, pues ello 
permitió argumentar con verosimilitud sobre la asociación entre pobreza y tecnología. Pero en la 
medida en que la realidad social no es sólo económica, y que en la misma economía influyen las 
condiciones históricas y sociales, se hace necesario auxiliarse con otros enfoques, por eso se utilizó 
la visión del sistema - mundo en donde el contexto mundial y el tiempo mundial son muy 
importantes (Wallerstein, 1979:12) y la visión de la pobreza de Amartya Sen con base en la 
privación de las capacidades, que es más amplia que la visión neoclásica de utilidad y deseabilidad 
en los bienes. Las herramientas utilizadas son la estadistica y la investigación fue de tipo 
documental. 

Si bien, en esta investigación se ha optado por lmmanuel Wallerstein para tener una visión 
del sistema - mundo, se sabe de las criticas de ésta escuela a las propuestas de interpretación 
económica neoclasica, como la igual postura de Amartya Sen. Lo que se presenta no es, ni con 
mucho, un intento de reconciliarlas, se trata, en todo·caso, de utilizar las herramientas analíticas 
que mejor permiten abordar el problema cori vista en construir una aproximación teórica y empírica 
de la pobreza en el municipio de Ecatepec; El resultado del trabajo realizado se expresa en los 
siguientes capítulos. 

El capitulo 1 tiene dos apartados. En el primer apartado se verá el entorno mundial en el 
cual se esta llevando la producción y la teoría de innovación tecnológica basada en la escuela 
neoclásica de crecimiento endógeno, esto apoyara la comprensión del por qué se enfatiza en la 
tecnología como factor principal del crecimiento económico; y el apartado dos está dedicado a la 
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revisión de conceptos y medidas de pobreza y cual es la que se va a tomar en esta investigación, 
considerando que el objetivo principal de todo el crecimiento económico es contribuir al bienestar 
material de la población. · 

El capítulo 2 está dedicado a los antecedentes del municipio dé Ecatepec en años anteriores 
a 1980 o también puede ser visto como su configuración histórica. En él se presentan las 
condiciones anteriores del municipio con base a un modelo de desarrollo basado en la 
industrialización por sustitución de importaciones, en el cual tuvo gran influencia la intervención 
del Estado. Asimismo, se verá las condiciones actuales de la pobreza en la población del municipio 
- que es el problema sujeto a estudio en esta investigación -. En el primer apartado se analizan, de 
manera general, las características del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México de 1940 a 2000; y en un segundo se aborda la situación social de la población en el 
municipio de Ecatepec con base a índices de pobreza descritos en el capítulo 1, permitiendo 
conocer la incidencia, intensidad y severidad de la misma. 

En el capítulo 3, se presentan los rasgos generales del nuevo modelo de crec1m1ento 
económico que hace hincapié en la innovación tecnológica, en la Globalización y en la forma de 
participación desigual de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Se muestran las 
características de los procesos de producción en los últimos 20 años, en donde es importante la 
adaptación de conocimientos, las innovaciones y la tecnología que tienen las localidades de los 
países en desarrollo. Dentro de ello se verá el desempeño de México y de la ZMCM. Sin duda, este 
capítulo resulta ambicioso, pero permite teorizar sobre posibles relaciones causales entre el proceso 
de producción global y las situaciones locales. 

En el capítulo 4 se aborda la influencia que tiene la estructura industrial mundial sobre la 
configuración de la pobreza en el municipio de Ecatepec, partiendo de las actividades de su 
estructura industrial, de su personal ocupado y de las remuneraciones. También se verá la posición 
que Ecatepec guarda en la incidencia, intensidad y severidad de la pobreza respecto a otras 
unidades de la ZMCM y se relacionará el efecto que tiene la estructura industrial mundial en la 
configuración de la pobreza en el país, en la ZMCM y en el municipio de Ecatepec. Por, último, la 
parte final de la investigación estará dedicada a· las conclusiones. 
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Capitulo 1. 

1. Marco teórico de referencia . 

. . Hace más de dos siglos la Economía, como disciplina científica, estudia los factores que 
contribuyen a la producción de bienes y servicios y como se distribuyen entre la población, 

.teniendo en cuenta que el incremento de la producción tiene como uno de sus objetivos que. la 
población mejore sus condiciones de vida a través del tiempo. Entonces, uno de los supuestos para 
elevar el bienestar de la población - el bienestar material -, es incrementar la cantidad de bienes y 
servicios producidos en determinados períodos de tiempo, es decir, que se presente el crecimiento 
económico. 

En México, sobre los últimos 50 años el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2000 - 2006). 
señala: "Desde mediados de los años cincuenta hasta mediados. de los setenta, el ingreso de la 
mayoría de la población creció de manera continua ( ... ) En contraste las crisis económicas 
recurrentes de los últimos 25 años mermaron considerablemente la capacidad adquisitiva de la gran 
mayoría de la población económicamente activa ( ... ) en consecuencia, aumentó el número de 
mexicanos en condiciones de pobreza o pobreza extrema" (Poder Ejecutivo Federal, 2001 :76) 

Teniendo en cuenta este aumento de mexicanos que viven en situaciones diferentes de 
pobreza, el PND señala lo que requieren las anteriores condiciones: "La sociedad mexicana ( ... ) 
aspira a un crecimiento estable y sostenido( ... ) Un crecimiento de esta naturaleza se caracteriza por 
niveles bajos de inflación y consecuentemente, por certidumbre en los mercados financieros, por el 
incremento de la competitividad y por su ampliación a sectores y regiones que no han sido 
participes de su crecimiento ... " (Poder Ejecutivo Federal, 2001 :97) y en donde uno de sus pilares es 
"La extensión de los frutos de la apertura (económica) y de la competitividad a segmentos más 
amplios de la población ... " (Poder Ejecutivo Federal, 2001 :97. El paréntesis es mio). 

Las citas anteriores llevan a indicar por una parte (con un carácter oficial, no científico), el 
deterioro del bienestar material de la población en los últimos años, y por otra, el énfasis que se 
hace en el crecimiento económico con base en la apertura económica como su solución. Surge, en 
primera instancia, una confrontación, la pregunta practica y científica de cómo es que se va a lograr 
ese crecimiento económico. 

Lo anterior es importante por tres cosas: la primera es porque en los últimos 15 años la 
tecnologia ha sido un factor importante para explicar el crecimiento económico (Romer, 1990:71; 
OCDE, 2001: 1 ), tanto, que es ésta la que puede explicar las diferencias de crecimiento entre los 
paises desarrollados y en vías de desarrollo; la segunda, porque en los países de América Latina, 
desde inicios de la década de los ochenta (excepto Chile), han tenido cambios en sus aparatos 
productivos para adaptarse a un modelo de crecimiento con base en la apertura comercial buscando 
aumentar su capacidad productiva (Katz, 2000:7) e incrementar el bienestar de su población - han 
atravesado por una serie de reformas estructurales que han llevado a la apertura de la economía, a 
la desregulación de múltiples mercados, a la privatización de activos del Estado y la practica de 
medidas de estabilización como lo sería el control de tipo de cambio y de la inflación (Clavijo y 
Valdivieso, 2000:5; Huerta, 1999:15)-; y tercero, que los Estados - Nación han disminuido su 
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importancia como las unidad~~ primarias de decisión, y ahora se encuentran " subordinados a 
algo más general que es el mercado mundiál..." (Wallerstein, 2000:222). 

Por otra parte, sí Jos Estados - Nación ya no son las unidades primarias de decisión, ahora 
esta actividad Je corresponde a' las propias regiones y las loéalidades. 1 Entendido cómo que son las 
encargadas de llevar iniciativas de producción dentro de un "mercado mundial" para mejorar sus 
condiciones de bienestar, atendiendo a sus características y potencialidades internas. 

Es por ello, que las expectativas futuras de crecimiento económico deben de considerar 
estos tres cambios, como se acaba de observar, hi ·apertura comercial se considera uno de los 
pilares. Por eso, es importante conocer tanto la situación de una Nación como Ja de sus regiones y 
sus localidades y el estado de la tecnología que utilizan en sus actividades de producción. 

Generalmente, Jos sujetos de estudio en Ja economía son las naciones, las industrias, y las 
empresas, dando importancia a cuánto producir y cuándo hacerlo (Olivera, 1999, 2001 :375) y el 
espacio, comúnmente, ha sido tomado como homogéneo (Ruíz Durán, 1997; 433), pero como 
resultado del nuevo ambientf? económico es importante, también, dónde se produce y cómo se 
relaciona esto con el estado de las condiciones materiales de vida de una población. 

En ese sentido, al municipio de Ecatepec, perteneciente al Estado de México y a Ja Zona 
Metropolitana de Ja Ciudad de México (ZMCM) se le tiende a asociar como una unidad 
homogénea de esta última. Para saber cuáles son sus condiciones de producción industrial y de 
pobreza de su población - en el momento en que las políticas del Estado han perdido peso en 
comparación con años atrás - es que se plantea esta investigación, en la cual se verá el efecto 
directo que tiene la estructura industrial mundial en la configuración de la pobreza en el municipio 
de Ecatepec, México, entre 1940 - 2000. Considerando - para ello -, que son gobiernos municipales 
que en un esquema descentralizado, están facultados para actuar directamente con Ja planeación 
territorial, ambiental y con el suministro de servicios públicos e infraestructura básica ( Ziccardi, 
2000:12). 

1.1. El crecimiento económico y In innovación tecnológkn. 

El crecimiento de los flujos financieros y comerciales junto con el uso de las tecnologías de 
comunicación e información (ICT) se teorizan como componentes del proceso de Globalización de 
las dos últimas décadas del siglo XX. Estas han generado una mayor interdependencia entre las 
economías de los países desarrollados y en vías de desarrollo, identificándose efectos en el 
crecimiento económico, en Jos marcos institucionales y en el aparato productivo (Dussel Peters, 
l 999b: 13-23; Katz, 2000:5), pero también, en las condiciones de la vida de la población; abarcando 
aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y demográficos. 

1 Para el concepto de región se comparte la pcrspcclÍ\'o de Palacios, Juan José, "El concepto de rcgión 11
, Áviln, 

Sánchc7. Héclor (compilador}, l.ecturas efe aná(/s/.< regional en México y Am.Jrica latina, Uni\'ersidad Autónomo de 
Chapingo, México, 1993. p 104 • I 05, donde señalo: "ámbilo cuyo interior se cumplen ciertos requisitos de scmejon7.0 
u homogeneidad" y "porciones. determinados de superficie terrestre o partir de criterios espccificos y objetivos 
preconcebidos los cunles pueden pro\'enir ( ... }de las ciencias sociales". 
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En este ámbito los Estados - Nación han sido desplazados, parcialmente, de ser actores 
económicos importantes de 1940 a 1980, hacia Estados con menos poder y funciones2

, 

expresándose en las modificaciones a los marcos institucionales vía cambios a la ·leyes 
Constitucionales u otras normas.3 Por ello, las políticas nacionales de crecimiento y desarrollo 
económico tienden a no ser función del Estado y por consecuencia, las regiones y localidades 
adquieren mucha importancia como lugar principal donde se extienden las iniciativas de 
producción. 

El crecimiento económico, generalmente, se refiere al aumento de la producción de bienes y 
servicios en un periodo determinado, ya sea que se logre por mecanismos estrictamente de mercado· 
o con intervención estatal; en el cual, no se considera como se distribuye lo que se produce en la 
población - porque se da por un hecho que tiene efectos positivos -. El desarrollo económico a 
diferencia del anterior, hace énfasis en la distribución para que cuando se presente el crecimiento 
económico o no se presente, los bienes y servicios se distribuyan de una manera adecuada. 
Teóricamente, ambos conceptos o los procesos a los que hacen referencia pueden lograrse con los 
mecanismos de mercado o con la intervención del Estado, aunque, en la actualidad, el centro del 
crecimiento económico es el mercado, y el desarrollo crítica las fallas de este mecanismo y gira 
hacia factores no- económicos para intentar distribuir los recursos generados. 

Históricamente, el crecimiento económico en todo el siglo XIX y parte del siglo XX con 
base en la industrialización fue el mecanismo único por el cual se pensaba se conseguirían 
incrementos en la prmlucción y el bienestar de las personas. Después de la crisis mundial de 1929 y 
de la Segunda Guerra Mundial, al lado del concepto de crecimiento económico se empieza a 
manejar el de desarrollo económico expresado en el estado benefactor, el modelo desarrollista 
latinoamcricano,4 la industrialización coercitiva de la Unión Soviética (Habermas. 1998: 41) y de 

2 Norberto Bobbio apwtla que el limite del poder del Eslodo cslá representado en el estado de derecho (" ... en las 
leyes fundamentales o conslilucionnlcs ... ") y el que rcprescnln el limite de las funciones es el Estado minimo, Bobbio, 
Norberto, l.ihcra/ismo ·''democracia, FCE, Bre\'iarios, Argentina, 1989, pp 19-20; Aunque en csln in\'csligación se 
tomará que el poder y las funciones del Estado han disminuido, se qnicre aclarar que son un actor importante en la 
nuc\·n rccslructuroción económica cómo señala Leo Panitch •• ... thal allhough thc nalurc si ale inlcn·cntion has changcd 
considcrobly, tite role of tite stalc has nol ncccssarily bccn dimishcd (. .. ) \\C hnvc witncsscd, not only with tite GA 1T 
ni tite world lc\'cl but nlso \\ilh thc Norh American Free Trndc Agrccmcnl (. .. ) ni thc regional Jc,·cl. slalcs ns thc 
nuthors of n regime which defines nnd guarnnlccs, through inlcmationol lreolics with constilulional clfcct ... ", 
Panilch, Leo, Globali::alionandthcstalc, UNAM. CEllH. México, 1994, p t4 y IS. 

3 Sobre modificaciones constitucionnles y el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá puede 
yerse: Saxc - Fcmánde7~ John "TLC. Los cruces de Jo gcopolilicn y Jo gcocconomío del capital". en Gonzálc7~ 
Casanova Pablo y Snxc - Femández, John (coordinadores). f:'l 11111cfu actual.· situación y alternatil'as. UNAM, XXI, 
México, 1994, pp 59-74; y sobre modificaciones n normas de Inversión Extranjera Directa (IED) y sobre inversión 
en México en In década de Jos noventa véase a Dusscl, Pclcrs Enrique, /.a inwrsión cxtra1y·aa en Afifxico, CEPAL, 
Santiago de Chile, 2000. 

• Sobre el modelo de crecimiento lntinoamcricnno se puede anotar Jo siguiente: " ... La fose de crecimiento hacia fuera 
en América Latina duró más o menos desde mediados del siglo XIX hnsln In Gran Depresión, y pasaron otros veinte 
años, de 1929 hnsln el mnnifiesl!' de Prebisch en 1949, antes de que el crecimiento hacia fuera se trnnsfomtorn en uno 
doctrina oficial de América Latino. 
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los países socialistas, (Nikolic, 1995: 18). Este cambio se puede explicar por presiones de grupos 
sociales (Wallcrstein, 1996: 106; 2000:50) o para reactivar Ja demanda efectiva e intervenir en el 
ciclo económico (Keynes, 1991). El concepto de desarrollo se refería a asignar recursos 
económicos por medio de políticas públicas a los grupos que no se habían visto beneficiados por el 
crecimiento económico o invertir en bienes y servicios que Jos empresarios individuales no . 
consideraban rentables, es por ello que en la experiencia, el desarrollo sólo se produce con la 
intervención de Estado. En la década de los años setenta del siglo XX, con la crisis mundial 
caracterizada por el estancamiento económico y alta inflación (Aguilera, 1998: 498), el crecimiento 
económico de los años anteriores se ve amenazado y no es sino hasta la década de los ochenta que 
se pone el énfasis en el crecimiento como mejor vía para asignar recursos a la población: la 
relación quedo establecida, crecimiento económico tiene efectos positivos en los recursos 
económicos de los que puede disponer la población; entonces, el problema sólo consiste en 
identificar cuáles son los principales factores asociados a él en un país y por derivación a una 
regían o en un municipio. 

Cuando los economistas llamados clásicos como Adam Smith y David Ricardo, trataron 
este problema (de crecimiento económico y como se distribuyen sus beneficios entre la población) 
hace casi doscientos años, buscaron dilucidar cual era la fuente que originaba la riqueza de una 
manera general hasta intentar distinguir" ... las causas y consecuencias del crecimiento económico 
en los países( ... ) y así observar diseños observados de acumulación de riqueza y productividad a 
través de las naciones ... " (Ehrlich, 1990: si), que los llevó a establecer ciertas afirmaciones en 
torno al trabajo y al intercambio comercial. 

Los economistas neoclásicoss han explicado el problema como una transición de 
acumulación de capital y trabajo, que en el largo plazo, llevaría a que todos los países 

Entonces vino In siguiente ínsc de crecimiento tntinonmcricano, el crecimiento hncin dentro o crecimiento por 
medio del mercado interno. Obturn fortalczn durnntc In depresión y In Segunda Guerra Mundial, norcció br.,\'cmcntc 
tonto en teoría como en la práctica durante la década de los cincuenta y se le pronunció muerto o cstnncndo en los 
años sesenta ... ", Hirschman, Albert "La economía política de In industrinli7.nción n trn\·és de la sustitución de 
importaciones en América Latina", FCE, El Trimestre Económico, Núm. 250, 1999. Tnmbién puede \'crsc sobre In 
tcoria cstructurnlista a Prcbishc. Rnúl . ._Cinco etapas de mi pensamiento sobre el dcsnrrollo", El trimestrt! ccondmicu. 
Abril· Junio 1996, FCE, Núm. 250, Mcxico, pp; 771-792. 

s Sólo por una cuestión de entendimiento se quiere scílnlar que Jo escuelo neoclásica no es igual a la escuela 
ncolibcral, aunque compartan algunas recomendaciones de poi iticn económica. La escuela neo liberal representada 
principalmente por Hayck F.A. y Milton. F., consideran al mercado como el único orden social (Gómcz, 1977:.f) y 
que es el mecanismo más diciente que cualquier otro ser humano haya creado conscientemente (Dusscl, 1997:23), en 
éste, el ser humano, mediante la libertad económico, evoluciono con ~ase en su adaptación al mercado (Gómcz. 
l997:R) y asimismo, consideran que In plancación atenta contra eso orden y por tanto la visión de un Estado mínimo. 
~lgunas diferencias con la escuela neoclásica se encuentran en que ésta considera los impactos del comercio entre las 
diferencias del bienestar cntr1.1 las naciones, la existencia de bienes públicos, las imperfecciones del mercado y que 
considera el crecimiento endógeno: ~~ Una corriente neoclásica de creciente y nuc\'a potencia, la del crccimicnto 
endógeno, cnfnti-.a In trascendencia del proceso de aprendizaje en las unidades económicas ... " Dusscl, Pctcrs Enrique, 
h El ncolibcralismo en lo década de los nol'cnta y In teoría neoclásica: ¿la crisis de la ciencia cconómicar~, Hconom/a 
Informa, Diciembre· Enero. 1997 • 199H, Núm. 263, FE, UNAM, p 70; las c11rsims son mios; Y también puede \'crsc 
Dusscl, Pctcrs Enrique. "En el nombre de In libertad. El sistema teórico del ncolibcralismo", l:'conom/a Informa, 1997, 
Mnr-.o, Núm. 251, FE. UNAM, pp 20 • 25; Y Gómcz, Ricardo, "Antincolibcrnlismo: = idiotc-.: una respuesta critica", 
Hcmwmla Informa, 1997, Mnr-.o, Núm. 251, FE, UNAM. pp 4 - 1 O. 
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convergieran en cLmi~;o estado de cr~Cimiento y en los niveles de ingres~ p~r~~pita. Con base a 
ello, daban por supuesto -quéló que sucedía en un país o las causás que lo llevaron a obtener 
érecimierito podían ser aplicadas a los demás países y regiones. 

_, , 'º Si'íi embargo, Ía gran diversidad de experiencias de crecimiento económico entre los países 
desarrollados y países en desarrollo6 y entre las regiones y localidades de ambas no es compatible 

- con la visión neoclásica. Buscando responder a este hecho, los modelos neoclásicos se han 
_-' eÍlcarninado a tratar a factores productivos como endógenos y así han identificado diferentes 

motores del crecimiento: el capital humano (Ehrlich, 1990:s3; CEPAL,2000:206); el desarrollo 
institucional (CEPAL, 2000:207) y la innovación tecnológica (Romer, 1986, 1990). 

Las diferencias entre países y regiones se deben, ya sea a las reglas del juego establecidas 
hasta al momento, en el caso del desarrollo institucional; o a la movilidad del capital humano o de 
la tecnología entre los diferentes sectores de la producción, agregándole -a ello-, la forma en que 
una región esté insertada " ... al mercado mundial mediante sus exportaciones y su comercio 
internacional en general..." (Dusscl Petcrs 1999c: 59). 

La teoría de la innovación tecnológica ha hecho énfasis que ésle es el principal factor 
explicativo del crecimiento económico de los países por dos razones: porque incrementa la 
producción, la productividad del trabajador y porque tiene "externalidades" positivas en los 
sectores productivos, ya que se pueden transferir a los países en vías del desarrollo por su fácil 
asimilación. 

En el siglo XIX, Alfred Marshall consideraba que el conocimiento que no puede ser 
mantenido en secreto representa una forma de externalidad económica (Romer, 1985:56) y ya en 
siglo XX, W. Rostow señalaba que era la tecnología quien llevaba de la sociedad tradicional a la 
sociedad del consumo de masas. Más tarde, en los años cincuenta, Robert Solow explicaba que, en 
los Estados Unidos, el incremento de la tasa promedio de producto por persona se debía, en gran 
parte, al can1bio técnico, (Tirado, 1998: 15-25), y en los años sesenta, Arrow pone énfasis en los 
procesos de aprendizaje (Tirado, 1998: 16)7. No obstante, estos economistas consideraban que la 

6 Pnul Romcr señala que el factor principal de este crecimiento es In tccnologin que ha incrementado la producción y 
In producth·idnd de las personas y paises_ Ver Romcr, Pnul, "Economic Gro\\1h", 771e Far/une /"1cyc/opedia of 
F:conomics, Dn\'id R. Hcndcrson. Wnmcr Books, 1991; Romer, Pnul, "Endogcnus Technological Chnngc",Jo11rna/ of 
Politica/ Economy, Octobcr 1990, Volume 90, Num. 5, TI1c Uni\'crsity oíChicago, pp 71,72. 

7 No obstante, se debe de tener presente que hay otros autores que citan ~I enrubio técnico como fuente importante de 
crecimiento económico, por ejemplo: Raúl Prebisch en los años cuarenta del siglo XX asociaba el atraso de los paises 
pcriréricos ni progreso técnico (Prebisch, 1996:776, 777); La CEPAL (2000, 207) y Ahn (2001:5) señalan que el 
progreso técnico puede presentarse como un proceso que no es lineal en donde los factores estructurales como " ... el 
aparato producti\'o y tecnológico, In configuración de los mercados de factores y productos, In dotación de factores, 
las enracteristicns de los agentes empresariales y las fonnn de relacionamicnto externo de dichos mercados y 
agentes ... " (CEPAL,2000, 207) tienen mucha importancia. En esta situación cabe mencionar el modelo de 
Schumpctcr en donde una inno\'Oción de una empresa que entra ni mercado compite con las de tccnologln 
convencional. Si la inno\'nción tiene éxito las firmas entrantes remplaznnin a In antiguas, otras se adaptaran al cambio 
y otras desnparccerón y nsi este proceso se ""cl"e a repetir con la entrada y salida de finnns Véase Anh, Sanghoon, 

,_ ___________ -~--
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tecnología se suministraba de manera' exógena ·y: .no' pudieron' responder a dos cosas: 1) a la 
incertidumbre de los 'resultados de Ja5 actividades de investigación y desarrollo; y 2) que estas 
actividades no pueden ser apropiadas completamente por qúién'_las produce. 

En este entorno teórico se pasará a revisar fa teoría dé crecimiento endógeno basada en la 
innovación tecnológica del economista estadounidense Paul Romer que se inicia en la mitad de los 
años ochenta. Esto se debe a que es consecuente 'con. el énfasis que se pone en el crecimiento 
económico por medio de la apertura comercial, en· el reconocimiento del impulso que tiene la 
tecnología y en los efectos externos que ésta tiene, que permite no sólo el crecimiento de los países 
desarrollados (OCDE, 2001 :2), sino también, el crecimiento de los en vias de desarrollo (CEPAL, 
2000, 206)." 

El motor del crecimiento económico en este modelo es el incentivo que los empresarios 
tengan a invertir en investigación y tecnología9 para que produzcan nuevos diseños para la 
elaboración de productos finales en la industria manufacturera. Esto hace que los empresarios 
puedan maximizar sus beneficios e incrementar la producción, que exista el crecimiento económico 
y una "red" de beneficios sociales mediante la apertura económica. Tres premisas son importantes: 

1.- El cambio tecnológico es el motor del crecimiento y es definido como la "mejora en las 
instrucciones en la mezcla de productos naturales ... " o es decir que no se usan de la misma manera 
que hace cien años, estos productos naturales han cambiado por medio de la experimentación, de 
la prueba y el error en la búsqueda de generar nuevos productos " ... (y) proveen los incentivos para 
continuar la acumulación de capital, ..... io. 

Pirms clinomyc:s ami /'roc/11ctil'if.1• grawtlt: A revh!ll' micro e\•iclence frnm O/~'CJJ cmmlrií.?s~ Econo111ics Dcpnrtmcnt 
working papcrs no 297, OECD, Frunce. 2001, p 5. 

' Sobre el crecimiento económico en México la OCDE sciiala: "En ténninos generales, el progreso en el dcscmpcilo 
económico obscrYnndo en cc;tudios recientes ha continuado y las pcrspccth·ns de crecimiento para México resultan 
relativamente fa\"ornblcs, con base en la creciente intcmacionatiznción de la economía - impulsndn nún más por los 
acuerdos comerciales firmados recientemente - y apoyados por rcfonuas cstrncturnlcs puestas en práctica n lo largo 
de varios años para impulsar a la iniciati\'a pri\'ada .. .'1 OCDE, Estudios económico de México 2000'i, Obsen•er, Julio 
2000, OCDE, p 1. Qb,·iarncntc, antes de In recesión del nño 2001. 

9 Anteriormente se consideraba el crecimiento como la adquisición, compra o ycnta de objetos fisicos que llc\'aban a 
incrementar su \'Olumcn, citando o De León, Arias Adrián: •• ... La idea tradicional de In inno,·ación incorporada a la 
creación o la compra de bienes de capital ha sido transformada por la idea que enfatiza la innornción generada por el 
GID (Gasto en ln\'cstigación y desarrollo) ... " De León, Arias Adrián. La dimensión tecnológica en In reestructuración 
local. El caso Jalisco", en Rui7~ Durón, Clemente, et al., Dinámica regional y compctitiYidad industrial, FE, UNAM, 
México, 1999 p 207. Lo anterior ha influido en qué la explicación del crecimiento ya no se centre en la acumulación 
de capital lisico y en el papel que tiene, en ello, el ahorro y la inYcrsión. Véase CEPAL, Fq11idad, de .. arrol/o y 
ci11dadcmla. CEPAL, Santiago de Chile, 2000, p 205. • 

10 En inglés aparece así: " impro\·ement in thc instrutions for mixing togethcr raw materials. Tcchnologieal changc 
pro\'idcs thc inccnti\'c for continucd nccumulntion, and togcthcr ( ... ) incrcasc in output pcr hour workcd" Romcr, Paul, 
"Endogcnus Tcchnological Changc", Jo11rnal of Po///lcal Economy, Octobcr 1990, Volumc 90, Numbcr 5, Thc 
Uni\'crsity ofChicago, ps 72. El paréntesis es mio. 
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2.- El cambio tcénológico se origina en gran parte de acciones intencionales tomadas por 
personas que responden a los incentivos del mercado" ... La premisa aquí es que los incentivos del 
mercado juegan un papel esencial en los procesos de nuevo conocimiento hasta trasladarlos a 
bienes con valor práctico ... " (Romer, 1990: 72) 

3.- Que la tecnología es diferente de otros bienes económicos. Cuando ya se ha incurrido en 
la inversión de un nuevo diseño, las instrucciones que se generaron o el conocimiento generado 
puede ser usado las veces que se quiera sin tener un costo adicional. Es por eso que desarrollar 
nuevas instrucciones es como incurrir en costos fijos en el tiempo (Romer, 1990:72). 

Como se dijo un poco más arriba, el crecimiento económico se produce cuando convergen 
decisiones intencionales a invertir en la mejora de la combinación de productos naturales, de los 
cuales se obtiene un beneficio mediante su producción y su intercambio; para apropiarse de este 
beneficio los bienes deben de ser privados y tener dos características importantes: 

La primera es que sean bienes "rivales", esto se refiere a que el uso de un bien por una 
persona o por una empresa impide que al mismo tiempo lo usen otros; en este sentido están las 
habilidades que una persona tiene para trabajar, que solamente las puede usar él y no otras al 
mismo tiempo, o una máquina en una empresa. La rivalidad de los bienes esta asociada al sujeto 
fisico o al objeto fisico como tal. 

La segunda es la llamada "excludibility" que es una cualidad de los bienes que esta dada 
por los sistemas legales de los países·. como los derechos de propiedad y patentes. Cuando se 
produce un nuevo diseño tecnológico o un nuevo conocimiento asegura que el bien de una persona 
no pueda ser usado por otra. 

Una de las razones de la búsqueda de cual era el factor del crecimiento económico fue que 
no se había podido establecer que a· la tecnologia se le podían extraer beneficios, ya que se 
considera se proveía de manera exógcna o por el gobierno, que no tenía las características de los 
bienes antes mencionadas (Romer, 1990: 88; Tirado, 1998: 16). La tecnología como un bien es: 

1.- No es un bien rival, aunque no es la tecnología fisicamente sino los conocimientos, una 
vez que se ha creado un nuevo diseño puede ser usado por cualquier persona, empresa, región o 
país porque el acervo de conocimiento generados se encuentra a disposición de todos, en cualquier 
tiempo y puede ser acumulada de manera creciente. 

2.- La tecnología recae bajo una parcial "excludability" porque los derechos de propiedad 
que una persona o empresa ejerza sobre un bien no impide que su conocimiento generado puede ser 
estudiado y usado. Aunque, quién tenga el derecho de propiedad o una patente podrá extraer 
beneficios de competencia monopolistica11

• 

11 La competencia monopolística se refiere o la existencia de un numero grande de empresas en el mercado, con un 
producto similar, pero un tanto diferenciado, por lo cual. por unn par1c. existen productos sustitutos paro el 
consumidor, pero por otra, cada empresa domina una porción del mercado. Por ello las empresas operan 

i 

FALi·~>JDE ORIGEN 1 
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Ahora bien, ¿Por qué se presenian inversiones intencionales por parte :de empresas; que 
responden a los incentivos del mercado; sí· 1a tecnología no es un bien .·rival y· parcialmente 
"excludability?" La respuesta está en qué los benefícios que se pueden generar por medio del 
conocimiento hasta que son trasladados a bienes con valor practico sean los·suficientes como para 
incentivar a los empresarios. · 

El modelo de crecimiento basado en la tecnología tiene cuatro factores productivos: 

Capital (K) que son unidades de consumo de un periodo anterior K(t) = Y(t) - C(t) donde 
Y(t) es el nivel de bienes producidos y C(t) es el nivel de bienes consumidos y da el total de bienes 
durables que son usados actualmente en la producción. Por tanto K = r¡ ¿~;. 1 xi = r¡ ¿ ·\.1 xi. 
Dónde x es una lista de insumos usados en un periodo de tiempo t, e i es el número de diseños de 
productos finales y 11 son las unidades de capital para producir un producto fínal. 

Tecnología (A): que consta de un acervo de conocimientos ya existentes y que se aplican a 
la producción de conocimientos nuevos de diseños o de bienes intermedios o finales. 

Trabajo (L): que es la mano de obra no calificada relacionada con la capacidad puramente 
fisica de las personas y que el modelo considera se suministra de manera fíja. 

Capital humano (H): que se refiere a los años de educación o instrucción en el trabajo. El 
total de capital humano se divide.en dos: el usado en el sector de investigación (HA) y.el que se 
emplea en el sector manufacturero para producir bienes finales (H1-): 

y el crecimiento económico es uná función de: 

.· .•. Y= F(K,A, i.:: t-1) 
.. -,-;,, .· ,,·,,· ·->: :,,; 

Y los sectores en Ja produccUm :son tres: •.. 
!.:· -~.,·:~!'::·~.-..-.-?··<-~-:',_;;,:.: ,:··· 

1.- El sector de invcstigaciÓh qU¡.;.utiliza el capital hÚmano HA ya existente en combinación 
con los conocimientos con que se cuentari .hasia esemorriento para producir nuevos conocimientos 
y nuevos diseños. .· .. :: '~'e;;/;)} :;.•r ,,: . 

2.- Un sector de pro~uct~~ in~~;:n~~Í~~lq~~ utiliza los diseños hechos por el sector de 
investigación y el nivel existente de ciipita!.para'producir bienes de capital, los cuales pueden ser 
producidos por una misma firma o po1)irmas séparadas: 

nlomisticamcntc, ignorando n sus compct~dorcs·.: crr:· ~Outsoyiar.mis, A, Microeconomla moclc:rna, Amorrotu editores, 
Argentina, 1985, p 22. · · · 
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, 3.-. El tercer sector. produce .bienes finales utilizando trabajo, capital.humano Hy y los bienes 
de capital. Éstas unidades de consumo pueden ser vendidas o.acumuladas como nuevo capital. 

En este. modelo, de crecimiento. presenta varios supuestos: el , capital humano es fijo y 
también el trabajo; el capital en todos los sectores es acumulado como el producto anterior" ... y 
eso equivale a.asumir. que los bienes son producidos en sectores separados que tienen la misma 
tecnología como el sector de productos finales, El consumo anterior es, entonces, equivalente al 
movimiento de recursos del sector consumo hasta el sector capital..." y " ... Solo el conocimiento y 
el capital humano son usados para producir nuevos conocimientos quedando fuera el trabajo y el 
capital" (Romer, 1990: 73). 

En esta investigación no se considera tan importante seguir la rigidez del modelo así como 
sus supuestos, sólo se están marcando para señalar como es que se construyó. Lo más importante es 
que las especificaciones generadas sobre la tecnología y formación de capital humano pueden 
explicar el funcionamiento de la economía del crecimiento actual. 

Por tanto, la producción del sector de productos finales puede ser expresada de la siguiente 
forma: 

La función de producción es una Cobb - Douglas homogénea12 y de grado uno con 
rendimientos constantes a escala, x es una lista de insumos usados por una empresa que se dedica a 
producir productos finales, i es la desagregación de invenciones y diseños disponibles en un 
determinado tiempo de productos durables. Así xi muestra el uso que se dá al total de 
innovaciones hechas en la producción, xi=O, para todo i ~A. El mejoramiento de la productividad 
se dará a medida que x1 = xA> así K = :E"'¡.1 xi = :E '\.1 xi. 

Como A (tecnología) determina la cantidad de productos que pueden ser producidos dado 
un nivel de capital fisico y teniendo el supuesto de que todos los bienes durables se encuentran 
disponibles en todos los sectores, la producción será expresada en la siguiente ecuación: 

Donde x" son los bienes durables disponibles en un periodo de tiempo. La tecnología como 
factor endógeno y como bien no - rival demuestra el efecto que tiene el progreso técnico sobre la 
producción: 

.
12 Una función de utilidad Cobb - Douglns tiene In forma u(x.I x2) = xlªx2P donde u y fl son números posili\'os que 
indican los preferencias de un consumidor, que puede tener múlliplcs combinaciones, pero que cumple con los 
condiciones de las curvas de indiferencia y tiene uno amplia manipulación algebraica (Varion, 1996: 65,66). Las 
funciones homogéneas son aquellas que un aumento en los factores produclh'os, por ejemplo k: afecta en lo misma 
proporción a todos los factores y entonces pude ser exlraido como un factor común. 
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Teóricamente, el crecimiento futuro de un país estará dado cuando se incremente el numero 
de diseños a Jos ya existentes··mediante·la innovación, que sería el aumento de A, y no con el 
aumento del capital que ya existe, que sería elaumento de x. Lo anterior expresaría que el sector 
dedicado a la investigación tiene·gran peso en el crecimiento económico. Este funciona de la 
siguiente manera: 

a) Contiene una cantidad total de capital humano dedicada a la investigación. 

b) Contiene un acervo .de conocimientos disponibles para que un investigador realice su 
trabajo. Teniendo· un investigador j que posee una cantidad de capital humano H¡ y tiene 
a su disposición el total, de conocimiento Ai - que son conocimientos previos ya 
cxistentes'ántes de•:que el investigador se dedique a hacer un diseño nuevo -, su 
productividad de diseños será Ja siguiente: 

Dónde 15 es un parámetro'de .. prcidúetividad, el producto por investigador será: 

Considerando que A es el acervo de conocimientos cxistentes .. Cada diseño nuevo aumenta 
el acervo de conocimientos y, por lo tanto, cada investigador hará aumentar su prodúctividad y 
mejorará Ja combinación de productos en la iOdustria. . 

Donde Jos empresarios obtienen sus beneficios es en la parcial "C.xcludability" de Ja 
tecnología, proveida por los derechos de propiedad; pero la tecnología, ·al mismo tiempo; puede ser 
acumulada de manera constante en cualquier parte del mundo, por lo cual tiene efectos externos 
positivos y puede hacer que la productividad de un investigador aumente de manera continua. 

En cambio, sí Ja productividad de H.1 fuera decreciendo, también decrecería la producción 
de tecnología. Así, el conocimiento ésta en Ja producción de dos maneras: la primera sería que un 
nuevo diseño permite Ja producción de un nuevo bien, que puede ser usado para producir 
productos; y la segunda, que un nuevo diseño incrementa el acervo de conocimientos existentes y 
aumenta Ja productividad del capital humano en el sector de investigación. 

Ahora bien, para que se desarrolle el sector de investigación los salarios deberán ser iguales 
al precio del diseño realizado con base al acervo de conocimientos existentes y, asimismo, deberán 
ser iguales a los salarios del capital humano que se dedica al sector de productos finales; porque si 
no, pocas personas se dedicarían a él. 

Por tanto, sí una unidad económica tiene costos fijos así como una tasa de interés fija, una 
vez que se tenga el diseño de un producto para una firma, la empresa deberá buscar maximizar sus 
beneficios asignándole un precio por encima de Jos costos de producción, los cuales serán 
mínimos. 



t8 

Finalmente: 

Hy'' Lp x' t·a·P 

Dónde x' es el nivel de intensidad de uso de cada bien durable, el productor de un diseño de 
un bien durable sólo se apropia parte de los beneficios que se producen; el producto marginal del 
capital humano en la manufactura es igual a su salario, pero esto no es igual en el sector de 
investigación, ya que sólo una parte de los beneficios son apropiados por las empresas, sólo la que 
es parcialmente "excludability". La parte que no es" excludability" se convierte en una red de 
beneficios sociales, ya que esos conocimientos o su transformación en nuevos productos se 
encuentran a disposición de todos, en cualquier tiempo y puede llevar a una unidad económica a 
reducir las diferencias en la producción, aumentar su participación en el comercio mundial e 
incrementar el bienestar de Ja población 

Asi, la explicación teórica puede resumirse como sigue: 

Desde la perspectiva de esta, teoría, el crecimiento. económico está, en gran parte, 
influenciado por Ja tecnología. y· ésta dependé. de la. investigación de nuevos diseños y :·de las 
decisiones a invertir de los émpresarios." ·? e\::, . . 

La importancia de los núevos dÍseñh°s génerádosde la invéstigación es qllé sean llevados 
hasta producir bienes con valor prái:tico; porqüe é~)o'que le brindáiá los bencfiCios_ al'émpresário: 

La tecnología pr~duce rélldi~i~~ios·~~e~i~nl:~en la producdó~ dé biéÜ~s~;·~~~rs~es el 
capital humano que se dedica a la investigación y el acervo de conoCimiento .. cxistcnte} · 

.,. > C· >,;.... : : ;.; , ---

La tecnología es un bien llo- rival y· parcialmente "excludability", que hace se presenten 
beneficios sociales, ya sea en la adaptación del conocimiento generado o en la disposición de 
nuevos productos mediante la apertura económica. Lo anterior lleva a una unidad económica a 
incrementar la producción de bienes servicios, su posición en el comercio mundial y el bienestar de 
su población. 

Esta teoría supone que la tecnología tiene efectos positivos en el crecimiento económico y 
en la producción de bienes y servicios. Una forma de medir como se encuentra el uso de tecnología 
en una unidad económica seria mediante la revisión de la estructura industrial. No obstante, por 
ahora la investigación se limita a establecer una conexión entre los supuestos teóricos y la realidad 
a partir del análisis de un espacio productivo, lo que necesariamente involucra las condiciones de 
vida de la población. Con lo que se ha visto, se puede señalar que el factor que más influye en el 
crecimiento es la tecnología. La base para el desarrollo de la tecnología es la apertura comercial y 
la formación de capital humano. 

En el siguiente apartado se verán cuáles son las formas de conocer como se encuentra la 
población con respecto al modelo de crecimiento económico, orientado la investigación hacia el 
análisis de un concepto de la pobreza y una metodología que permita enlazar a la teoría con la 
información estadística disponible. Lo abordado servirá, más adelante, para mostrar cual es el 
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estado de la configuración de la pobreza cn'laZMCM (Zomi,Metropolitana de la Ciudad de 
México) y de nuestro sujeto de estudio: el municipio de Ecatepec.Asimismo ayudará a mostrar, en 
los siguientes capítulos, cuales son los efectos .dél esíado de la tecnología en la estructura industrial 
de la ZMCM y de Ecatepee. · 
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1.2. El concepto de la pobreza. 

Se ha visto que el crecimiento económico se puede medir por el incremento de los bienes y 
servicios en un periodo determinado y por la estructura industrial de un país, región o localidad. 
Los bienes y servicios que se producen sirven para que la población satisfaga ciertas necesidades; 
la producción es importante en tanto que debe de tener efectos positivos en la población. En lo que 
sigue se verá lo relacionado con cómo conocer y medir el estado y la situación de las condiciones 
de vida de la población con respecto a la obtención de esos bienes y servicios; lo que dado el 
contexto espacial de este trabajo (el municipio de Ecatcpcc) llevará a repasar el concepto y las 
formas de medir la pobreza. 

Se ha señalado la importancia de que las personas dispongan de bienes y serv1c1os, no 
obstante, la carencia de estos no significa que este sea el concepto de la pobreza. Éste se refiere a 
la privación en las capacidades para realizar la vida que cada persona valora (Sen, 2000: 114). 13 

En ese sentido, la pobreza se puede ver desde diversos enfoques: el biológico, el de la 
desigualdad, por el sentido de juicios de valor (la moral) que le corresponde establecer a la 
sociedad, por una definición de participación política (Sen, 1992: 210-222), por la privación de 
ingreso e inclusive por el promedio de ingreso percápita de una nación, región o localidad. De 
acuerdo al enfoque que se tome se puede establecer cuales son las necesidades indispensables para 
una persona. 

De cualquier necesidad que se considere o ya sea que se consideren varias, la pobreza es 
absoluta aunque su medición sea relativa; es decir, ya sea que en un país A se considere el ingreso 
como necesidad y en otro país B la participación política, si en los dos no se cumple con lo que 
ellos establecen, la pobreza existe. 

También Sen indica que la medición debe de ser relativa en el tiempo, y un país que ha 
tenido mejoras no puede ser evaluado de la misma forma de años atrás, pero en un país donde se ha 
empeorado la situación no se deben de modificar las mediciones de pobreza haciéndolas más 
benévolas, aquí, Sen establece lo que se llamaría un núcleo absoluto en la idea de la pobreza y, por 
ejemplo, en una hambruna hay pobreza porque esta radica no en la homogeneidad de su población, 
sino en la privación en las capacidades para realizar la vida que valoran. 

13 En un scnlido más amplio la pobre-.a se refiere a dos cosas: a la primción en las capacidades para realizar la ,·ida 
·que cada persona valora (Sen, 2000:114) y a la privación de una persona de la oportunidad de valorarla (Desai, 

1998: 107): la primera se es presa en los sentimientos de privación que provoca no cumplir una necesidad con basen lo 
que una persona valora, la segunda, en la mortalidad y la cspcran-.a de vida. Ejemplificando, si una mujer tiene un hijo 
pcqueílo y esle mucre porque no pudo alimentarlo por falta de dinero, no sólo la mujer está pri\·ada de realizar la \ida 
que ella ,·:olora, sino ni mismo tiempo, su hijo no tuvo In oportunidad de valorar la vida. Cfr. Sen, K, Amar/ya, 
De.mrrollo y libertad, Editorial Planeta, México, 2001: y Desai, Meghnad, "Bienestar y pobrcz.a: propuesta para w1 

índice de pobreta social", Desai, Mcghnad Sen. Amartya, Boltvinik, Julio, Índice de progreso social rma propuesta, 
Centro de lnvcsligaeiones lnlerdisciplinarias, UNAM, Mésico, 1992. 

.... -.. ,,.~~~.,.. ............ ..," ..,c:aa.aw .. JJLJ! .. ~ ..... ,_1_ .. . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN \ 
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Las necesidades que se establezcan indican como se mide la pobreza en un determinado 
país y que es lo que una población o país valora, por lo cual puede variar <le un lugar a otro y de un 
tiempo a otro. Hace más de 200 años, con la escuela de la Fisiocracia se consideraba cual era el 
mínimo para que un hombre se alimentara (Quesnay, s/f: 43), y Adan1 Smith señalaba lo 
estrictamente necesario para que un obrero mantenga a su familia (Smith, 1992:75). En cualquier 
caso, los señalamientos se basaban en aspectos de como deben de ser las cosas encerrando, · 
inclusive, un gran contenido ético. 

La medición de la pobreza en forma normativa llegó hasta hace aproximadamente un siglo, 
en donde se pretendía conocer la extensión del problema (Fcrcs y Mancera, 2001 :7) y desde esos 
tiempos hasta la actualidad, la pobreza se ve desde en punto de vista científico. Hoy en dia, la 
forma más usual como se define la pobreza está a cargo de organismos internacionales o de 
instituciones nacionales a quiénes se les encomendó determinar los criterios de lo que es necesario 
y, por tanto, la definición de la pobrcza14

; en este momento existe un predominio de asociarla con 
la privación de ingreso monetario. El método más utilizado en la medición es el de lineas de 
pobreza, aunque existan tres métodos; los cuales se describen brevemente a continuación: 

a) El de lineas de pobreza (LP) se basa en el establecimiento de un valor normativo que es 
llamado línea de ingreso o que también puede ser llamado línea de consumo o de gasto, 
la cual es considerada como necesaria para que una persona u hogar cumpla sus 
necesidades. Es comparada contra lo que percibe en promedio una persona u hogar en un 
periodo determinado, los hogares que estén por debajo de la línea son establecidos como 
pobres. A la diferencia surgida entre la linea de pobreza y el ingreso promedio de una 
persona u hogar se le llama brecha de pobreza. Este método como se verá más adelante 
es el más usado en la medición de la pobreza por organismos internacionales y también 
en México. 

b) El método de "necesidades básicas insatisfechas" (NBI), se enfoca en determinar la 
carencia de satisfacciones básicas que se refieren a la suministración de servicios · 
públicos como lo sería drenaje, electricidad, agua potable, alfabetización. Se establece 
un número determinado de servicios como necesarios, con base a su. insatisfacción se 
puede identificar a !ns personas u hogares pobres. 

c) El último, es el Método de Medición Integrada de Pobreza (MMPI). Es una combinación 
de los anteriores, considera tanto el nivel de ingresos que recibe una persona u hogar y 
sus necesidades básicas no satisfechas. 

14 Existen otras formas de conecptualiznr In pobreza como lo son con base a In interpretación y representación que los 
individuos tienen de su realidad, véase Ccirnno, Virginia. "Las representaciones sociales de la pobrcln" Una 
metodología para su estudio, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Noviembre 2000, Internet, (DE 2 
de mayo de 2000, http:// www.rehue.csociales.uchile.el/publicaciones/moebio/09/frafües02.htm); Y como Enrique 
Dussel señala: la pobreza es no poder producir y reproducir In vida humana en comunidad y en ello es importante el 
contenido material - económico y ecológico -, así como el discursi\'o, Véase Dusscl, Enrique ... Principios éticos y 
cconomla. Desde la perspectiva de la ética de la liberación''. Polylog, (DE 9 de enero de 2002 
http//:\n\w.polylog.com) 
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Dentro de la instrumentación de' las lineas de pobreza varían de acuerdo a quien las realice, 
Banco Mundial (BM) ~stablece. como pobreza (Banco Mundial, 1992: 324): 

~· _.,_ 

. . . '\ .. :la :lmposibilidad de alc~zar. un nivel de vida mínimo medido a través del consumo 
·carriente»e irieluyendo'producción propia (es lo que hacen las personas que no tienen ingresos 
moÍletaríOs pero que de alguna manera tienen que buscar la manera de consumir) y está en función 
de dos el.ementos ... ": (El paréntesis es mío) . 

. / .. " , l.~ "Los gastos necesarios para un nivel de vida mínimo de nutrición y para adquirir otros 
: artículos de primera necesidad ... " y: 

· : >.' .· · 2.-Una cantidad que varía de un país a otro y que refleja el costo de participar en la vida 
cotidiana de la sociedad" 

No obstante, en sus publicaciones15 se puede encontrar como la pobreza aparece medida por 
dólares por día que recibe una persona, ya sea un dólar o dos dólares, y con base en ello, se puede 
determinar el número de personas pobres y el de pobres extremos. La pobreza extrema y la pobreza 
moderada se diferencian en que se considera que la menor disposición de ingresos provoca grados 
de pobreza mayores expresados en lo que se veía en párrafos anteriores, con una mayor privación 
en las capacidades para realizar la vida que una persona valora. 

Para la Comisión Europea "la palabra pobre (se utiliza) para nombrar a aquellas personas o 
familias o grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son tan limitados 
como para verse excluidos de un modo de vida mínimo aceptable" y fija que un pobre recibe "el 50 
% del ingreso medio disponible por adulto en el país correspondiente". (Hernández Laos citando a 
Atkinson, 2001 :4) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un estudio reciente 
(2000) fija una linea de ingreso " ... que permite a cada hogar satisfacer las necesidades esenciales 
de sus miembros(. .. ) la linea de pobreza de cada país y zona geográfica se estimó a partir del costo 
de una canasta básica de alimentos que cubre las necesidades nutricionales de la población, 
tomando en consideración sus hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus 
precios relativos( ... ) Al valor de esa canasta se sumó( ... ) una estimación de los recursos requeridos 
por los hogares para satisfacer el conjunto de la necesidades no alimentarias ... " 16 que también varia 
de acuerdo a cada país y más adelante define una linea de indigencia - que también puede ser 
llamada de pobreza extrema de los hogares - como la situación" ... cuyos ingresos son tan bajos que 
aunque los destinaran íntegramente a comprar alimentos, no lograrían satisfacer adecuadamente las 
necesidades nutricionales de todos sus miembros ... " (CEPAL, 2000). 

"Cfr. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo 11111ndial 2000 2000/. l.11cha contra la pobre=a, Panorama general, 
Banco Mundial, 2001, Washington. D.C; TI1c WorldBank, WorldBank, Dewlopment inclica/ors, Thc WorldBnnk 
2000, Washington, United Stntcs; Thc WorldBank, WorldBank /Je\'e/opment indicators, l11c WorldBank 1998, 
Washington, United Statcs. 

16Cfr. CEPAL, /'anoramu soda/ de América latina, Documento informati\"o, Programa social de América Latina 
1999-2000 CE PAL, Chile, 2000, p 46. 
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En México, el Instituto Nacional de Geografia Estadística e Informática (INEGI) establece 
criterios en combinación con la CEPAL desde 1992, .pero existe una diferencia en la 
instrumentación, y es que no suman " ... los recursos requeridos por los hogares para satisfacer el 
conjunto de las necesidades no alimentarias ... " y sólo se quedan en: ... determinar los 
requerimientos nutricionales de la población, tomando en cuenta su estructura por edad y sexo y las 
actividades fisicas que realizan los miembros de un hogar ... ". Esta información sirve de " ... base 
para calcular los requerimientos de calorías y proteínas, elementos con los cuales se construyó una 
canasta cuya composición "cubre las necesidades nutricionales, considera sus hábitos de consumo, 
la disponibilidad de alimentos y los precios de los mismos" (Hernándcz Laos, 2000). Para 
determinar la línea de pobreza moderada aplican el supuesto de que mientras más ingreso posee un 
hogar, menos gasta en alimentos, por lo cual multiplican la línea de pobreza extrema por 0.5 
resultado de aplicar un factor de dos al coeficiente de Engel. 

Por último, como otra forma de medir la pobreza en México, es la instrumentada por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en la política social por medio de la implementación 
del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) que se inició en 1994 pero que 
continua vigente con el nuevo gobierno en el año 2001 17

• En éste, cobra relevancia la focalización 
de la pobreza. El programa se dedica a mejorar, como lo dice su nombre, las condiciones de 
alimentación, salud, y educación de los hogares más pobres " ... orientadas a los grupos de 
población más vulnerables, entre los cuales se encuentran los niños y las niñas, asi como las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia ... " (Ziccardi, citando a la SEDESOL, 
1999: 116, 117), los cuales son habitantes del medio rural e indígena, ya que en esta focalización, no 
se destinan recursos para los pobres urbanos, y en este sentido su identificación de la pobreza 
queda excluida para ser solucionada por la política social del Estado, aunque, su pobreza absoluta, 
en el sentido que marca, Sen exista. 

Hasta el momento sólo se han visto diferentes maneras de instrumentar la medición de las 
líneas pobreza, todas ellas diferentes. De una manera relativa en el caso de la Comisión Europea, 
que se centra en los aumentos del ingreso de los diferentes países miembros, a medidas absolutas 
del Banco Mundial, las cuales no pueda variar en el tiempo. El caso de México es significativo, 
porque en él se muestra como su línea de pobreza es menor que la de la CEPAL y es menor la que 
aplica la SEDESOL, buscando presentar el menor de número de pobres. Pese a lo anterior, estas 
son las medidas de pobreza que utilizan organismos internacionales e instituciones nacionales. En 
esta investigación se seguirá con la adopción del método de líneas de pobreza, pero no los 
descritos anteriormente, esto se debe a dos aspectos: el primero es por la información disponible en 
México para municipios; y en segundo, a que nuestro objetivo es distinto al que persiguen las 
instituciones internacionales y nacionales, en la cual, la obtención de legitimidad parece más 
importante que una evaluación seria de las condiciones de vida de la población. Es debido a ello 
que en lo que sigue se pasará a describir el concepto de pobreza y como medirá en esta 
investigación. 

17 México, en la fecha de dos de julio de 2000 tU\'O elecciones presidenciales, en donde por primera ''"'· después de 
sesenta años, hubo un cambio en el partido que gobierna, por lo cunl podía pensarse que políticas anteriores ya no se 
lle\"nrian a cnbo, pero ni menos, en el primer año de gobierno las políticas de crecimiento económico y de la política 
social siguen la tendencia de años anteriores. 
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En el concepto de pobreza no hay problema, esta se presenta,.en:~n senÚ~o general, cuando 
las personas, familias u hogares tienen privaciones para realizar la .vida,que,,valoran;do;cual 
provoca que quieran salir de esas privaciones. Con respecto a.Jamediélón;•Sen:señaJa:que debe, 
satisfacer la identificación de la pobreza y la agregación de un índice :que)á exprese;' siendo más 
exactos señala tres cosas: . · ·· · · · 

, :ú>·,;z.-~;.:;-~:; :·'/·, ~.._-.. ;.:·~ 
1.- Que se pueda identificar a la pobreza dentro del total de la pobladón.:.' '" .': 

2.- La construcción de un índice de pobreza utilizando l~:inforÓlaclÓ~ disponible.,,, 
: .. ~ .. ·(t::\::1.~/-f;--~~:~:,_;,::.~:< ':~- "'<'~--~ -~-· ... ·: ~ 

3.- Qué demuestre los alcances que tiene una com~·~·idicÍ-g~;¡·~l.ls ésiíÚ{dár~s respectivos de 
·.necesidades mínimas. · \.':;;;;i'o'Z:::;.¡:;?>1>'..,,:;· · 

:;i;:~\:,::~;'.~ .H•·!·-~;\·~:;,\~ •,: 

Con ello ya se puede especificar como se.idéritificani la pobr~h. Se hará mediante la 
privación del ingreso monetario y obedece a ·que lo. qúe·'se. va a realiziir es. una evaluación del 
aparato productivo en los últimos 20 años y que 'efeétos',ha'tcnido sobre la población de una 
localidad. Es importante considerar los siguientes 'aspectos en los cuales descansa esta 
identificación de la pobreza: 1) Considerando el apartado anterior, el efecto positivo del 
crecimiento económico sobre la población es sí ésta dispone de más bienes y servicios en periodos 
determinados; 2) La única legitimidad de buscar el crecimiento económico radica en mejorar la 
vida de la población; 3) la población busca obtener estos bienes y servicios y sí no los tiene, se 
siente pobre y quiere obtenerlos; 4) Esta obtención se realiza mediante la disposición de ingreso, 
del cual su fuente única o más importante es el empleo asalariado suministrado por el aparato 
productivo, por tanto, cuando se carece de ingreso puede decirse que la población o una parte de 
ella tiene privaciones y esto hace que la pobreza tome lugar. Decir esto no equivale a validar que la 
pobreza se centra en la privación de ingresos, sino que esto es sólo una forma de medirla de manera 
consecuente con la actividad del crecimiento económico. El plantean1iento que se hace aqui tiene 
cuatro limitaciones: 

1.- No es un concepto comprehensivo y se enfoca solamente a los ingresos monetarios que 
reciben las personas en un periodo determinado. 

2.- No se incluye como las personas realizan su gasto o como realizan su consumo y no se 
incluye lo que las personas piensan sobre la pobreza . 

. . 3.- Tampoco incluye las diferencias que puede haber entre diferentes países o regiones en 
tíábHos de consumo o de poder de compra. 

4.- No hace referencia a la composición de los hogares, como están constituidos o cual es su 
tamaño. 

Aún con ello, se considera que las especificaciones hechas resultan en un concepto y una 
medida aceptable para medir los efectos que tiene el crecimiento económico sobre una determinada 
población. 
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Sen apunta que una m;dida de pobreza debe coinpf"~nder tanto lá incidencia de la pobreza, 
o sea el número de pobres dentro de' la población; la intensidad de la pobreza -·que tan pobres son . 
las personas pobres-. y debe ser sensible a distribución:iJC,fogrésos'cntre'pobres;¡:él_·señala los 
siguientes axiomas: (Sen, 1979, 219-232): . :p: ,· .. ;·_:e;_·':: :c.;:~.;:::.,,_, · :·:,,:,,,;··:_·'.·:·'·: · ·->é> .. • 

,·,,-:.·· 

Axioma de Monotocidad: ·que indica que· ún·a disminución en el ingre_so de. un·a· persona 
pobre debe de aumentar la medida de pobreza.:: · · 

. . :,, : . ' 

Axioma de transferencia: una transferencia de· ingreso de una persona pobre a una rica o a 
una que es menos pobre debe de incrementar la medida de pobreza. 

Axioma de equidad relativa: se refiere al sentido de privación relativa al que se hacía· 
mención anteriormente y que tiene que ver con la idea de la pobreza extrema. En una medida de 
pobreza se tiene que dar más peso a las personas más pobres. Siguiendo a Sen, sí una persona i 
reconoce estar peor que una personaj, el estado de la persona i debe de estar peor que j. 

Axioma R o "rango de privación relativo" que es medido a través de brecha de pobreza y 
que puede ordenar a las personas de acuerdo a ésta y a la distribución de ingreso de las personas 
pobres. Mientras haya personas más pobres se les debe de dar más peso en un índice de pobreza 
que otras, en donde exista el número igual de pobres pero que lo sean menos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, fa medida más común para medir la pobreza es el llamado 
índice H o de "incidencia de pobreza'! que es el cociente del número de pobres entre el total de la 
población 1

K: : 

H= qj/pj 

Donde qj es el número de pobres ya sea extremos o moderados en la región j y pj es el total 
de la población de la misma región. Hache varía entre cero y uno y cuando más se acerca a éste 
último indicará· mayor número de pobres. El índice H no es sensible a que tan pobres son las 
personas o sea a la intensidad de la pobreza ni a la distribución de ingresos entre pobres. 

El índice 1 es conocido como la brecha de pobreza o de la intensidad de la pobreza, muestra 
la magnitud en que las personas pobres son pobres, de manera individual se expresa así: 

1 =Za- Yi/Za 
y a nivel agregado: 

I= !:q;.1 (Za - Yi) I qZa 

Donde 1: es una suma que va desde uno hasta q pobres de una clase de ingreso, Za es la 
línea de pobreza, ya sea extrema o moderada y Yi es el ingreso de la i- ésima persona u hogar en 
una región determinada. El índice varia entre cero y uno e indica mas intensidad de la pobreza 

11 Denominado nsi, por su nombre del inglés Headcuunt ral/u. Se nlribuye su aparición y uso n S. Rowndtrcc n 
principios del siglo XX por estor estudiando In pobreza en In Gran Bretaña. 
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cuando se. acerca a éste. l no' es s~J"isibie a l¡i cantidad de$rson~s pobres, ni la distribución del 
ingreso entre pobres. Del conjunto de las dos medidas vistas tenemos: 

.~'.!:· 'i:',:>.~.¡~,~ ,~~,._u;:¡~.·~·; ~-;¿::~> ·.-~:,:~·i:'it-"• <·;::> 

Que indica tanto la intensidad ;j~ la ~~{;¡.~~ ~~;ri~_:~~. incidencia 'Y es una medida más 
completa, pero deja de lado la distribución de ingreso' critre pobres, entonces se tiene; siguiendo a , 
Sen: · · · 11i.< '.;; ·' 

~-: ·1.-·.:-: ¡;:~_~ .. :, 

Ps=H[ I+(l"l)G] 

Dónde G es el coeficiente de Gini entre los pobres 19 y se ocupa de los cambios de la 
distribución de ingresos que existen entre ellos, , 

Alternativamente a lo planteado por Amartya Sen; en está investigación, se utilizará otro 
índice agregado de medición de la pobreza llamado FGT debido a sus autores Foster, Greer y 
Thorbecke (1984: 761-766) que cumple con los a'Ciomas marcados por Sen. Mediante este índice 
se descompone a la población en subgrupos y se puede saber cual es la contribución de la pobreza 
de cada subgrupo en la pobreza total y además, da más peso a las personas más pobres de los 
pobres, incorporando en su índice la "severidad" de la pobreza, El índice es el siguiente: 

FGT = l/N Lq i•I (Za - Yi/Za)u 

Dónde N es el total de personas u hogares en una población, L es una suma que va desde un 
individuo u hogar hasta q pobres de cada subgrupo o clase de ingreso, Za es la línea de pobreza, Yi 
es el ingreso promedio de la i - ésima persona u hogar y a es un parámetro considerado de aversión 
a la pobreza, cuando a = cero la medida de pobreza es el indice H, cuando a = 1 el indice de 
pobreza es índice P y mide tanto la incidencia y la intensidad de la pobreza - y da el resultado, con 
respecto a linea de pobreza, de lo que costaría reducirla implementando un programa de política 
social sin contar los costos administrativos -, y cuando a = 2 es un índice de severidad que da más 
peso a las personas más pobres y cumple con los requisitos planteados por Sen: Monotocidad, 
Transferencia, y al darle más peso en el índice a las personas más pobres de los pobres. 

Ya habiendo especificado el concepto y la medida de pobreza que se usará y el entorno en el 
cual se ésta llevando el crecimiento económico, en lo que sigue se pasará al capitulo 2, allí se verá 
el caso específico de la configuración de la pobreza en el municipio de Ecatepec, México, basado 
en un modelo de crecimiento llamado sustitución de importaciones, lo cual servirá como 
antecedentes y mostrará la configuración histórica del municipio de Ecatepec, para posteriormente, 
abordar el crecimiento económico y la pobreza en los últimos 20 años en un nuevo ambiente 
económico. 

19 El cocficicnle de Gini es un indice de desigualdad. Este coeficiente adquiere rnlores entre ll y el l. que significa 
desigualdad absoluta eunndo es l y nusenein de In misma cuando \'ale cero, su representación gráfica esta dnda por la 
cun·a de Lorenz. 
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Capítulo 2. 

2. Características del desarrollo industrial y demogrMico de In Zona Metropolitana de In 
Ciudad ele México (ZMCM) y la pobreza en el municipio de Ecntepec de 1940 a 2000. 

En el apartado anterior se vio que el crecimiento económico tiene efectos positivos en las 
condiciones de vida materiales de la población y que un factor importante para esto es la 
tecnologia. Pero estas actividades de producción tienen un lugar específico donde se desenvuelven, 
es decir, se llevan a cabo en un espacio; entonces, la forma de crecimiento que tiene México, las 
regiones y sus municipios tienen influencia en el estado de las condiciones de sus actividades 
productivas y en las condiciones de vida de su población. 

México ha tenido fases de crecimiento de 1 a década de los cuarenta hasta principios de los 
años setenta por medio de la industrialización por sustitución de importaciones (Cordera, 1999: 
27); después, la década de los setenta se caracterizó por el endeudamiento y el auge de la industria 
petrolera (Sosa, 1998:179; Dussel, Peters 1999b:l4; Gracida, 1997:423 y 491); y a partir de inicios 
de la década de los ochenta la liberalización comercial basada en el impulso de las exportaciones 
ha sido la actividad más importante20 (Olivera, 1999: 79; Gracida, 1997:487). El escenario en 
donde se centró principalmente la primera fase, en la década de 1940, fue la ciudad de México. 
Esto llevó a un gran crecimiento de la ciudad en los aspectos económico, espacial y demográfico, 
pero también propicio una fuente de desigualdad regional, beneficiando a algunas grandes ciudades 
del país (ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y beneficiando a ciertos sectores de la 
población que vivían en ellas (Garza, 1992: 14 y 15; González Sal azar, 1990:42; Linares; 1996: 17; 
Corona Alfonso 1975:5) 

En lo que sígu.: se verá la pobreza en el municipio de Ecatepec, pero también, el desarrollo 
urbano21 de la ciudad de México que fue conformando una amplía Zona Metropolitana, 22 

,, Como muestra de ello son los programas establecidos de promoción de las exportaciones en los últimos 20 ruios: en 
1984 el Programa Nacionol de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONIFICE) y el de financiamiento para la 
rccon\'crsión industrial instrumcntodo por el Banco de Comercio Exterior (Bancomcxl) y Nacional Financiera 
(NAFINSA). En 1986, México entra ol Acncrdo General sobre Aranceles y Comercio (GATí); en 1990 se establece 
el Programa de Modemi,ación Industrial de Comercio Exterior: en t993 el Tratado de Libre Comercio de 
Nortcnmérica (TLC) y recientemente, en el 2000, el Tratado de Libre Comercio con In Unión Europcn (TLCUE), Cfr. 
Cyphcr, M, James, "Lo política de México para In promoción de exportaciones", Rt!\'ista Aft!x/ccma de Socio/og/a, 
llSUNAM, México, 1991, p 84-87 y Dussel, Pctcrs Enrique, !.a inwrsión t!xtranjcra directa, CEPAL, Santiago de 
Chile, 1999, p 15-17. 

" Un área urbana es definida como: "(una) ciudad central más un área contigua edificada, habitada o urbanizada con 
usos de sucio de naturaleza no agrícola y que presenta continuidad lisien en todas direcciones hasta ser interrumpida 
en fomm notoria por terrenos de uso de sucio no urbano como bosques, scmbradios o cuerpos de agua. Esta unidad 
territorial es In que contiene dentro de sus limites el máximo de población que se puede calificar como urbana desde 
los puntos de \'ista geográfico, social y económico (exceptuando el político y el ndministratirn); Graizbord, Boris y 
Snln:1..ar, Sónchcz, Héctor, 11 Expansión lisien de In ciudad de México", Gnr/.a, Gustavo. Atlas ele la ciudad de México, 
Colegio de México, 1987, p 121. El paréntesis es mio. 

" Una Zona Metropolitana (ZM) "es In extensión territorial que incluye a la ciudad central )' las unidades políticas • 
ndministrali\'DS contiguas nsi como a otras unidades con caraclcristicns urbanos, tales como sitios de trabajo o lugares 
de residencio de trabajadores dedicados o los ncti\'idodcs no agrícolas y mantienen uno interrelación con la ciudad 
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considerada hoy, atendiendo a su población, como la cüarta más grande del mundo23 y de la cual . 
Ecatcpec forma parte: 

_ ... LO anterior se hará así porque, sin duda, la dinámica en que evolucionó la ZMCM tuvo 
: intl_uencia directa en las delegaciones y municipios que la forman de la década de los años cuarenta· 

a la actual_idad, aunque cabe señalar, que diversos municipios tenían historia desde mucho antes de 
19_4:0, pero'debido a un modelo de crecimiento llevó a una gran concentración de actividades y 

· poderes en un pequeño espacio. 

2.1. Características del desarrollo industrial y demográfico de la ZMCM. 

En 1940 en México ya estaba echado andar el proceso de industrialización24 que más tarde 
se expresaría en la política llamada sustitución de importaciones25 (Márquez, 1997:314; Gracida, 

ccnlrnl"; Ibídem; Una conurbncíón es In expansión de w1 área urbana que absorbe notro o notros; y uno nÍcgnlópoli 
es In unión de dos o más zonas metropolitanas en crecimiento. Cfr. Grnizbord, Boris, Op cit; Snlnlllr," Gloria,. 
Gonzálc1., Solazar, Gloria, El Distrito Federal: algunos problemas J' .\11 plcmeaciún, UNAM, llEc, México, 1990, p 
39; Y Unikcl, Luis, '"Expansión lisien y crccimicnlo demográfico"', Atlas ele la cim/cul ele México, DDF, México, 
1981 . 

2.l Las cinco metrópolis más grandes serian, en orden: Tokio, Japón: Sao Paulo, Brasil; Nuc..a York, Estados Unidos; 
ciudad de México, México y Bombay, lndin. 

"Ln ncth·idad productiva en México modifica su estructura en los años treinta, de exportador de productos mincrnlcs 
y de In producción ngricoln de subsistencia n In producción de la industria (Fi1zGcrnld, 1988:286), sobretodo la textil, 
aunque existe discusión de si comenzó en esa década una sustitución de importaciones. FitzGcrald señala: "En la 
industria( ... ) no hubo ningún proceso nccicrndo de sustitución de importaciones; las medidas arancelarias impuestas 
( ... ) tenían sobre todo propósitos fiscales, y rclalivnmcntc moderados, mientras que la composición de In 
importaciones no se alteró de mnncrn importante .. .'· Fit1:Gcrald, E,V,K ... La reestructuración n través de In depresión: 
el estado y In acumulación de capital en México. 1925-1940" Thorp, Roscmal)' (compiladora), América latina en los 
(lllos treima, FCE. 1988, p 300; Pero Enrique Cárdenas señala que si hubo una suslilución de importaciones: '". .. De 
hecho, el proceso de suslilución de importaciones convirtió al sector industrial en el motor de la economía durante la 
década de los lreinln, por primera vez en in historia del país''. Cárdenas, Enrique, l.a po/lt/ca económica en la época 
ele Cárdenas, UDLA, Dcpartnmcnlo de Economía, México, 1992, p 9. En cualquier caso, lo importante es que In 
política de sustitución de importaciones seria oficinl y fonnnlizndn en In década de los cunrenln del siglo XX. 

" El modelo de suslilución de importaciones fue muy común en los rulos cuarenta en América Latina, sobre del por 
qué se puede anotar lo siguiente: "En 1945, Rnúl Prcbisch propuso una nueva interpretación del desarrollo económico 
latinoamericano que fue adoptado por la Comisión Económica para América Latina de In ONU, creada en esos años. 
El diagnóstico sobre el atraso lntinonmcricnno crn conlundcnlc: Amcrica Latina ocupaba un lugar dentro de In 
periferia del sistema económico intcmncional, lejos del centro ocupado por los grandes países industrinliz.ndos, pero 
dependiente de él, en In medida en In que desempeña, junio con otros regiones periféricas el papel de abastecedoras 
de materias primas para soportar el crecimiento industrial 

El camino propuesto entonces, consistía en impulsar( ... ) políticas que habían surgido de In crisis de los años 
lrcinln y de la Segunda Guerra, una industrinJi,nción que arrancará de la sustitución de importaciones, ayudara a 
supcrnr In asimetría de las relaciones económicas de In región con las economías más U\'anzadas y redujera la 
dependencia de exterior, al lograr estructuras produclims más integradas y di,·crsificndas" Cordera, Rolando, 
"Globalidad sin equidad: nolas sobre In experiencia lntinoamcricann", R<'l•i.<ta Mexicana ck Sociolog/a, 2000/4, 
llSUNAM, p 27 y 28. 

~'E SIS-CON-] 
l FALLA DE ORIGE}J 1 ------------' 
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1997:419) bajo el cual la industria manufacturera es el principal sector en el que se cifraran las 
aspiraciones de crecimiento y de inserción a la economia internacional. 

Este proceso pretendía hacer que el país tuviera ·un impulso y reconvers1on industrial, 
tratando de mejorar los desequilibrios del comercio exterior de una manera para la cual el Estado 
intervino directamente mediante medidas proteccionistas como aranceles, facilidades fiscales y 
crediticias favorables, así como la creación de empresas estatales, de una vasta infraestructura y de 
la orientación de la inversión a la industria manufacturera" (Garza, 1985:147). Tenía como objetivo 
en una primera fase sustituir los bienes de consumo inmediato; y en una segunda los bienes de 
consumo duradero y de capital. 

Estas fases se llevan así porque los bienes de consumo no duraderos, se consideraban, eran 
la vía mas rápida de sustitución de importaciones, debido a que existia la demanda interna para los 
bienes de consumo inmediato, la planta productiva ya existía y requería menos recursos 
financieros, técnicos y cientificos (Gracida, Eisa, 1997:420) y le daría sustento al desarrollo de la 
segunda fase. La primera de estas se lleva con éxito pero la segunda ya no, (aunque es la etapa de 
mayor crecimiento del país en los últimos 60 años) y convierten al pais en sumamente importador, 
lo cual se pone de manifiesto a finales en la década de los sesenta. Entre las causas que se señalan 
de la falta de éxito del modelo se encuentran: enormes desequilibrios sectoriales y la falta de 
planeación; estar necesitada de importaciones de bienes intermedios y de maquinaria y equipo y 
que no era competitiva internacionalmente debido a su atraso tecnológico (Gracida, Eisa, 1997:4 76 
y 468)2''. 

A partir de éste fracaso en el crecimiento económico por medio de la política de sustitución 
de importaciones empieza una época de crecimiento basado en el endeudamiento y en la industria 
del petróleo en la década de los años setenta (Sosa, 1998: 179) que fomentaría el auge de varias 
ciudades y estados del país mediante el gasto público (Ruíz Durán, 1997:440), que culminaría a 
finales de la década de los setenta y principios de los ochenta por problemas de endeudamiento 
ell.1erno (Dussel, 1999b:14) y por la baja de los precios del petróleo (Gracida, 1997:491), y de allí 
empezarían las políticas de liberalización comercial que se mantienen hasta la actualidad y que se 
han basado en apoyar a las industrias que son exportadoras y de las cuales en su mayoría son 
empresas lideres y las más grandes (Domínguez y Brown, 1997: 74). Para esto, se han llevado a 
cabo varias acciones " ... la eliminación de subsidios, se flexibilizó la reglamentación de la 
inversión extranjera directa y la trasferencia de tecnología; se desregularon algunos servicios y se 
privatizaron las empresas públicas ... " (Domínguez y Brown, 1997: 76). Aunque, algo importante 
de notar es que el desarrollo de la política de sustitución de importaciones ha sido considerado en 
el marco de que es posible de corregir los efectos que causó en el crecimiento del pais, es decir, 
nunca se ha considerado un proceso terrninado dentro del crecimiento económico y en este sentido 

'" Sobre In falla de éxito del proceso de sustitución de importaciones se puede ver: Sosa, Barajas Sergio, "La 
sustitución de importaciones en el crccimicnlo económico de Méxicoº, Jnv,•stigación Económica, 1998, No. 226, FE, 
UNAM, pp 165-198; A Cordera, Campos Rolando, "Globalidad sin equidad: nolas sobre la experiencia 
lntinoamcricnna", Revista Mexicana de Sociolog/a, USUNAM, 1999, pp 20-40; Y Hirschman. Albert, "La economía 
política de la industrialización a través de In sustitución de importaciones en América Latina", FCE, El Trimestre 
/i'c:onómico, 1999, Núm. 250. 

. ·, Lf 
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. esta experiencia puede ser exitosa si se ajusta'a las nu~vas foirruis de crecimiento como lo sería, 
ahora, la inno~ación tecnológica, (que es lo que se examinafá én eicapítulo 3). 

. /· ... Con esta visión se pasará a describir el estado en que se encuentra la ZMCM en cuanto a 
dos aspectos·en.el periodo de·1940 a 2000: el aspecto industrial y el aspecto demográfico -
espacial/Se ha hecho énfasis en el proceso de sustitución de importaciones porque es el modelo de 
crei:imiento en el cual se desarrolló la ZMCM como la ciudad principal de país y porque es en ese 
periodo donde incorpora al municipio de Ecatepec. 

2.1.1. Aspectos de la industrialización. 

El principal escenario donde aconteció el proceso de industrialización del siglo XX fue en la 
ciudad de México, el cual se hace notable en los años cuarenta. Esto no quiere decir que antes de 
esa fecha no hubiera industria en el país, la había de manera importante en ésta y en la ciudad de 
Puebla, sobretodo la textil, que se formó durante el porfiriato y crecería durante la Primera Guerra 
Mundial y la crisis mundial de 1929 con la ayuda del ferrocarril y de la energía eléctrica. 

Pero es en 1940 cuando se da el proceso en el cual la industria de la ciudad de México ya 
no puede ser comparada con la de otros estados del país. Para ese año la ciudad concentraba gran 
parte de la actividad económica del país y no sólo la industrial: 30.6 por ciento en el total de la 
economía; 0.6 por ciento en la agricultura; 33.7 por ciento en la industria; 66.6 en transporte y 40.9 
por cien tu en servicios (Puente, 1987 :94 ). Esta concentraC'ión de actividades se combinó, a su vez, 
con políticas del Estado como lo sería una amplia inversión pública en la ciudad y con el abandono 
del crecimiento del sector agrícola. 27 que provocaron grandes migraciones del campo a la ciudad en 
esos y en posteriores años. Otros factores que contribuyeron a que la ciudad adquiriera máxima 
importancia fue que era sede de los poderes de la nación, era el centro político, cultural, educativo, 
tenía el mercado interno más grande y disponía de mano de obra calificada (Bassols; 1979:445; 
González, Salazar, 1990: 42). A lo anterior, habría que agregarle que después de una etapa de 
intensa turbulencia nacional e internacional con la revolución mexicana y la institucionalización de 
ésta, la Guerras mundiales y la crisis mundial de 1929 resultará más conveniente tener concentrado 
el poder en un pequeño espacio y en pocas personas, pero esto no es objetivo de este capítulo, lo 
que interesa es que fue en la ciudad de México donde se concentra la industria, basada en un 
modelo de desarrollo y como esto tuvo efectos en el espacio y en la población. 

27 El sector ogricolo fue el más importante de lo cconomia mexicano en los años cuarenta y disminuye su importancia 
hasta lo actualidad " ... De 1940 n 1950 el sector de crecimiento más dinámico fue el agrícola. En ese periodo, el 
sector primario de lo economía turn uno tasa media anual de crecimiento de 7.4 % y las manufacturas del 6.9 % ... " 

" A partir de 1950 ( ... ) Las obras de fomento agrícola y pecuario que habían sido impulsados con carácter 
prioritario del régimen eardcnisla perdieron importancia ... " 

" ... la toso medio anual de In agriculturn fue de 1.5 % ... " de 1955 o 1980. " ... Además de eso, durante lo 
década de los ochenta el sector primario presentó los más nitos tosas de crecimiento negativos. Con esto, la 
participación de la agricultura en el Producto lntcmo Bruto Nacional, que en 1940 era de 22.5 %, cnyó 
paulatinamente, posando n 15.6 % en 1960, 8.2 % en 1980 y representando sólo 7.8 % del PIB en 1990 ... " Aguilar, 
Gutiérrcz Genaro, /Jesig11alclacl.l'Jmbrew en Mfri«o ¿son ine\'ilab/es?, UNAM, IPN. llEe, CIECAS, México, 2000, p 
48. 
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Así, fue en la ciudad de México en donde tiene su máximo establecimiento la industria 
mexicana de los años cuarenta, en ese año la ciudad contenía el 8.7 %2

R del total de los 
establecimientos industriales del país; el 24.6 % del personal ocupado; el 36.7 % de las 
remuneraciones al personal ocupado y el 32.8 % del valor agregado bruto. Para 1950 crece la 
concentración de establecimientos a 20%; el personal ocupado a 25%; las remuneraciones a 44.1 % 
y el valor agregado bruto a 40.4 %. ·Esta mayor concentración industrial, sin duda, influyó a que 
las personas de otras entidades del país, quiénes tenían muchos problemas debido al abandono del 
crecimiento por medio del modelo agropecuario (Linares, 1996:15; Aguilar, 2000:48), vinieran a la 
ciudad en busca de mejores oportunidades de empleo en la industria y se fuera concentrando, en 
gran medida, la población. 

En esa misma década, de los años cincuenta, en 1952, acontece el decreto presidencial de 
descentralizar a la industria de la ciudad de México y esta se empieza a asentar en los municipios 
contiguos del Estado de México (Cano, 1993: 57) y que, más tarde, encontraría un mayor impulso 
en la Ley promulgada de Protección a las Nuevas Industrias (Linares, 1996: 17). Para 1960 la 
ZMCM seguía creciendo en importancia con respecto a todo el país; contenía el 29.9 % de los 
establecimientos industriales; el 46 % del personal ocupado; el 51.1 % de las remuneraciones y el 
47. l % del valor agregado bruto; pero ya teniendo una localización de establecimientos de 96.5 % 
en el DF y el restante en los municipios de Estado de México; con un poco más de importancia en 
estos con respecto a personal ocupado, remuneraciones y valor agregado bruto. Los municipios 
recientemente industrializados de esas fechas eran Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec ubicados al 
norte de la ciudad de México. 

Para 1970, cuando el modelo de sustitución de importaciones ya esta en crisis, la ciudad 
disminuye muy poco su importancia industrial; representaba el 27.9 % de los establecimientos 
industriales; el 41.9 % del personal ocupado (los cuales disminuyen después de 30 años de 
crecimiento), pero aumenta la importancia en las remuneraciones y en el valor agregado 51.3 % y 
48.6 %, respectivamente; aumentado, también, la importancia de los municipios de Estado de 
México en lo que respecta al valor agregado bruto. 

En 1985 ya es claramente menor la participación, en lo que se refiere a la industria, de la 
ciudad de México con respecto al país; concentraba el 25.78 % de los establecimientos; el 32.85 % 
del personal ocupado; el 39.04 % de las remuneraciones y el 32.57 % del valor agregado bruto, y 
crece la importancia de otros municipios como lo serían Cuatitlán, lzcalli, Cuatitlán y Tultitlán. La 
misma tendencia a decrecer sucede en 1993 donde tiene la ciudad el 16.63 % del total de 
establecimiento industriales del país; el 24.25 % del personal ocupado; el 29.01 % de las 
remuneraciones y el 24.90 % del valor agregado bruto.29 

"Las cifras de la industria de 1940 a 1970 son lomadas de Garza, Gusla\'o, Op cit. 

,., Gustavo Gar7.a señala que el PIB industrial de la ZMCM en el sistema de ciudades abarca en t 993 el 90.3 % de 
\'Olor nncionnl y, dentro de él, Ju ZMCM contribuye con el 32.2 %. Cfr. Gar~.a, Gusla\'o, "Tendencias de las 
desigualdades urbanas y regionales en México, 1970-1996", t.'.•·tudios urbanos y demográficos, 45, Número 3, 
Volumen 15, Colegio de México, 2000, p 514; Y cabe señalar que esta disminución de la participación de la ZMCM 
con respecto n lolal del pnfs se bn debido ni surgimiento de otras ciudades con importancia industrial, ni menos hasta 
el nño de 1993 (Gar7.a, 2000); pero que mantiene una máxima importancia en las ncli\'idndcs de comercio y servicios. 
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En lo que se refiere a la estructura industrial, Gustavo Garza indica que existieron cambios 
en lo referente al periodo de sustitución de importaciones en todos aspectos: de representar el 66.87 
% los de bienes de consumo inmediato en 1940, al 56.09 % en 1970; en Jos bienes de consumo 
duradero de representar el 7 .54 % en 1940 al 16.54 % en 1970; Jos bienes intermedios pasan de ser 
22.01 % en 1940 al 16.31 % en 1970; y Ja producción de bienes de capital se incrementa de 3.58 % 
en 1940 al 11.06 % en 1970. Existiendo una mayor proporción, en la ciudad de México que en el 
resto del país, de la industria de bienes de consumo duradero y de bienes de capital. Sin embargo, 
con el no-éxito del modelo de sustitución de importaciones, Ja población aumentó en la ciudad de 
México y aumenta el espacio que se ocupa debido a las migraciones a la ciudad, pero que 
encuentran "que el sector manufacturero se revela progresivamente incapacitado para dar empleo a 
la creciente oferta de trabajo" (Gracida, Eisa, 1997). 30 Esto ocasiona que ocurran formas en que la 
población se concentra en la ciudad y que influya en como se encuentra cada uno de los municipios 
y delegaciones que Ja integran y que puede ser causa de la configuración de la pobreza. A 
continuación lo que se abordará es cual ha sido el estado demográfico - espacial de la ZMCM de 
1940 hasta el 2000. 

2.1.2. Aspecto espacial y demográfico 

La ZMCM, en lo que se refiere al espacio, ha estado históricamente contenida en el Distrito 
Federal y la ciudad era pequeña para 1940 conforme a su extensión: 542.6 Km2 y en cuanto a su 
población 1, 644, 921 habitantes; pero esto fue cambiando conforme pasaron los años, llegando a 
tener en la actualidad una extensión de 4980.1 Km2 (estando ahora la mayor parte en Jos 
municipios del Estado de México) y una población según los resultados del Censo de Población de 
2000 de 17, 871, 421 habitantes, que también, una mayor parte se encuentra en el Estado de 
México, aconteciendo un gran crecimiento en un periodo de 60 años. 

El crecimiento espacial de la ZMCM ha sido como se describe a continuación: a partir del 
año de 1940 ya no sólo abarca a la llamada ciudad central (Cuauhtémoc, Venustiano Cárrahza; 
Miguel hidalgo y Benito Juárez), sino se suman seis delegaciones (como se puede nÓtar.en el 
cuadro 2.1., y en el mapa 1 ); para 1950 sólo se suman dos unidades: la delegación de lztapalapa y 
el municipio de Tlalnepantla del Estado de México y la ciudad desborda el limite administrativo 
del DF; para 1960 se incorporan tres delegaciones: Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco y tres 
municipios: Chimalhuacán, Ecatepec y Naucalpan; en 1970 es marcado el crecimiento de los 
municipios del Estado de México en todas direcciones, se incorporan 7 municipios y la delegación 
Tlahuác, en 1980 la última delegación, Milpa Alta, es integrada y JO municipios del Estado de 
México, sobretodo, los que se encuentran ubicados al oriente de la ciudad; para 1990 otros 8 
municipios se suman llegando a ser 29; en 1995, según una publicación de INEG1 (INEGJ, 2000) 
se suman 5 municipios más llegando la ZMCM ha estar conformada por las 16 delegaciones del 
Distrito Federal y 34 municipios del Estado de México. 

=-• • '· 

30 Ei.,;.todo de lo estructuro industrial en lo década de los años ochenta y no•·enta se re\'isará en el capítulo 3 porque se 
quiere señalar como un causante actual de la configuración de la pobreza y porque es consecuente con lns políticas 
nacionales e internacionales de crecimiento económico y pobre,..a. 
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Cuadro 2.1. 
Conformación de la Zona Metropolitana de 1940 a 2000. *" 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 
Ciudrul ccutrul Azcapotzah:o tztupalapa Chimulhuacán All/JJpán l\h:nco Acohnw1 

" 
PapuloUu 

De í' .. urogo7n 
Cunuht~moc Coyoocán Tlnlncpanllu Ecatcpcc Cooculco Chuico Jufü .. "llCO Tcpc:tluoxtóc ~ -
Vcnustiuno Gustu\'o A. N1111culp<:u1 Cuatilliut Chicoloapan Mclchnr TCZO)llCU .'-· 
Cunruu.a Madero Oc ampo 

, TcotihliaCan ::·{.'. ·, Miguel 17.tncnlco Cuajimnlpa f Juixquilucan Jxtnpalucn Nc,llnlpnn 
llidalgo 

Álrnro Vulle uc Chal~~ Benito Juárel Thdpnn Nwuhualcóyoll Nicolús Tcolo)11cnn 
Ohrcgón Romero Solidmlri<lad ' :; " 
Mngdnlcnu Xochimiko Pnz. Lu Tt...-ctimuc Tcpol.Zolh\n .·,,•:; 

Conlrcrus 
Tullillán CuntitJíl.n TullcJ)l!C 

tzcnlli 
Tlal1uác MilpuAl~1 Zumpango 

Chiautla 
Chincon..:ui1c 
Tc\coco 

La evolución de la población ha pasado a ser, de muy concentrada en lo que fue la ciudad 
central a disminuir gradualmenle hasta los años noventa y teniendo esta ultima, para el año 2000, una 
población cercana a la de 1940. El DF también ha perdido imponancia en lo que se refiere a la 
estructura de la población total, pasando de contener a toda la población en 1940 a sólo el 48.3 % en el 
año 2000; presentándose las unidades territoriales más pobladas y en crecimiento, ahora, en el Estado 
de México. 

TESIS CON 
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*31 Los dclimilacioncs de Ja ciudad de México y su Zona Mctropolilana (ZMCM) se toman de Boris, Graizbord, Op 
cit. p 120-123; de Negrele Snlns, Maria Eugenia y Snlnzar, Héclor, "Diaiimien del erccimiento de Jo población de la 
ciudad de México (1940-1980)", Op cit, pp 125-128; de Negrete, Salas Maria Eugenia, et ni., "/'uh/ación, cspacio y 
medio ambiente en la zonC1 metropolitana ele lc1 ciudcul ele Ali!xico", Colegio de México, México, 1993; y de Negrete. 
Salas Mario Eugenia y Snla/.ar, Héctor; "Zonas mctropolilanos en México, 1980", 1:'.<t11dios demugráficos, 1986, Vol. 
l. Núm. l. Colegio de México, 1986. 

En Ja publicación Población. espacio y medio amhi<•nte en la Zona Melmpolitana tic la c/11dad tic México de 
1993 no aparecen Jos municipios de Chinutln y Chinconcuiic, que si nparccian como pnrtede la Zona Metropolitana en 
las publicaciones de ''Zonas metropolitanas en México, 1980"" de 1986 y "Dinómien del crecimiento de la población 
de la ciudad de México (1940- 1980)'' de 1987, que se habian integrado en el nño de 1980; en esta in\"estigación se 
decidió incluirlas y para nños posteriores se agregaron Jos demás que manejan en In primera publicación mencionada 
"/'oblación, c.•pacio .. ••;Y pnrn 1995 se toma In delimitación que da INEGI en una publicación del nño 2000, Op cit., 
Así, In ZMCM nbnrcnba en 1940 n Ja ciudad central y 6 delegaciones del DF; en 1950, 7 delegaciones y un municipio 
del Estado de México; en 1960, IO delegaciones y cuatro del Estado de México; en 1970, 11 delegaciones del DF y 11 
del Estado de México; en 1980; 12 delegaciones del DF que sumadas a la ciudad central son 16 y 21 municipios de 
Estado de México; para 1990 son 29 municipios y paro 1995: 34. 
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Mapa 1. Crecimiento espacial de la ZMCM de 1940 a 2000. 

Fuente: Negrete, Maria Eugenia. et al., Población, espacio, medio ambiente en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, Colegio de México, México, 1993; Y INEGI, Cuaderno estadístico de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, INEGI, México,.2000. 

Distrito Federal. 

A Alvaro Obregón. 
B. Azcapotzalco. 
C. Benito Juárez. 
D. Coyoacén. 
E. Cuajlmalpa de Moreras. 
F. Cuauhtémoc. 
G. Gustavo A. Madero. 
H. lztacalco. 
l. lztapalapa. 
J. Magdalena Contreras. 
K. Miguel Hidalgo. 
L. Milpa Alta. 
M. Tlahuéc. 
N. Tlalpan. 
o. Venustiano Carranza. 
P. Xochimilco. 

Estado de México 

1.Acolman. 
2.Atenco. 
3. Atizapán de Zaragoza. 
4. Coacalco. 
5. Cualit1án. 
6. Cualillén lzcalli. 
7. Chateo. 
6. Chiautla. 
9. Chlcoloapan. 
10. Chlmalhuacán. 
11. Chinconcuác. 
12. Ecatepec. 
13. Huixquilucan. 
14. lxtapaluca. 
15. Jaltenco. 
16. Paz, La. 
17. Melchor Ocampo. 
16. Naucalpan. 

19. Nextlalpan. 
20. Nezahualcóyotl. 
21. Nicolás Romero. 
22. Papalotla. 
23. Tecámac • 
24. Teoloyucan. 
25. Teotihuacán 
26. Tepetlaoxtoc. 
27. TepotzoUán. 
26. Texcoco. 
29. Tezoyuca. 
30. Tlalnepantla. 
31. Tultepec. 
32. Tultitlén. 
33. Valle de Chlaco Solidaridad. 
34. Zumpango. 

34 



35 

Hasta el momento, sólo se ha descrito la incorporación de unidades a la ZMCM y en que 
año se hizo, algo importante de notar es que en el crecimiento no toda la ciudad es homogénea y no 
todas las unidades territoriales presentan las mismas condiciones, tomando en cuenta que la ciudad 
de México es el centro económico del país y para observar mejor el crecimiento de la población en 
su espacio y como esta aconteciendo, en el mapa 2 se presenta a la ZMCM dividida en contornosJ2 

con respecto a la ciudad central, en total son cuatro contornos33 y servirá para mostrar los procesos 
espaciales que se llevan a cabo en la ZM con respecto a la ciudad central, y en el cuadro 2.2., se 
presenta el crecimiento de la población por contornos, expresado en. tasas de crecimiento promedio 
anuales, lo cual indicará en que parte de la ZMCM se está desarrollando el crecimiento, como se 
está distribuyendo la población y, también, como lo fue en el pasado. 

El crecimiento se está desarrollando de manera muy desigual, aunque sí se pueden 
establecer patrones por contornos. La ciudad central tiende a crecer muy lentamente hasta 1970 y 
de alli empieza a decrecer hasta la fecha, asimismo, la mayoría de las delegaciones que integran el 
primer contorno, todas crecieron hasta 1990 y empiezan a decrecer a partir de ésta fecha; misma 
situación para los municipios que integran ese primer contorno, salvo el caso de 1-luixquilucan; en 
el contorno 2 se presentan, todavía, tasas de crecimiento más elevadas que el promedio de la 
ZMCM, salvo la delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan y el municipio de Tlalnepantla; el 
tercer contorno es el que tiene tasas de crecimiento más elevadas y en donde, sin duda, ha ido la 
población en los últimos años, teniendo una tasa promedio de 6.19 de 1990 a 1995 y 3.56 de 1995 a 
2000. El contorno cuatro crece a menor ritmo que el 3, inclusive que algunos municipios del 
contorno 2, esto no es extraño ya que seguramente allí es donde ocurrirá el crecimiento de los años 
futuros y demandará la población gran cantidad de empleos, ingreso y de servicios públicos. Si se 
aplica las mismas tasas de crecimiento a la densidad de población por unidad territorial, se 
encuentra que es menor en la ciudad central y en sus contornos más cercanos y aumentan conforme 
hay mas lejanía de una unidad a la ciudad central (ver anexo 2A). 

Ei resultado que da la visión de los contornos es significativo, ya que indica en que parte de 
la ZMCM esta aconteciendo el crecimiento poblacional, en el marco de que la actividad productiva 
.industrial h.a disminuido su importancia con respecto al país; esto lleva a pensar que la población 
puede ser pobre o que al menos' tienen problemas para encontrar un trabajo del cual pueda obtener 
un ingreso. Maria Eugenia Negrete (1993: 17 y 18) ha señalado que el patrón del crecimiento de la 
ciudad de México fueron las economías de aglomeración, pero que esto llegaría hasta la década de 
los años setenta - que coincidiria con el agotamiento del modelo por sustitución de importaciones -. 
Después de los años setenta la ciudad ya no tendría la misma importancia en el valor agregado 
bruto, en las remuneraciones y en el empleo del sector industrial y junto a ello surgirían beneficios 

· decrecientes en la población como lo 

; 
32 Un contorno es el espacio que rodea n In ciudad central de acuerdo a su expansión metropolitana, se pueden 

i establecer un cierto número de contornos de acuerdo n lo lejanía que presenten con In ciudad central. Esto es 
importante para conocer relaciones del centro o la periferia y, en este caso, poro obserYnr como es que se distribuye 
cspacinlmcntc el crecimiento de lo población dentro de In propia ZMCM. 

31 La delimitación de los contornos se tomó de Negrete, Moría Eugenia, et al., l'ohlaclón, espacio y medio a111ble111e 
en kt wnt1 metropolitana de la ci11dt1d ck México, Colegio de México, México, 1993 y sólo se integraron los 5 
municipios que no estaban considerados: Valle de Chalco Solidaridad, Teotihuacán, Tepctlaoxtoc, Popnlotla y 
Te,oyucn que fueron colocados en el contomo ni cual pertenecen los municipios que los circundan. 



c::Jciudad central. 

l>::/\IContorno 1. 

IR] contorno 2 

lt'"•:\/IContorno 3. 

IB]contorno 4 

Distrito Federal. 

A Alvaro Obregón. 
B. Azcapotzalco. 
C. Benito Juárez. 
D. Coyoacán. 

..... 

E. Cuajimalpa de Morelos. 
F. Cuauhtémoc. 
G. Gustavo A Madero. 
H. lztacalco. 
l. tztapalapa. 
J. Magdaiena Contreras. 
K. Miguel Hidalgo. 
L. Milpa Alta. 
M. Tlahuác. 
N. Tlalpan. 
O. Venustiano Carranza. 
P. Xochimilco. 
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Mapa 2. La ZMCM por contornos. 

Fuente: Maria Eugenia Negrete, Op cit. 

Estado de México 

1. A.colman. 19. Nextlalpan. 
2. Ateneo. 20. Nezahualc6yotl. 
3. Atizapan de Zaragoza. 21. Nicolás Romero. 
4. Coacalco. 22. Pepalotla. 
5. Cuatitlán. 23. Tecámac. 
6. Cuatitlán lzcalli. 24. Teoloyucan. 
7. Chalco. 25. Teotihuacán. 
8. Chiautla. 26. Tepetlao>. 
9. Chicoloapan. 27. Tepotzotlán. 
10. Chimalhuacán. 28. Texcoco. 
11. Chinconcuác. 29. Tezoyuca. 
12. Ecatepec. 30. Tlalnepantla. 
13. Huixquilucan. 31. Tultepec. 
14. lxtapaluca. 32. Tultitlán. 
15. Jaltenco. 33. Valle de Chlaco Solidadridad. 
16. Paz, La. 34. Zumpango. 
17. Melchor Ocampo. 
18. Naucalpan. 
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Cuadro 2.2. 

THH de crecimiento promedio anual d• I• ZMCM de 11MO a 2000 

1940 81950 1950 •1060 1000 a 1970 1970 e 1900 

6 .02 5 .67 5 .34 2.83 

4 .43 2 .4 0.25 ·2.02 

13.78 11.03 9 .13 2 .36 

11.17 8 .97 7.68 1.72 

11 .55 7.03 3 .73 .()59 

7.1 9 .27 7.17 3 .22 

6 .55 816 

17.29 10.95 7.43 0 .33 

7.09 

11.71 1'~. 34 9.15 .0.31 

12.75 7.46 5 .39 

1611 3.87 

3.94 

1.tl .5 2274 1106 6 .77 

5.25 6 .37 _6.36 4.86 

6 .17 

7.89 G.77 

5:17. 431 

10.31 

13 

·1201 133 

1815 002 

7.41 

1378 13.28 33 

800 

1977 

066 

1990 a 1995 

2.17 

•1.83 

070 

1.04 

.084 

042 

2.72 

-0.18 

496 

·1 .34 

262 

1.32 

.036 

4,, 

1.67 

439 

265 

4.1!1 

••• 
• 28 

6.12 

11 2 

365 

5 78 

029 

7.96 

629 

496 

471 

3 28 

•9.11 

448 

644 

285 

679 

19Sl!I. 2000 

1 .26 

.() 79 

021 

03 

.063 

.() 4 

2 .01 

.() 34 

264 

.037 

069 

0.45 

.013 

2 .36 

004 

7.23 

104 

2.16 

4.23 

162 

429 

356 

2.16 

3 .56 

0.23 

364 

3"" 
36 

2.37 

5 74 

4 43 

1 69 .... 
361 

535 

1.71 

3 .24 

2.65 
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ne•pectlYO ar.o 
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sería en la ·vivienda;·edu~ación; contá.minaciónYambiental y en· los asentimientos humanos. No 
obstante, lo ·anterior no füe obstáculo para ·que: la ciudad 'dejara de crecer. 

". . -. - .-:~: ,·_'·'.~!'..";¡- - . . ' 

Buscando un patrón de ·ubicai:ión.de fa población, el uso de suelo quedó marcado en lo que 
se refiere a la actividad industrial a la ciudad central, a la zona Norte, Noreste y Norte de la 
ZMCM; y el uso de suelo habitacional concentró a las familias ricas al Oeste y al Sur de la ciudad 
central y las familias pobres habitaron las vecindades formadas en la misma (Ward, 1991) o los 
municipios del Estado de México, con una gran deficiencia en los servicios públicos. Lo anterior 
fue así por dos cosas: 1) porque de allí podían trasladare para trabajar a la ciudad, o con la 
desconcentración industrial, trabajar en las recientes zonas industriales que se formaron en 
Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec; y, 2) porque la vivienda con buenas condiciones de 
asentamiento quedó condiciona a los grupos de ingreso alto, dejando establecer a los de menos 
ingresos en las condiciones más desventajosas y precarias (González, Sal azar, 1990: 59 y 60)34

. En 
ese sentido, la consolidación de la población y su espacio ha estado influida por el paso de los años, 
es decir, primero se establecen las familias, personas y después se van reduciendo los rezagos, 
aunque, para cuando esto pasa, ya más población se establece en otros espacios con las mismas 
carencias que los anteriores. 

Más tarde, otros municipios fueron integrados con una gran actividad industrial, Atizapán 
de Zaragoza y Cuatitlán en 1970 y Cuatitlán lzcalli en 1980, aunque, cuando esto sucedía ya 
encontraban una fuerte presencia de población habitando. Aunque la configuración de la Zona 
Metropolitana obedeció en un principio a una concentración de actividades, después debe de ser 
abordado y analizado a la luz de la falta de planeación. 

Para 1980, el Atlas Nacional México35 presenta las condiciones de ocupac1on de las 
unidades territoriales de la ZMCM mediante un indice formado con variables como: número de 
viviendas consolidadas, número de viviendas subocupadas, población con educación superior, 
número de viviendas con hacinamiento, población analfabeta y personas que perciben un salario 
mínimo o menos. A este le llamaron indice de condiciones sociales y muestra que sólo la 
delegación Benito Juárez presentó muy buenas condiciones cuando aconteció su mayor 
crecimiento poblacional, las otras tres delegaciones centrales tuvieron condiciones buenas, lo 
mismo que Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tlalpan y los municipios de Naucalpan, Atizapán de 
Zaragoza y Cuatitlán lzcalli; condiciones regulares presentaron la Gustavo A. Madero, lztapalapa, 

14 Sobre este hecho Peter Ward señala: "El área central de la ciudad absorbió la mayor parte del incremento de la 
población ( ... ) durante los años cunrentn. A partir de entonces, muchos residentes del centro comcnLaron n cambiarse 
hacin las delegaciones del aren inmediata ( ... ) La prohibición impuesta en 1954 o lo autorización para crear 
fraeeionomicntos con \'i\'iendo de bajos ingresos en el Distrito Federal también produjo flujos prematuros hacia el 
Estado de México y los municipios de Nc,.nhualcóyotl y Naucnlpan, donde esta ley no se aplicaba. Dicho proceso se 
acentuó posteriormente hacia otros municipios durante las décadas de 1960 y 1970; además de los municipios ya 
mencionados Tlalncpantla y Ecatcpcc crecieron mucho en ese momento ... " 

En los años cuarenta " ... En términos gcnerolcs, los grupos de mayores ingresos se cambiaron al occidente y 
ni sur, mientras que los más pobres se instalaron en el oriente y ni norte ... " Ward. Pcter, México una megaciwlatl 
/>rotlucción y reproducción ele! un medio C1mbiente urbano, Alinn1.o, México, 1991, p 67 y 68. 

"Atlas Nocional de México, UNAM, Instituto de Gcogralia, 1991, Tomo 3, Carta 111.3.6. México. 
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Xochimilco y la Magdalena Contreras y los municipios de Cuatitlán, Tultitlán, Tlalnepantla, 
Tecámac, Ecatepec y Texcoco; en malas condiciones la delegación Cuajimalpa y los municipios de 
Huixquilucan, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Ateneo, Chinconcuác, La Paz e lxtapaluca; en 
condiciones muy malas Milpa Alta y los municipios de Chiautla, Chimalhuacán, Chicoloapan y 
Chalco. Este recorrido es importante de señalar porque lleva a observar que la ZMCM no es un 
espacio homogéneo, sino que presenta grandes diferencias entre delegaciones contiguas, entre 
municipios contiguos y entre una y el otro. 

Por último, en este apartado, se presenta en el mapa 3 y el cuadro 2. 3., a la población total 
de la ZMCM por número de habitantes en cada unidad territorial y a Ja población en números 
absolutos divididos por contornos, respectivamente, con la finalidad de observar la densidad 
poblacional y hacer factible una comparación en términos de carga demográfica. Las unidades 
territoriales que ya dejaron de crecer, sin duda, tendrán a una población en mejores condiciones de 
empleo y de la configuración de la pobreza que las que siguen creciendo y tienen una gran 
concentración poblacional. La ciudad central tiene tres unidades entre 100,000 y 499, 999 
habitantes y sólo Ja delegación Cuauhtémoc está entre 500,000 y 999,999 habitantes, aunque, todas 
sus unidades ya dejaron de crecer; las delegaciones y municipios del contorno 1 son Jos que tienen 
a más población en términos relativos y absolutos, pero su tasa de crecimiento es baja, salvo los 
casos de lztapalapa y Huixquilucan; en el contorno 2 la mayoria de las unidades tienen de 100,000 
a 499,999 habitantes y todavía siguen creciendo, las que se encuentran entre 500, 000 y 999,999 ya 
han dejado de crecer, que seria el caso de Tlalpan y Naucalpan; y la unidad con más de 1,000,000, 
Ecatepec, sigue creciendo por encima del promedio de la ZMCM; con respecto al contorno 3, una 
gran parte se ubica entre 50,000 y 99,999 habitantes, salvo Chalco, Ixtapaluca, Nicolás Romero, 
Cuatitlán, lzcalli y Valle de Chalco Solidaridad y todas continúan creciendo, en el contorno 4 son 
unidades con poca población y un crecimiento poblacional menor al del contorno 3. 

Con esto se concluye este apartado, con lo que se ha visto se puede afirmar que los 
municipios y delegaciones de la ZMCM no tuvieron las mismas condiciones en su proceso de 
inserción a un modelo de crecimiento económico, a esto, se le debe sumar que la población sigue 
creciendo al margen de que la actividad industrial lo haga o no. Esto cobra importancia para la 
población que se encuentra ubicada en el contorno 2 y 3, ya que son las más pobladas y todavia con 
tasas de crecimiento por encima del promedio de la ZMCM. En el apartado que sigue se revisará la 
pobreza en una unidad territorial específica perteneciente al contorno 2 de la ZMCM y que es un 
municipio sumamente poblado: el municipio de Ecatepec. 



IMl!ltlMenos de 50,000 

h'':'idDe 50, 001 a 99,999. 

!BDe 100, 000 a 499, 999. 

l<m<c<IDe 500, ooo a 999, 999 

C]Más de un millón. 

Mapa 3. Número habitantes por unidad territorial en la ZMCM. 
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Fuente. INEGI, "Censos Generales de Población y V1V1endade 2000" INEGI, 2001, Interne~ (DE 30 de septiembre de 2001, 
http// www.inegi.org.com.mx) 

Distrito Federal. 

A. Alvaro Obregón. 
B. Azcapotzalco. 
C. Benito Juárez. 
D. Coyoacán. 
E. Cuajimalpa de Morelos. 
F. cuauhtémoc. 
G. Gustavo A. Madero. 
H. lztacalco. 
l. lztapalapa. 
J. Magdalena Contreras. 
K. Miguel Hidalgo. 
L. Milpa Arta. 
M. Tlahuác. 
N. Tlalpan. 
O. Venustiano Carranza. 
P. Xochimilco. 

Estado de México 

1. Acolman. 
2. Ateneo. 
3. Atizapán de Zaragoza. 
4. Coacalco. 
5. Cuatitlán. 
6. Cuatitlán lzcalll. 
7. Chalco. 
B. Chiautla. 
9. Chlcoloapan. 
1 O. Chlmalhuacán. 
11. Chinconcuác. 
12. Ecatepec. 
13. Huixquilucan. 
14. lxtapaluca. 
15. Jartenco. 
16.Paz, La. 
17. Melchor Ocampo. 
1 B. Naucalpan. 

19. Nextlalpan. 
20. Nezahualcóyotl. 
21. Nicolás Romero. 
22. Papalotla. 
23. Tecámac. 
24. Teoloyucan. 
25. Teotihuacán. 
26. Tepetlaoxtoc. 
27. Tepotzotlán. 
26. Texcoco. 
29. Tezoyuca. 
30. Tlalnepantla. 
31. Turtepec. 
32. Turtillán. 
33. Valle de Chlaco Solidadrldad. 
34. Zumpango. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE!V 
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Cuadro 2.3. 
Población total de la ZMCM de 1940 a 2000 en sus distintos contornos. 

Unidad terrotorlal , ... 1950 , ... 1970 , ... 1995 2000 

ZMCM 1,644,921 2,952,199 5,125,447 8,623, 151 15,076,619 16,763,997 17,671,421 

Qudad central 1,448.422 2,234,795 2,832, 133 2,002,969 1,930,267 1,760.359 1.692,179 

Conlorno 1 183,340 6G6.444 1.698,012 4,548,569 7,258,648 7.536,73!J 7,618.030 

AIV'"dro Obregón 32.313 93,176 220,011 456,709 642,753 676,930 687,020 

Alcapotzaleo 63,000 187,864 370,724 534,554 474,688 455,131 441,008 

Co~oacan 35,248 70,005 169,811 339,446 640,066 653,489 640.423 

Cua11ma1pa 19,199 36,200 119,660 136,873 151,222 

Gustavo A Madt110 41,567 204,833 579,160 1,186,107 1,268,068 1,256,913 1.235,542 

Hu1xqu11ucan 33,527 131,926 168.221 193,468 

lztacatco 11,212 33,945 198,904 477,331 448,322 418.982 411,321 

lztapaiapa 76,621 254,355 522,095 1,400,4ff9 1.696009 1,773,343 

NducalPdn 85,826 3B2, 184 786,!>!11 839.723 858,711 

Nelat1ualOOyotl 580,436 1,256.115 1,233.BG8 1,225.972 

Contorno2 13,159 50,000 395,302 1,130,437 4.190,756 5.134,976 5,770.953 

Magdalena Conue1as 13,159 21,955 40,724 75.429 195,041 211,BOO 222.000 

Tláhuac 62.419 200,700 255,691 362.700 
Tlalpan 61,195 130.719 484,B&.> 552.516 561,fBI 

Xoch1mllco 70,381 116,493 271,151 3J2.314 369.787 

Ateneo 21.21~ 21.~ 34.435 

Alizapán de Zaragoza 44,322 315,192 427.444 467,886 

Coacakx> 13,197 152,002 204,674 252.~!> 

c111ma111uac.an 76,740 19.940 242,317 412.014 400.1n 

EcatePt."C 40,815 216.408 1,218.13!> 1,457 124 1.622.69/ 

'ª""' 32,258 134,782 17H,538 212.694 

Tlanepanlla 29,005 105,447 366,&35 702.607 713.143 721,41!> 

Jurtl!ltm 52.317 246.464 361,434 432,141 

Con1omo3 41.156 1.517,770 2,059.389 2.456.551 
Milpa Arta 63.654 81, 1íl2 00.773 

Aeolman 43,216 54.468 61,250 

Cuahllán 41,156 48,656 57,371 75,636 

Chala> 282,940 175.521 217,972 
l.hrcoloap.:.11 57.306 71.351 77.579 

lltdPdluca 137 3!>7 167.600 297,57U 

J.lllenco 22.t!OJ 26.238 31.6l9 
f~e«tlalpan 10,840 15,053 19,532 

N~sRornero 184,134 237.044 269,546 

Tt.~mac 123,216 148,432 172,813 

'"'= 140.366 173,106 204.102 
TuH~J)C(: 47,323 75006 93,277 

Cua1111an 1zcat11 326,750 417,647 453,298 

Papalotla 2.998 3.469 

Tezoyuca 16.338 18,852 

Ctuautta '"'.764 16.602 19,620 

Chmconcuac , ... 179 15.448 19,972 

vaue de Chalco M>llda 287.07J 323,461 

Contorno 4 179.178 292.532 333.708 
MelchOr Ocampo 26,154 33,454 37,716 

lt.'Oloyucan 41,964 54,454 66,056 
lepotzotLan 39,647 54,419 62,200 

Zumpango 71,413 91,642 99,774 

Tepettaoictoc 19,380 22,729 
Teol1huacan 39.183 44.653 

Fuente Cen&a& de Población y VMenda del Ealedo de Méalco y def Otstnlo Fedetal de su reapecwo ano 



42 

.. 2.2;· La población y la pobreza en el municipio de Ecatepec. 

El municipio de Ecatepec16 de Marcios, Estado de México se encuentra ubicado al Noreste 
de la ciudad de México, limitado al Oeste por los municipios de Coacalco, Tlalnepantla y la 
delegación Gustavo A. Madero, al Norte por Coacalco y Tecámac, al Este se encuentra bordeado 
por Acolman, Ateneo y al Sur por Nczahualcóyotl y la delegación Gustavo A. Madero. Tiene una 
superficie de 126.2 Km2 y representa, en la actualidad, el 2.53 por ciento de la superficie total de la 
ZMCM y del total de la población representaba, en 1960 (año de su incorporación a la ZM), 0.80 
por ciento; en 1970: 2.51 por ciento; en 1990: 8.08 por ciento; en 1995: 8.68 por ciento y en el año 
2000: 9.11 por ciento. Obviamente este municipio ha tenido un gran crecimiento en esos cuarenta 
años, su tasa de crecimiento promedio anual ha sido de 18.15 de 1960 a 1970; 9,62 de 1970 a 
1990; 3.65 de 1990 a 1995 y 2.18 de 1995 a 2000. 

Es la segunda unidad territorial más poblada de la ZMCM sólo detrás de lztapalapa, 
Ecatepcc aparte de tener mucha población, también es un municipio industrial, contribuyó con 
respecto del total de la ZMCM con el 4.5 % de los establecimientos industriales; 6.84 % del 
personal ocupado; 6.11 % de las remuneraciones y con 5.01 % del valor agregado bruto en 1980, (el 
análisis más reciente de la industria estará en el capítulo 3 y 4) y forma junto con Tlalnepantla, 
Naucalpan, Cuatitlán, Cuatitlán lzcalli, Tultitlán a los municipios metropolitanos más 
industrializados, 

Ecatepec es un municipio que ha seguido creciendo, pese a su ya gran población, esto no 
sucedió con los municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Naucalpan o la delegación Gustavo 
A. Madero que cuando tuvieron una gran concentración de población experimentaron tasas de 
crecimiento decrecientes, eso quiere decir que algo paso en este municipio administrativamente 
que no paso en lo citados anteriormente, suponiendo que en ello, algo tiene que ver el gobierno 
municipal. Como ya se dijo, Ecatcpec sólo es comparado con la delegación lztapalapa, aunque, 
Ecatepcc crece a un ritmo más acelerado, creciendo a una tasa superior que la de la propia ZMCM. 

Para tratar de dilucidar cual ha sido la causa de este crecimiento, en el cuadro 2.3.1., se 
muestra la estructura de la población por grupos de edad de 1970 a 2000, Como se aprecia, hay una 
menor proporción con el paso de los años conforme los grupos de edades de las personas son 
menores, teniendo incrementos los grupos de 20 a 34 años y de 35 a 64 años, Esto lleva a deducir 
que el municipio de Ecatepec ha recibido población que nos es de su crecimiento natural, ya que el 
grupo de O a 4 años ha disminuido, pasando a representar del 20.75 % del total de la población en 
1970, al 12.33 % en 1990 y al 10.04 % en el 2000 y que el crecimiento de la población se ha 
debido a migraciones o del crecimiento social, no sabiendo de que parte sean, de la propia ZMCM 
como ocurriría después de los terremotos de 1985 o de otras partes del país propiciada por la 
situación económica en general - y que es un proceso que tiene sesenta años -, o que las dos 
contribuyeron y que la segunda se mantiene; teniendo en cuenta, que esta población se ha 
establecido, en su búsqueda de empleo, en ocasiones en algunas zonas más o menos planeadas o en 
otros casos, el patrón de asentamiento humano ha sido el mismo que el de toda la zona Norte y 

36 Ecntcpcc quiere decir en el cerro de Ehécatl, o sea, en el cerro del dios del viento. Ln historin de Ecatepcc es muy 
nntigun, en el periodo prehispánico csturn sometido n In gran Tcnochtithin. después, en In colonin. se con\"irtió en el 
paso de los Virreyes hacia la ciudad de México, en 1877 se funda como municipio y en 1986 es considerado ciudad, 
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Oriente,'~s d~~Ír; la inv¡sión de terrenos por parte de. la población en condiciones inadecuadas o la 
compra de los mismos a especuladores que no se preocupan en brindar buenas condiciones a la 
población. (GcmzáleZ, Salazar, 1990; 59) 

. En.e(cÚadro'2.3.2., se aprecian las tasas de crecimiento promedio anuales que confirman 
que.IÓs grupos de población que más han crecido, en los últimos 30 años, son Jos que van de 20 
hasta más de ,65 áños, siendo los de mayor crecimiento los grupos de 35 a 64 años y el de 65 ó más; 
esto se .muestra por una parté; por otra, se puede apreciar la disminución en el crecimiento de los 
grupos de o a 4 años y en mayor medida el de 5 a 19 años. 

Cuadro 2.3.1. 
Esiructura de la población en Ecatepec por grupo de edad de 1970 a 1990. 

Años 1970 1990 2000 
O a 4 años 20.75 12.33 I0.04 
5 a 19 años 39.45 37.63 30.41 
20 a 34 años 22.76 27.31 26.93 
35 a 64 años 15.34 20.42 25.14 
65 o más 1.70 2.31 7.49 
Total 100.0 100.0 100.01* 

* No da cien por el redondeo. 
Fuente: Censos de población y Vi\'ienda de 1970, 1990 y 2000. 

Cuadro 2.3.2. 
Tasas de crecimiento promedio anual de la población en Ecatepcc por grupos de edades de 1970 a 

2000. 

Años 
O a 4 años 
5 a 19 años 
20 a 34 años 
35 a 64 años 
65 o más 

De 1970 a 1990 
6.22 

,8.78 
·10.02 
10.58 
10.68 

De 1990 a 2000 
0.81 
0.74 
2.76 
5.07 
15.76 

Fuente: Cálculos propios con base a los Censos de Población y Vi\'ienda de 1970, 1990 y 2000 .. 

Cuadro 2.3.3. 
Personas nacidas dentro y fuera de la entidad de 1970 a 1990. 

Concepto 
Nacidos en la entidad 
Nacidos fuera de la entidad* 

1970 
46.39 
53.61 

•Incluye a la población nacida en otro pa!s. 
Fuente: Censos de población y Vi\'icnda 1970 y 1990. 
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1990 
34.65 
65.35 
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En el cuadro 2.3.3., se puede ver cual es el porcentaje de población que vive en Ecatepec 
que no es nacida en la unidad territorial. Con base en esto, ya podemos señalar que la población 
que ha contribuido al crecimiento del municipio tiene más de 20 años, tiene una alta probabilidad 
de no haber nacido en la unidad territorial y que en su mayor parte son mujeres, ya que han 
incrementado su número en comparación con el porcentaje del número de hombres: de 1970 a 
2000 de una población que era mayoritariamente masculina, pasa a ser predominantemente 
femenina37

• 

Citando al informe municipal de gobierno de 1999 sobre este proceso de crecimiento de 
Ecatepec dice: "Para nadie es un secreto el índice de urbanización de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, así como para nadie es desconocida la importancia de Ecatepec de Morelos en 
este fenómeno, el cual obedece principalmente a la migración ( ... ) La migración campo - ciudad se 
manifiesta en los altos índices de marginación de quienes son atraídos por un supuesto nivel de 
vida superior. Nuestro municipio tiene un atractivo irresistible para estas corrientes de migrantes, el 
revertir esta tendencia esta fuera de las posibilidades. Por ello es nuestra obligación sentar las bases 
de un desarrollo ordenado ( ... ) que permita enfrentar los retos que nos imponen el crecimiento 
(poblacional) y resolver los rezagos existentes" (Informe municipal del Gobierno de Ecatepec, 
1999. El paréntesis es mio). 

Este crecimiento de la población en Ecatepec indica que una gran parte de la población que 
ha llegado al municipio necesita de empleo, al igual que la población que es originaria; ya sea en 
la propia unidad territorial o ya sea en otras de la ZMCM, pero indica; al mismo tiempo, que la 
población tiene rezagos con lo que respecta a una Población Económica Activa (PEA) que es muy 
grande y que sustenta a una población muy amplia. En ese sentido, para conocer .el estado de la 
población con respecto a los ingresos que recibe o de los que disponen y así poder saber si la 
configuración de la pobreza es un problema importante en el municipio de Ecatepec - en la 
actualidad-, se calcularon índices de pobreza (con base en la metodología descrita en el anexo 1 A) 
de los cuales se muestra los resultados en los cuadros 2.3.4., y 2.3.5 para los años de 1990 y 2000. 

En este momento sólo interesa conocer la pobreza estrictamente en Ecatepec con base a 
índices de incidencia, intensidad y severidad de la pobreza; estos se presentan a un nivel muy 
general y no permite conocer las diferencias que existen entre los diferentes lugares del municipio, 
que cabe señalar, es un municipio homogéneo, es decir, no tiene zonas habitacionales 
marcadamente ricas, pero si tienen diferencias entre las que son pobres, obviamente, la zona de San 
Andrés de la Cañada o de las que unas pequeñas partes son agrícolas y se encuentran más alejadas 
de la ciudad central deben de tener más pobreza que otras, aunque sean pobres también, pero eso 
no se podrá precisar en esta investigación. 

Los índices usados se describieron en el capítulo 1, Hes de incidencia de la pobreza, Pes el 
índice que mide incidencia y la intensidad y que da el costo que tendría un programa de política 
social con respecto a la linea de pobreza sin contar los costos administrativos y el FGT es un índice 

n Ln mnyor migración femenina ha sido In cnrnctcrística en el Distrito Fedcrnl de 1987 a 1992. Estn tendencia parece 
que también se cumple en Ecatepcc en un periodo de tiempo de largo pinzo, •• ... entre llJ87 y llJ92 llegaron 
nproximndnmente 84 hombres por cado cien mujeres ... " ni Distrito Federal. Arí,,n, Mnrinn "Lo migración femenino ni 
Distrilo Federal", llJIJ8, /Jemo.1', UNAM, México, p 13 y 14. 
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M"""" 
ExtracctOnCepetrcleoygas 

lndc&tna manufact:urera 

Electnodad y a•ua 
Construcc'°'1 

Comeroo 

Tmasporte y comumcaclOl'les 

Servioos ftnanc¡eros 
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Total 

Cuadro 2.3.4. lndiCH de la pobr1za 1n Ecatlpec en 1990. 

H 

01389 

0037 

00264 

00382 

00326 

00477 

00703 

00421 

00306 

00367 

00436 

00406 

00566 

00532 

0062 
00508 

01115 

00228 

001n 

00246 

00210 

00313 

00508 

00274 

00195 

00242 

00269 

00275 
00391 

00365 

0042i 

00344 

FGT 

00946 

00140 

00115 

00163 

001~8 

00212 

00388 
00183 

00126 

00166 

00197 

00194 

00281 

00262 

00309 

00243 

03855 

01905 

00955 

02336 

01281 

02372 

02819 

a 1551 

O 11BB 

0186 

0142 

o 1478 

02605 

02397 

02226 

02333 

P FGT 

o 2310 o 1597 o 761 

00945 00517 04974 

o 0509 o 0305 o 3782 

01144 00615 07245 

00674 00395 0571 

01199 00673 osros 
o 1511 00917 06968 

o 0829 o 0494 o 5426 

OOS17 00367 05016 

o 0943 o 05.'9 o 7464 

00783 00464 06548 

o 0794 o 0481 o 5818 

01434 00818 07042 

o 1243 o 07:'2 o 6552 

01191 00728 06414 

O 1203 !I 06&3 O 6a7S 

Fuente ca1CU1o& propios con base al Censo Oe Poblacion y VIV'.enda Ce 1990del Estado de Méxic:>, INEGl. Méxco. 1993 
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Cu1dro 2.3.5. Indices d1 11 pobreza •n Ecatepec en 11 2000 

H 

01389 

00224 

00061 

00227 

00296 

01038 

00197 

00:34 

00134 

005<9 

00249 

00221 

00250 
00181 

00475 

00804 
00731 
00145 

00402 
00503 

01259 

00198 

00053 
00189 

00235 

00673 

00157 

0(1114 

00116 

00407 

00213 

00168 

00187 

00144 

00367 

00680 
00533 
00120 

00364 

00411 

FGT 

01178 

00171 

00047 

00165 

0019B 

00771 

00132 

00102 

00106 

00320 

00190 

00135 

00148 

00122 

00300 

00603 
00410 

00105 

00340 

00353 

H 

02590 
00784 

00271 

00847 

01010 

02126 

00763 

00407 

00297 

o 1562 

00686 

00845 
00771 

00514 

01421 

02122 

02393 

00451 

00660 
01332 

P FGT H 

o 1845 o 1497 07549 

00452 00304 03918 

00148 00093 03103 

00477 00309 06311 
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00422 00267 

00243 00168 

00196 00149 

00917 00611 

00412 00294 

00465 00290 
00444 00291 

00307 00210 

00631 00555 

o 1313 00939 

06704 

05146 

02868 

01824 

05'67 

03068 

05006 
02752 

02860 

05580 

07215 

o 1353 00664 07237 

00265 00180 03182 

o 0581 o 0453 o 4337 

ooe11 oos15 osn• 

Fuente caa.iios propios con base al Censo de Po!llación y V!Vlf!flCade 2CXXJdel Estado de Méxlco. INEGI, México. 2001 
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025€2 0.1352 

o 2633 0.1375 
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01611 

01038 
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02830 

01631 
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00278 
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00679 

00531 

00416 

01023 

01542 
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00996 00412 

o 1526 00764 

02064 01030 
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de severidad de la pobreza. Ya se vio en paginas anteriores el crecimiento demográfico de 
Ecatepec, si se está de acuerdo que el empleo representa la única fuente de ingresos o al menos la 
más importante (Ver apartado 2 del capítulo 1 ); el crecimiento de la población debe ir acompañado 
del de la PEA ocupada o si no, esto lleva a una forma de configuración mayor de la pobreza. Con 
base en ello, la PEA ocupada tuvo una tasa de crecimiento promedio de 1970 a 1990 de 10.14 y de 
1990 a 2000 de 4.67, comparado con la de la población de 9.62 y 2.89, respectivamente, lo cual 
señalaría, a un nivel general, que puede haber una disminución de la pobreza. Tomando, ahora, el 
empleo de la industria manufacturera esta ha tenido una tasa de crecimiento de 1 .03 de 1990 a 
2000, lo cual coloca a decir que no es éste el sector que esta teniendo derrames positivos hacia los 
otros sectores, sino, más bien son otros sectores los que han crecido. 

Los subscctores en donde más se ocupa la PEA para 1990 son la industria manufacturera; 
comercio, servicios personales y de mantenimiento, servicios comunales y construcción. Para el 
año 2000 son la industria manufacturera; comercio (que creció a una tasa promedio de 6.77) y 
transporte y otros servicios. Con base en los resultados de los indices de pobreza obtenidos 
podemos señalar que la pobreza si es un problema en Ecatepec, aunque disminuyó de 1990 a 2000. 

El índice de la PEA que disponía de menos de dos salarios mínimos (H) fue de 0.2333 para 
1990 y cambia a 0.1332 a 2000; el indice de la pobreza moderada también cambia, pasando a ser 
de 0.6878 a 0.5724 en el 2000; de siete personas de cada diez que eran pobres en 1990, cambia a 
seis de cada diez a 2000. El indice P de incidencia e intensidad de la pobreza fue de 0.1203 y 
0.2693 para la pobreza extrema y moderada en 1990, respectivamente, y disminuye a 0.0817 y 
0.2064, respectivamente, en el 2000. El índice FGT que indica la severidad de la pobreza señala 
que esta la era más en 1990, pasando a ser de 0.693 y 0.1375 para la pobreza extrema y moderada 
a 0.0575 y 0.1030, respectivamente, en el 2000. Estos resultados se pueden apreciar más 
claramente en ias gráficas 1 y 2. 

Con respecto a los grupos de PEA por sector productivo y cual contribuye más a la pobreza 
para el año de 1990 son las personas que se ocupan en las actividades de agricultura, ganadería, 
caza y pesca; comercio y servicios de restaurantes y hoteles las que tienen a gran parte de su 
población ocupada en pobreza extrema. teniendo un indice P y FGT mayor que el de las otras 
actividades. Sin embargo, con respecto a la PEA total es poca su contribución; la industria 
manufacturera es importante por la cantidad de empleados en pobreza extrema: 0.2330 y el O. 7245 
en la pobreza moderada, misma situación es el del sector comercio; servicios personales y de 
mantenimiento y servicios de restaurantes y hoteles, que también contribuyen de manera 
importante en los índices P y FGT de la pobreza moderada. 

Para el año 2000, sigue siendo la actividad de agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza; comercio y servicios de restaurantes y hoteles muy significativos en la 
pobreza extrema, junto con servicios inmobiliarios y otros servicios; disminuye la importancia de 
la industria manufacturera, pero permanece en la pobreza moderada junto al subsector de servicios 
de esparcimiento y de las demás actividades antes mencionadas en todos lo índices. 



Gr6flca1, 
Indices de pobreza de Ecatepec en el ano 1890. 
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Indices de pobreza de Ecatepec en el año 2000. 
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Así, se puede constatar que la pobreza existe en el mumc1p10 de Ecatepec. Ante esta 
situación del espacio y del estado de la pobreza de la población, adquiere importancia conocer la 
situación en los procesos productivos y cual es el comportamiento de la estructura industrial. Con 
esto se ha concluido este capitulo 2, en él se ha visto la configuración de la ZMCM y que ésta 
influyó en el estado de las delegaciones y municipios, también se vio que no es una zona 
homogénea y que la pobreza en Ecatepec si es un problema importante, aunque ha disminuido en el 
periodo que va de 1990 a 2000. En el siguiente capitulo se verá algo que se considera debe de 
contribuir a la configuración de la pobreza; esto es, como se ha comportado el sector eje en el que 
se ha dejado el crecimiento económico después de la etapa de sustitución de importaciones: la 
industria manufacturera con base en la apertura comercial y su relación que guarda con el estado la 
tecnología. 
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Capítulo3. 

3. Globalización, tecnología y crecimiento económico: el caso México y de la ZMCM en la 
11ctualid11d. 

En el capítulo anterior se pudo apreciar que la pobreza sí es un problema importante en el 
municipio de Ecatepec para el año de 1990 y 2000, con una disminución para este último. Se 
mostró que las delegaciones y municipios no son homogéneos y que existen diferencias que fueron 
configuradas desde el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la ciudad de 
México de los años cuarenta hasta los años setenta del siglo XX. En este capítulo se dará respuesta 
a lo que se considera influye, en la actualidad, en que la pobreza tome lugar teniendo en cuenta que 
hubo una reducción en el período que va 1990 a 2000, considerando a la tecnología y la 
innovación como motor del crecimiento y considerando el ambiente en que se desenvuelve la 
producción 

Lo anterior lleva afirmar - en el marco del crecimiento económico que se vio en el capitulo 
1-, que deben de existir rezagos en la estructura industrial que contiene la ZMCM y el municipio 
de Ecatepec con respecto al uso del factor que se ha identificado como el motor del crecimiento: la 
tecnología y la investigación. Por tanto, describir el estado de la tecnología y la industria 
manufacturera en la ZMCM será el objetivo de este capitulo. Aunque, no sólo se hará lo anterior, 
sino también - por conveniencia analítica - se abordará la situación de México, partiendo de la base 
de que la ZMCM y Ecatepec deben de recibir influencia del país a que pertenecen.3

R 

3.1. Glo1Jaliz11ción, tecnología)' crecimiento económico en los países en vías de desarrollo. 

El proceso de Globulización se ha desarrollado crecientemente en los últimos 20 años, este 
se puede definir como la integración del mundo mediante la expansión de los mercados de bienes, 
servicios y transacciones financieras (o apertura comercial y financiera); y asimismo, como la 
expansión e intensificación de actividades de producción, intercambio y consumo por parte de las 
sociedades. 

La globalización como proceso, tiene vectores de inclusión y exclusión en constante 
tensión, es decir, por determinadas fuerzas - como el comercio, el consumo, la producción -, hacen 
que más paises sean integrados al mismo tiempo que otros quedan fuera. En la experiencia 

"Antes de seguir en el amncc de esta in\'cstigación con\'iene hacer una precisión referente a la respuesta sobre que es 
lo que pro\'oca In pobreza. Se afinnó que existen rcLagos en la estructura industrial con respecto al uso de la 
tecnología en In actualidad: esto llc\'aria a pensar que si estamos afirmando lo anterior, es que. tal \'CZ, antes no había 
pobreza aunque también había rezagos en el proceso de induslriali~ación por sustitución de importaciones. Esto no es 
asl, en esta im·cstignción se ha considerado que eso ha iníluido en gran parte, (como se \io en el capítulo 2) pero que 
ese proceso de inserción o In estructuro industrio) mundial yo poso, y que ahora se debe de considerar como se esta 
respondiendo a In fonna de crecimiento económico con base en la tecnología. Esta afinnación obedeció a dos cosas: la 
primera es que es congruente con las polilicas que se implementan en los distintos paises para lograr el crecimiento 
económico y por consecuencia rcsol\'cr el problema de la pobrc~.a: y la segunda, por In importancia que ha cobrado 
la tecnologia de acuerdo a la \isión teórica desde hace dos décadas. 
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histórica, como entes "Globalizados" aparecen los paises desarrollados, como paises que están 
"Globalizándose," aparecen los paises en vías de desarrollo, por lo cual, la Globalización es 
observada como una oportunidad de crecimiento. 

Esta integración tiene influencia en los países, pero también dentro de ellos, en la medida 
que vectores de desterritorialización y territorialización influyen uno en el otro; al primero se le 
puede referir como la influencia directa de un lugar lejano a otro con la toma de decisiones 
productivas independientes, el segundo, como la capacidad de un país, región o localidad de 
participar en producción con base a sus potencialidades internas. 

Un factor importante y de relevancia para la integración de los países en vías de desarrollo 
es la relación que esto guarda con su innovación tecnológica. La innovación tecnológica ha sido y 
es un factor crucial, tanto para el incremento de la producción como para el crecimiento económico 
en los paises, las regiones y las localidades. A pesar de que la tecnología se encuentra en la vida 
cotidiana y se sabe que está más presente en Jos paises llamados desarrollados, se sabe poco de las 
características tecnológicas de los paises en vías de desarrollo; no en la innovación de nuevos 
productos o conocimientos, sino en la adaptación de los que ya se han generado. Esto serviría para 
saber si en éste nuevo entorno de crecimiento se está respondiendo a esta forma de crecer y por 
consecuencia sí se está mejorando las condiciones de vida de la población. Sobre esta situación la 
OCDE señala: 

" Avances científicos y cambios tecnológicos son cruciales en la reciente ejecución de la 
economía. La habilidad para crear, distribuir y explotar conocimientos ha llegado a ser una fuente 
de ventajas competitivas, creación de riqueza y mejoramiento de la calidad de vida ... " (OCDE, 
2000b: 1). 

La relevancia que la tecnología ha cobrado en los últimos años se ha mostrado, sobre todo. 
en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que por ejemplo, han hecho 
que las transacciones comerciales y financieras se puedan realizar rápidamente de manera virtual y 
automática, enlazando sectores productivos, comerciales y financieros. 

En los sectores productivos, esto ha ocasionado que el mundo se pueda concebir como una 
larga cadena de procesos para la elaboración de un solo producto, es decir, que la fabricación de un 
producto ahora ya no se realiza en un país desde el ~uministro del insumo hasta su elaboración 
como producto final o hasta su distribución, sino que se suministran las materias primas de un 
país, otra parte del proceso se lleva a cabo en otro y así se pueden continuar hasta un número de /1 

procesos convenientes en donde los empresarios maximizan sus beneficios o minimizan costos. 
Esta nueva forma de realizarse la producción, ha hecho que Jos Estados ya no puedan extender 
iniciativas totales de producción en la cual sienten el crecimiento de un país, ya que están 
expuestos a factores exógenos, a cambio de ello, las regiones y las localidades cobran gran 
importancia como las únicas que pueden potenciar su propio crecimiento. Aunque, aun con ello, 
los Estados todavía tienen poder y funciones ya que son el marco institucional que genera las 
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condici~nes- soda-políticas y -las reformas económi-c~ necesarias para esta forma de crecimiento 
económico;39 fa OCDE," señala: · 

"El medio ambiente de los negocios ha cambiado necesitando una paralela relación con la 
industrfa .. El rápido cambio tecnológico, la globalización y el aumento de la competencia en el 
nivel nacional e internacional han alterado el paisaje para los empresarios. Muchas oportunidades 
ahora se derivan de hacer negocios en nuevas formas - por ejemplo a través del desarrollo del 
conocimiento base para servicios y bienes intensivos en tecnología ( ... ) Los gobiernos deben de 
crear una industria y un medio ambiente de negocios que conduzca a un continuo cambio 
estructural. .. " ( OCDE, 2001: 1 ). 

En este entorno de uso de la tecnología en las actividades productivas y en qué los 
incrementos en la producción dependen de la movilidad que tenga ésta en cada sector (como se vio 
en el capítulo 1) es lo que ha llevado ha incrementar la productividad en diversos países como 
Australia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Estados Unidos (OCDE, 2000b:2), 
agregándole, a ello, otras medidas importantes como la misma apertura comercia!40

, el buen 
funcionamiento de Jos mercados e incrementar la competencia. Sin embargo, estos no son los 
únicos efectos que se presentan, existen· otros que son importantes para Jos países en vias de 
desarrollo y que se mencionan enseguida: 

a) El primero efecto del uso de la tecnología tiene que ver con la producción y el 
consumidor. El cual tiene dos consecuencias: la producción estandarizada y Ja producción 
flexible; la primera se refiere a la producción llamada "en masa" de productos que no son 
diferenciados que se dirigen a un consumidor que también se considera estandarizado y en 
donde es importante el establecimiento de economías de escala; la segunda se refiere a la 
diferenciación de los productos o a la creación de más variedad de ellos para un consumidor 
que es diferente y que cambia a través del tiempo; en ella, son importantes las economías de 

39 Hay discusión alrededor de la disminución de los poderes y funciones del Estado; Jorge Knt.-. señala que hay " ... 
unn menor pnrticipación del cslndo en In esfera cslriclnmcntc producli\'n ... 11 Kntz, Jorge, Ct1ntbius en /u e.\'/n1ctur" y 
c:omportamicnto ele!/ aparato prmltu.:li\'U latinoc111ierkano en /o.\' culos /990: clesp1té.\' del "Consenso de JJ'ashin~ton, 
¿qu~?. CEPAL, Santiago de Chile, 2000, p 11; Jürgcn Habcm1as apunta también hacia efectos de In transformación 
económica del Estado "Esta trnnsfommción restringe a los Estados Nacionales de tal forma en su capacidad de acción 
que las opciones que quedan no bastan para amortiguar las indeseables sacudidas de un mercado trnnsnacionnlizndo", 
Habermas, Jürgcn, "Nuestro brcrn siglo", Nexos, 1998, Núm. 248, Agosto, México, p 44; pero Leo Pnnitch señala: 
·· ... that although thc naturc statc intcr\'cntion has changcd considcrably, thc role of thc slatc has not ncccssarily bccn 
dimishcd { ... ) wc ha\·c witncsscd, not only \\Ílh thc GA TT al thc world lc\'cl but nlso with thc Norh American Free 
Tradc Agrccmcnt (. .. )ni thc regional lc\'cl, slales ns thc authors of a rcgimc which defines nnd guarnntccs, through 
inlcmntional trcatics \\Ílh constitutional cffecl. .. ", Pnnitch, Leo, Gluhalizaliun anti the state, UNAM. CEllH, México, 
1994, p 14 y 15 

""No obstante, se debe entender que In apertura comercial en unos tópicos es incompleta y que son los paises 
desarrollados los que establecen normas proteccionistas que impide la integración y el crecimiento de los países en 
,-ins de desarrollo. Banco Mundial señala:" ... Rich countrics mnintnin significan! barricrs ngainst thc products ofpoor 
countrics. inhibiting this povcrty - rcducing intcgration ... " Worldbank, Glohaliwtiun. grou-th anti powrty. 811/lcling 
an incfusiw worlcl ecunomy, WorldBnnk, Washington, 21102, p 1. 
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alcance; lo anterior. támbién tiene implicaciones para el productor, que dispone de insumos 
diferenciados o que tiene unaampliii lista de insumos sustitutos . 

. · b) El segundo efecto se refiere al instrumento que se necesita para poder llevar a cabo la 
producción estandarizada y la flexible. Se trata de los encadenamientos mercantiles globales 
y de los distritos industriales. Los encadenamientos mercantiles se refieren a empresas en 
cuyos procesos hay eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante en la producción, ya sea 
desde los insumos básicos o hasta la distribución de un producto terminado con base en 
relaciones de jerarquías y liderazgos; los distritos industriales se refieren a " ... aquellos que 
examinan la posición de las empresas dentro de una red de relaciones entre los miembros de 
una comunidad local o regional. y son apropiados para entender los cambios lingüísticos y 
culturales de una comunidad, para mantener la flexibilidad a fin de producir constantemente 
un conjunto de productos diferentes ... " y en los cuales el liderazgo es transferido 
continuamente (Dussel Peters, Piore. Durán, l 997a: 18) 

d) Y el tercero incluye al espacio en donde se desarrollan los dos puntos mencionados 
anteriormente y quién es el sujeto de los cambios que acontecen. En este aspecto aunque 
lo tecnológico vence barreras geográficas en cuanto a la comunicación o mediante el 
transporte. cobra importancia el estado de las regiones o localidades como las únicas que 
pueden tomar medidas para potenciar su crecimiento y sus condiciones de vida y de 
trabajo. 

Así, se puede ver que los hechos ocurridos mundialmente, afectan a las unidades internas de 
los paises o " ... que eventos locales son moldeados por sucesos ocurridos a muchos kilómetros de 
distancia .. :" (Veiga, 2000:19). Este contexto descrito es importante tenerlo en cuenta cuando se 
pase a revisar la situación tecnológica de la ZMCM y de Ecatepec, pero antes de ello se pasará a 
revisar el caso de México. Esto se hace así porque es el país al que pertenecen e influye - como lo 
igualmente descrito en el capítulo 2 -en la configuración histórica del municipio y de la ZMCM. 

3.1.1. La tecnología en la estructura industrial de México. 

Hasta el momento sólo se han visto los efectos teóricos de la tecnología en la producción. 
Hay que tomar en cuenta que después del año de 1980 el crecimiento económico de los países 
latinoamericanos y de México ha estado marcado por la apertura comercial, por medio de la cual se 
establecen relaciones productivas y acuerdos comerciales con diferentes países a un grado mayor 
que en años anteriores. Este modelo puede ser calificado como exitoso en tanto que aumenta las 
exportaciones de un país en el comercio mundial y el producto de su economía. 

México es uno de los casos que se considera exitosos41
. En ese sentido, estos cambios 

provocados por este modelo se deben de reflejar en la estructura industrial de un país, región o 

41 Sobre este proceso se señala: " Es indudable que la apertura comercial ha pro\'ocado ( ... ) una enorme cle\·ación de 
los flujos comerciales de México ( ... ) Como consecuencia de este proceso, In economía mexicana rápidamente ha 
ganado peso en el comercio mundial y ahora es una potencia exportadora de manufacturas. Por ejemplo, entro 1990 y 
1994 las exportaciones no petroleras mexicanas medidas en dólares corrientes fueron las que más crecieron en todo el 
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localidad, en la medida que no sólo ésta produciendo para su propio ámbito, sino para un mercado 
mundial. · · 

Con base a lo que se ha visto, mientras más participación tenga en la estructura industrial la 
tecnología será mejor, pero precisamente, los paises en ·vías de desarrollo se caracterizan por tener 
rezagos en su estructura industrial con respecto a los paises desarrollados, ya que estos, por 
ejemplo, concentran dentro de su estructura actividades como maquinaria eléctrica y equipo 
profesional y científico que tienen más peso dentro del comercio internacional y en la generación 
de valor agregado mundial (Olivera, 1999:82; Arjura y Unger, 1996). 

Entonces, algo muy importante es conocer la situación de México, como país en vías de 
desarrollo respecto a su situación tecnológica y estructura industrial aparte del éxito obtenido en las 
exportaciones42

• Dentro de ello, Adrián de León señala tres características que se pueden tomar 
para saber si los paises en desarrollo se están adaptando a este cambio tecnológico (De León, Arias, 
1999: 206, 207), estas son: 

1) "Potencial para participar en el desarrollo de las nuevas tecnologías y las habilidades 
requeridas en éstas. 

mundo ni obscn-nr unn clc\'nción de 81 %. sólo supcrndn por Singapur (84 %), Hong Kong (85 %) y Chinn (97.5 %). 
Esla c\'olución dcslnca más ni comparnrtn con la que tu•·icron las supcrpolcncins comerciales como Japón { 38 %), 
Taiwan {33 %), Corca del Sur (48 %), Estados Unidos (28 %) y Alemania (- 6 %) 

Si se consideran 1985 como nño bnsc, se licncn que las exportaciones tolalcs de Argenlinn, Brasil, Chile y 
México fueron de $ 8, 396, $ 25, 693, $ 3, 823 y $ 21, 664 mdd rcspccli\'nmcnle: es decir, lns exportaciones 
mexicanas fueron 2.6 \'CCcs superiores a las de Argentina, 0.8 •·cccs las de Brasil y 5. 7 n las de Chile. En J 996 cslns 
cifrns cambiaron de manera considerable: $ 23. 800, $ 48,000, $ 15, 325 y $ 96. 000 mdd, que hicieron que In 
exportación total de México fuera. entonces. 4 veces superior a las de Argentina, 2 veces n la de Brasil y 6 ,·cccs o las 
de Chile ... " Lorin, Eduardo •• Eli:clos de la apertura comercial en In mnnufnclurn mexicana. 1980-1998", 
lnwsliKación Hconómica, Oclubrc - Diciembre 1999, Núm.230. FE, UNAM, México, p 63. 

Y~ "La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones mnnufncturcrns durante los años ochenta 
( 1 7.9%) duplicó el promedio inlcnrncional. Es10 pro\'OCÓ que del lugar 40 que México ocupaba en las exportaciones 
tolnlcs mundiales en 1978, nlcan,.ara Ja posición 20 en 1989 (Oli\·crn cilando n Dickcn, 1998: 80). Al inicio de 1998, 
el gobierno mexicano ubica al país como In decimotercera economía del ntundo y en el décimo lugar entre los 
principales exportadores" Oli\'crn, Guillermo, El auge exportador mexicano desde una pcrspectirn espacio - scclorial 
y de política", ll<•\'i.•·/a Mexicana de SocioloKÍCI, 1999/4, llSUNAM, p 80. 

•: Reflejos cmplricos de esto han sido: •• ... Déficils permanentes en la induslria mnnufaeturcra que es sumamente 
importndorn ... " de bienes inlcrmcdios y de capilnl, Loria, Eduardo, "Efcclos de Ja apertura comercial en la 
manufactura mexicana, 1980-1998"', /m>esligación Hconómica, Oclubrc - Diciembre. 1999. Núm. 2311. UNAM, 
México, p 67. 

Y otros serian: "Una crccicnlc polari7ación: Duranlc 1988-1996 el PIB manufacturero presenta una TCPA 
(Tasa de crccimienlo Promedio Anual) de 3.9 %. No obslanlc, un rclali\'o pequeño número de ramas {automotri'~ 
pelroquimicn básica, CCf\'C7.n y malla, \'idrio y equipo electrónico) se han beneficiado cxlrnordinarinmcntc duranle el 
período mencionado en términos del PIB, de In producti\'idad del lrabnjo, del cnpilnl y de las exportaciones cnlrc otras 
\'ariablcs. La gran mayorln de las rcslanlcs 44 ramas del scclor mnnufaclurcro { ... ) han cnfrcnlndo dificultades { ... ) El 
cierre mnsi\'o de empresas ha nfcc1ndo particulnm1cnlc n las micro, pequeñas y medianas empresas. nsi como n In 
desaparición de sectores enteros ... " 

"Durante 1988-1995 In mnnufnclurn prcscnln una TCPA del empico de -1.88 % a diferencia de una TCPA de 
4.9 % duranlc 1970-1981. " Dussel, Pclcrs, Enrique, /.a .\'l/hcm11ra/ación como proceso ele apl'l!ndizaje: el caso de la 
eleclrónica en Jalisco (México) en la eli!cacla ele los nm'<!n/C1. CE PAL, Sanlingo de Chile, 1999, p 22. 
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2) Traslado de la producción de equipos de cómputo y dispositivos microelectrónicos a 
países semi ~ 'industrializados 

3) La· introducción y uso de la microelectrónica y otros desarrollos tecnológicos en los 
procesos locales de producción ". 

El primer punto se desarrolló en el capítulo 1 de esta investigación (equivaldria al capital 
humano del sector de investigación) y se refiere hacia la mejor manera de apoyar la innovación 
tecnológica; esta es, sentado una base de conocimientos en investigación y desarrollo (ID), que 
llevaría, en el futuro, a adaptar las nuevas tecnologías que se producen en diferentes partes del 
mundo; el segundo punto se refiere al establecimiento de dichas actividades en algunos países en 
vias de desarrollo; un ejemplo claro de esto lo constituye el traslado de actividades productivas que 
se realizaron de Estados Unidos hacia México después de Segunda Guerra Mundial en donde se 
buscaba aprovechar las ventajas de un mercado "relativamente cerrado" (Dussel Peters, 1999: 11} o 
a los países del este asiático en la década de los años sesenta y setenta (Wallerstein, 2000, 44 y 45; 
Rivera, 2001: 1 1 O) en donde el aprendizaje tecnológico se llevo acabo combinando protección y 
liberalización comercial (Dusscl Pcters, 1997: 67-68) así como la participación del Estado y del 
sector privado (Rivera, 2001, 1 13 )43

• Este punto será abordado en esta investigación como la 
participación en la estructura industrial de actividades de alta tecnología en México, en la ZMCM 
y en Ecatepec; y el último punto, la introducción y uso de la microelectrónica y otros desarrollos 
tecnológicos en los procesos locales de producción no será esbozado dada la escasez de 
información sobre el particular. 

Con respecto al primer punto, en el cuadro 3.1.1., aparece el gasto en investigación como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se destinó en México y otros dos paises: Canadá y 
Estados Unidos44

• Como se puede apreciar existe poca información para México en todos los años, 
aunque se puede notar que es un monto pequeño el que se destina a la generación de conocimientos 
o para en su caso adaptarlos con respecto a los otros dos países que aparecen en el cuadro. 

43 Una muestra de ello se puede constatar en la generación del valor agregado a escala mundial " ... el conjunto de los 
países en desarrollo alcanzó una participación de 20 % en el total mundial de 1995. Pero el crecimiento se repartió 
desigualmente: Asía Oriental y Asia suroriental han sacado ventajas, en tanto que Africa Subsahariana está 
marginada. América Latina, mientras tanto, redujo su participación en el VAM (Valor Agregado Mundial) y más aún 
entre los países en desarrollo: de 37 % a 24 % entre 1985 y 1995. De esta n1ancra, el VAM que se ha desplazado de 
los países de Primer Mundo no ha tenido a América Latina como beneficiario principal (Olivera citando a la ONUDI). 
México, por ejemplo, participa con el 1.5 % del VAM mundial en 1985, y el 0.8% en 1990 y 1995" Olh·cra, 
Guillermo ºEl auge exportador mexicano desde una pcrspccti\'a espacio - sectorial y de política"* Rt'vista Mexicana ele 
Sociolog/a, IISUNAM, 4/1999. p 82. El primer paréntesis es mio. Sobre el desarrollo de los países del sudeste 
asiático, In asimilación y adaptación de actividades de alta tecnología puede verse a Olivera, Guillermo, ''La pequeña 
industria en el proceso de restructuración industrial y dcsconcentración territorial en el mundo y México'', 
lm'<!sfigación Económica, FE, UNAM. Vol. LVII: 220. abril - junio. 1997, pp 67-95. 

44 En el anexo 3A se puede revisar el Gasto como porcentaje del PIB que realizan otros países de Latinoamérica, así 
como también Portugal y Espailn en actividades de Investigación y Desarrollo. Con base al cuadro México destina un 
porcentaje menor que Argentina, Brasil. Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España y Portugal. 
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En el cuadro 3.1 .2., se encuentra -el número de investigadores por cada diez mil 
trabajadores, en él, se tiene el problema de poca información y sólo se presentan cifras puntuales 
para México en 1993 y 1995, lo que no permite conocer su tendencia, lo que sí es seguro es que su 
número de investigadores es muy bajo, valorado tal como aparece, son pocos los que 
potencialmente pueden dedicarse a la innovación_ de tecnología o a su adaptación, teniendo Canadá 
y Estados Unidos 12.5 y 18.5 veces mas investigadores que México, respectivamente. 

Cuadro 3.1.1. 
Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en Estados Unidos, Canadá y México de 

· · 1981a1998. 

1981 1985 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 
Canadá 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 
E.U.A 2.4 2.9 2.8 2.6 2.6 2.7 ' 2.8 ' 
México 0.2 0.3 ·--, . -· 

Fuente; OECD, Scie11ce, t~clmolog>' ancl ind11>1ry , .1wrc/mard. OECD, Franee, 1999; cuadro il: f.p l l J:.' •• -
... . . ~ ; :~::; · ._; ::, .. : ·:·) ·'Íx,i.::.~~<~-='-:'P/11·: -~>:~): , .. ::c~ 

Cuadro 3.1 .2. _ · '·- .: i ·,¡ ~-~'.;'.;;,·~ ;~?- ; ;)'.; ·: '_ --· 
Investigadores por cada diez mil integrantes de la fuerza de trabajo en Estados.LJnidos/ Canadáy ;, 

México de 1981 a 1995.• -- .. : ,:: ,, ./?.:\i?_~ {\;~y~;': ,/\.•f· ::. ' 

Canadá. 
E.U.A 
México. 

1981 
31 
62 

1985 
40 
68 

1989 
44 
74 

1991 ' 
45 
75 

~ = , .. ; .: ~ :t ~:ff(f.FJ';f· · .~; .-<~->_ ::5~:: .. ~. 

Fuente: OECD. Sciet1C<'. 1eclrnoloi1.1• ami i11c/11strv • . vcureboarcl, OECD, FrrulCC.·. 1999; CwdrO 3.1 :2. _pJ22:. ·, .- - , .. · .. .. 
• Graduados de universidades ' . .· .· :-, ;:,3,ci'.¡ •

1
{¿,,:-'. ,• { ú,~;(_.,{,,, '· ·. 

Cuadro3. l.3. ' · · ·-.:u >. ·· ' ·.:.•.·J',.;_ .. • _, . 
Empleo por grupo tecnológico como porcentajes de la industria manufacturer~-enEst~dos : Unidos, 

Canadá y México de 1970 a 1994. · ' ·•· .. < 
. ·"·-' .-... --···:... . ._ :_ ·. :-;·:_~- ·-, ·.: ·. : '' ~ ' 

Canadá ·-" · México · · · .... , · · .. "''-" : · , . .- ··" · E.U.A. 
-------.-. -. -19 __ 7 __ 0_:' ____ -------,,--,-----,,~---19""1""'0,_....,.-. ...,. __ -, ___ ...,.1..,.99-4--_-. ~:--.,,-_¡__,:',, ¡'_ , · 

, A.ff .....• . , \',. 1<>, 1 :~ -- . 1.9 _ ,,, _ :~ : - :,9:.fr __ ,, .. . -
19_94 1970 1994 
_JO 18.4 19.7 

, · ':• , _MTt .. ~ ... -.X,;· :}:27.J .- 16.8 Cc' .. :·.é\ 22.2 : . . .. 
.-.• •_-._.: _._ .•. _._'. / · BT ... •. \ , ··' · · 62.8 ' :. ' 75:3 ·' ' ' ,. ' :68.4 ' 

/ .'32.5 25.7 28.5 

. . ':.'.'.::-.< 

·. - ~Alta, iécnologfa· 
·• ·• 'Mcid11lliii'1cciloios1.i. 
~ - -·•~ &;íl 1ecnotogfa. 

57.5 56 51.8 

,·_,:. 

Fu~nte: OECD, Johs, .vtrategi>, teclmulogy, proc/uctMty atuljub crl!cl/ion. OECD. France, 1996, Cuadro 3.4, p 6-1. __________ ........ -.----
TESlS CUN . 
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: Con respecto al segundo punto, en el cuadro 3,1.3., se puede ver que porcentaje del empleo 
en la industria manufacturera se dedica a actividades de alta tecnología, mediana tecnología y baja 
tecnología de acuerdo a una clasificación de la OCDE, (Ver anexo 1 A de este investigación). Esto 

· es adecuado para' conocer el estado de los trabajadores y que tipo de empleo se demanda, aunque 
llo'.señala nada acerca de nuevos establecimientos. Las cifras disponibles son puntuales y se 

·:refieren a los años de 1970 y 1994, periodo adecuado para observar cambios en la estructura 
. indüstrial por grupo tecnológico. Con base en ello, se puede afirmar que México ha mejorado sus 
·:·actividades de alta y de mediana tecnología y ha disminuido las de baja tecnología de una manera 
pequeña, aunque sus porcentajes son menores si los comparamos con los países de la zona. Esto 

· ·indica que a pesar de que no se cuentan con condiciones de investigación, si se ha avanzado, 
aunque muy poco en CUanto a (a producción de actividades de alta tecno(ogÍa. 43 

Lo mismo parece confirmar los resultados que encontró Leonel Corona (Corona, 1997) en 
un estudio sobre cien empresas innovadoras en México, las cuales han tenido un mayor aumento a 

·partir del año de 1983 hasta 1994, estableciéndose, en ese período el 59. 74 de las empresas en 
estudio. Esto se puede ver en el cuadro número 3.1.4.46 

Cuadro 3.1.4. 
Afio de fundación en México de empresas 

innovadoras. 
Años Empresas Porcentaje 
17-39 5 6.49 
44 6 7.79 
45-60 5 6.49 
61-70 7 9.09 
71-80 5 6.49 TESIS GCJ~ 
82 3 3.90 

FALLA DE ORIGEN 83-88 8 10.39 
89 6 7.79 
90-93 28 36.36 
94-95 4 5.20 
Total 77 100.00 

Fuente: Corona, 1997, Cuadro 10, p 54. 

4
' Como se puede apreciar en el cuadro 3.1.3., son menores los porcentajes del grupo de nltn tecnologla en In 

estructura industrial de Canadá, Estados Unidos y México, lo cual es un elemento de ayuda en el conocimiento de lns 
cnracteristieas tecnológicas de In producción mundial, ob\'inmcntc soil más requeridas los bienes de consumo no 
duraderos e intermedios que los bienes de capital y durables y ob\'iamcntc, el grupo de nltn tecnología es menos 
intensivo en trabajo 

46 Asimismo Mónica Cnsclct señala que en In década de los no\'cntn se cmpic1.an a establecer lns condiciones para la 
inno\'ación en México "'. .. Desde In década de los noven to, a lo largo de los distintos piones de desarrollo se genera 
una \isión más definido de lo inno\'nción ... " Cnsclct, Mónica, "El desafio de la compctiti\'idad: lo creación de un 
entorno fa\'oroblc porn el desarrollo cmprcsoriol", Bosa\·c. Kunhardt, (Coordinador), l!.inpresas mexicanas ante la 
g/obali::aciún, llEc, UNAM,. 2000, p 310. Hay que tener en cuento, que si bien tanto Corono y Caselct no tienen 
intenciones de fortalecer el marco teórico analítico o neoclásico, aquí se apro\'ccho su Ynliosa información empírica 
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Con lo anterior, se puede señalar que el incremento de México en actividades de alta 
tecnología se debe a su traslado de otros países, que establecen una parte del proceso de 
producción47

, que a la generación propia de conocimiento. Aunque, el establecimiento de dichas 
actividades no significa que haya relación con el entorno local, en cuanto a demanda insumos y 
tecnologías; por lo que no necesariamente significa que tengan efectos positivos en la estructura 
industrial de México ni en la ZMCM 48 como lo expresaría la siguiente nota: 

" La rcstructuración de la industria mexicana en la última década ha conducido a una 
especialización incompleta y más dependiente de importaciones. Los principales resultados son el 
desequilibrio en la balanza comercial y la distribución ínter - sectorial, desequilibrios, ambos, que 
restringen el desarrollo industrial. La restricción más evidente se ha manifestado en el sector 
externo, pero las debilidades de la industria nacional también se expresa a través de la desaparición 
de empresas y empleos ... ". 

" La especialización mexicana ha seguido diferentes caminos según los sectores de 
industria. No obstante, la restructuración industrial presenta dos tendencias dominantes que se 
complementan entres sí. La primera, es el aumento de la actividad de tramos de la producción de 

47 Estas ncth-idndcs se refieren, por ejemplo, ni traslado de filiales en In industria aulomotriz, como lo seria el caso de 
In producción de In Volkswngen que en la década de los noventa tiene a México como su base de exportación hncin 
Eslados Unidos y Canadá, pero In cual utiliza unn gran porte de insumos nortcnmcricnnos y vende poco en el mercado 
local (Dussel, 2000: 42); O la subcontrntnción en el caso de la industrio de la clectrónien, de empresas de Estados 
Unidos o del Este Asiático a México (Dussel, 1999b: 17 y 18); O ni numcnto de la participación de la industria 
maquiladorn de In década de los años sesenla a la actualidad, llegando n representar mós del 40 % de lns exportaciones 
lolalcs nacionales y 4 de cada diez empleos en In industria nmnufocturn, aunque con una escaso utilización de insumos 
nacionales ( ... ); Cfr Olivera, Guillermo "El auge exportador n1exicnno desde unn perspectiva espacio - sectorial y de 
polilica", llL"o'ista Mexicana de Sociología, 1999/4, llSUNAM. p 81; A Alonso, Jorge. Carrillo, Jorge~ Contrcrns. 
Oscar_ ... .'l'r~l'l!Clorias tecnológicas en empresas maq11iladora.v C1siáticax ,\'americanas en A.Jé.l:ico. CEPAL. Santiago de 
Chile)' 20'00; A Cnnnles, Alejandro, .. Migración internncionnl y ncxibilidnd lnbornl en el contexto del TLCAN'', 
//evis/a Mexicana de Sociolo¡:la, 2000/ 2, llSUNAM, p 12; Y De In O, Maria Eugenia, "Trayectorias laborales en 
obreros de In industria mnquiladora en In frontera norte de MCxico: un recuento para los nños noventa"", Revista 
Mc.xicana de Sociología, 2001/2, llSUNAM, México. 

411 Jorge Katz señala que esln es una característica de los paises lalinoamcricanos y se debe a dos cosas: al traslado de 
actividades del cxlerior a esos países y ni efecto que ha tenido la dcsrcgulación económica y la apertura comercial. 
expresada en el aumento de importaciones de bienes de capital, los cuales son más baratos en el exterior. Esto hace 
que en In estructura industrial haya "programas tecnológicamente complejos y mús cercanos a la frontera técnica 
mundial" y al mismo tiempo "actividades menos intensivas" en el uso de conocimicnlos tCcnicos y equipamiento de 
origen local". Es n lo cual se debe que el mejoramiento de In in>cstigación y desarrollo no sen necesario. 

También Kntz señala que en América Latina los efectos o la ndnptnción al proceso de crecimiento hn tenido 
efectos distintos en el nparalo productivo de los países. Dentro de ellos. se pueden ver efectos agregados y aspectos 
mieroeconómicos. De los primeros sería la comprobación de un efecto positivo: el cierre de la brecha tecnológica con 
Estados Unidos de México y Colombia; pero que vnn acompañados de efectos negativos como lo es el cierre de 
empresas. Con respecto ni segundo, se hn pn:scntndo el cierre de empresas pequeñas y medianas y sólo hnn 
sobre,; vi do las mós grandes; ha habido un cambio de In estructura industrial hacia el crecimiento de empresas que se 
especializan en el procesamiento de produclos naturales con alla tecnología en Sudamérica, lo cual a llevado a In 
disminución de empico; y de empresas mnquiladoros en México y Ccnlroaméricn en los cuales se utili7.a mucha mano 
de obra pero los salarios no suelen ser muy nllos (Ka!7, 2UUU). 
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sectores m~dur~s c~~-esc~la-~uficiente para competir internacionalmente. La segunda tendencia es 
dejar de producir éiertas partes, componentes y productos de menor competitividad relativa, 
ocasionándose 1.m aumentó-más que proporcional de las importaciones respecto al producto ( ... ) 
hay un número reducidó de actividades que han desarrollado condiciones competitivas cercanas a 
la frontera internacional, la mayoría restante, evidencia un rezago tecnológico y de competitividad 
significativa.;." (Arjuna y Unger, 1996). 

Ahora bien, se ha descrito que la apertura comercial y la tecnología tienen efectos importantes 
en el crecimiento económico y en la integración a la economía mundial en los paises desarrollados 
y en los de en vías de desarrollo. Se ha visto que México es un país exportador aunque su 
capacidad de generar conocimientos sea escasa y que las actividades de alta tecnología se han 
incrementado. Llegando a este punto lo importante sería conocer como se encuentra las 
condiciones de pobreza de la población en los paises en vías desarrollados y si han mejorado o no 
sus condiciones de vida. 
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3.1.2;; Una breve mirada a la pobreza en el mundo y en México. 

La situación de la pobreza en el mundo se puede apreciar en las gráficas 3.1., y 3.2., que van 
de los años de 1987 a 1998. Lo que en un principio se podía esperar - ante el desenvolvimiento de 
Ja producción -, es la disminución de la pobreza debido al aumento creciente de la integración, pero 
esto no es así, aun cuando los países hayan experimentado crecimiento económico y tengan éxito 
en las exportaciones. Por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento económico hay regiones que 
han tenido tasas de crecimiento positivas y, sin embargo, la pobreza no disminuye. 

Las regiones que reducen su pobreza y sostienen crecimiento económico (ver el anexo 3b) son 
Asia Oriental y el pacífico y el Oriente medio y Norte de África; en dónde hay decrecimiento 
económico y aumento de la pobreza es en Europa y Asia Central; y en dónde hay crecimiento 
económico y aumento de la pobreza son América Latina y el Caribe, Asia meridional y África al 
sur del Sallara. En lo que se refiere a América Latina la pobreza aumentó ligeramente de 1987 a 
1998 y la situación interna ha sido como la describe la CEPAL: 

"Existe una tendencia a su disminución, pero esta se interrumpe con cada nueva crisis 
económica. A comienzos del 2000, más del 36 % de los hogares latinoamericanos viven en la 
pobreza: sobre 220 millones de personas. Esta cifra es similar a la de 1994 y levemente superior a 
la de 35 % de 1980 ( ... ) El aumento de la pobreza urbana refleja el descenso de la calidad de vida 
en muchas ciudades de la región ( ... ) En Argentina y Uruguay, menos de un 15% de hogares es 
pobre. En Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá, entre un 15% y 30% de hogares Jo es. Un tercer 
grupo está formado por Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela, donde fluctúa entre el 31 % y el 50% de los hogares. Finalmente, Bolivia, Ecuador, 
Honduras y Nicaragua presentan un nivel muy elevado de pobreza, con 50% o más de los hogares 
en esta situación. (CEPAL, 2000). 

Asi, en México, pese al éxito exportador de Ja década de los noventa, la pobreza aumentó 
de principios de la década de los ochenta a la actualidad, habiendo un deterioro en las condiciones 
de vida de la población de 1980 a 1990 y experimentado una recuperación en la década de los 
noventa: 

" ... (Hubo) un aumento en el nivel de la pobreza en México entre 1982 y 1994. Hemández 
Laos (. .. ) afirma que mientras en el período del auge petrolero se registró una disminución 
significativa del nivel de la pobreza, dos años después de la crisis económica la pobreza volvió a 
aumentar( ... ) En lo que respecta al período 1984 - 1989, las estimaciones oficiales de pobreza ( ... ) 
señalan un aumento en la incidencia de la pobreza de 42.5 .% en 1984 a 47.7 en 1989 ( ... )El 
acuerdo casi total respecto de la dirección de la pobreza de desvanece durante el período J 989-
1992. Este período se ha considerado en términos de recuperación ( ... ) De acuerdo con el informe 
INEGI - CEPAL, en este período se registro una disminución de la pobreza de 47.7 a 44.9 " 
(Damián, 2001: 26 y 27) 

Con esto, se puede señalar que la capacidad de innovación, el capital humano y Ja estructura 
industrial de una unidad económica puede ser un indicador importante del estudio de Ja pobreza, al 
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igual que el cómo esté articulada con la economía mundial, por lo cual; es lo tjue se pasará a 
revisar en el siguiente apartado, donde se verá la situación de la ZMCM; . . : .. 

Oriftc.a3.1, 
Ot5U'lbUcl6n RQlonald• ta pobreu ••trefMI Mlldkl• .n La d-.poú:l6n de un dólar por dl.i en 

Orwii9"'9<1DYN-dl.l.aa .. ""· 

Fuente: Banco Mundial, Cuadro Al. p 15. 

Orif.::•:J.2. 
Dl5trlbucli)n reglon.llde ta pobrHaextr.nw-dtd.i •n La dkpot1516n d.- un d6W pordW en 199&. 

-~-
Fuente: Banco Mundial, Ci.1dro A 1, p 15. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3.2. El estado de l11 tecnologí11 en 111 industria mnnuíncturera,¡?n la ZMCM. 

La ZMCM ha sido la ciudad más importante del país, al menos en los últimos 60 años, en 'el . ·. : 
aspecto económico, aunque su participación con respecto al total del país en la industria ha venido; , , .. 
disminuyendo según se vio en el capítulo 2. ,,· ;:· ~ ,:,i 

: .. :·:.=,,-'.·".:->Ji"::': 
Como muestra de la importancia que tiene la ZMCM, en México, se presenta la distribucion 'ti:'.': 

geográfica que tienen ciento quince empresas innovadoras que de De León presenta en'· un'a ·• ·::;;. 
investigación: /;. 

Cuadro 3.1.5. 
Distribución geográfica de empresas en México en 1993. 

Zona 
ZMCM 
Cuerna vaca 
Guadalajara 
Ensenada 
Querétaro 
Monterrey 
Resto de país 
Total 

Cantidad, 
30 
27 
14 
13 
13 
12 
6 
115 

CucnL.1vaca: Cucntwaca~ Cualla. Tcmbc.co; 
Ensenada: Ensenada, Mexicali, Tijuana; 
Monterrey: Monlcrrcy y Saltillo; 
Guadalajam: Guadal:úarn, Zapo¡>an. Colima; 
Qucrétaro: Queré~"º· región del Bajlo. 

Fuente:, De León, Arias. Op cit, Cuadro 8,6, p 212, 

Porcentaje. 
26.0 

:23.5 
' 12;1 

11.3 
' 11.3 
10.4, 
5.4 
100.0 

Esto llevaría a pensar que la ZMCM ofrecen buenas condiciones para que las empresas que 
realizan innovación tecnológica se establezcan en ella, para profundizar en esto, abordaremos los 
dos puntos de adaptación de la tecnología con los que, también, se analizó el caso de México. 

Con respecto al primer punto referido " .. . al potencial para participar en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y las habilidades requeridas por éstas ... " (De León, 1999), no se dispone 
información acerca del gasto en investigación y desarrollo, la ZMCM no es, siquiera, una sola 
entidad administratirn y no se podrá saber si se están estableciendo o ya están establecidas las 
condiciones adecuadas para participar en el desarrollo de nuevas tecnologias o para su adaptación, 
aunque es conocido que concentra a la !11ayoría de las instituciones de educación superior, [( por lo 
menos 41 en el periodo de 1997 y 1998) INEGI, 2000:69-71) y cuenta, dentro de ellas, con las 
instituciones que realizan mas actividades de investigación y tccnologia que son la Universidad 
Nacional Autónoma de México (.U,i'(AM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), aunque, no se 
puede saber si son trasladadas hasta.los sectores productivos. 
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Con respecto al segundo punto, en los cuadros 3.1.6., y 3.L 7., aparecen cálculos hechos de 
acuerdo a . la clasificación de la OCDE sobre el estado de . la estructura industrial por grupo 
tecnológico tomando como base la información de los Censos Industriales que publica el INEGI 
de 1985 y 199449 considerando tres aspectos específicos: número de establecimientos, personal 
ocupado promedio .y el valor agregado bruto para 1985 y en dos aspectos: personal ocupado 
promedio y valor agregado bruto para 1993. 

Cuadro 3.1.6. 
Estado de los grupos tecnológicos en la industria manufacturera de la ZMCM en 1985 •. 

Establecimientos Personal ocupado Valor agregado 
Alta tecnología 
Media tecnología 
Baja tecnología 
Total 

4.3 
14.67 
81.03 
100 

13.56 
29.47 
56.97 
100 

18.66 
32.36 
48.98 
100 

Fucnlc: C:ilcutos propios con base en los Censos Industriales del Eslado de Mé.xico y del Distrilo 
Federal de l9K5, INEGI México. 1988. 

•Se incluye a las 16 delegaciones del DF y 21 Municipios del Eslado de México. 

Cuadro 3.1. 7. 
Estado de los grupos tecnológicos en la industria manufacturera de la ZMCM en 1993*. 

Alta tecnología 
Media tecnología 
Baja tecnología 

Personal ocupado 
10.29 
28.4 
61.31 
100 

Valor agregado 
14.56 
30.54 
54.91 
100.01 •• 

Fucnlc: C:llculos propios con base en los Censos Industriales de 1994 del Estado de México y del Distrilo 
Fcdeml, INEGI, México. 1995. 

•• No sun41 cien por el redondeo. 
• Se incluyen las 16 delegaciones del DF y a 34 municipios del EsL1do de México. 

Para el año de 1985 la ZMCM tiene porcentajes mayores, en todos los aspectos, que el país 
(Verel anexo 3C); el cual tenía en el grupo de alta tecnología al 2.3 % de los establecimientos 
industriales, al 11.49 % del personal ocupado y generaba el 12.01 % del valor agregado, Para 1993 
no se cuenta con información sobre los establecimientos industriales'º pero con base en el personal 

•• No se tomaron los censos industriales de años anteriores por no ser comparables entre si, y no se utiliza en censo 
industrial más actual, que es el de 1998, porque no presentan dalos municipales. 

>u Si existe infom1ación en el Censo industrial de l<J<J4 sobre los establccimicnlos, pero de manera agregada en la 
estructura industrial, es decir, se podía saber cuantos establecimientos había pnra el subscctor 31 - produclos 
alimenticios, bebidas y tabaco-,. pero no se encontraba cuantos establecimientos cxistian por rama, por ejemplo la de 
la industrio de la carne. Es por eso que no se pudo presentar los datos. 

r------
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ocupado y en el valor agregado se puede ver que la importancia de la ciudad es menor con resp.ecto 
al año de 1985, sobretodo en la generación de valor agregado donde disminuye cerca de cinco 
puntos porcentuales. Esto sucede en un marco en que la ZMCM espacialmente creció, aumento su 
poblaCión y en el marco en el que el personal ocupado del total nacional en el grupo de alta 
tecnología, también, aumenta de 10.25 % a 14.2 %, aunque valor agregado se mantiene casi 
igual.'1 

Esto lleva a señalar primero, que las actividades de alta tecnología a escala nacional han 
utilizado más empleo y que su valor agregado se mantiene casi igual, lo que hace pensar que el 
desarrollo de México, en actividades de alta tecnología, se ha trasladado de otros paises y son más 
intensivas en mano de obra que en el uso de tecnología; lo segundo sería la perdida de importancia 
de la ZMCM con respecto al total nacional, su parcial desindustrialización'2 y >u falta de 
adaptación para poder desarrollar actividades de alta tecnología.'·' 

Ahora bien, se vio en el capítulo 1 que la unidad de análisis va a ser el municipio, en este 
caso el municipio de Ecatepec, por ello se debe de describir como se encuentran las delegaciones y 
municipios de la ZMCM con respecto al grupo de alta tecnología en su estructura industrial, 
obviamente no presentan una situación homogénea. 

Una forma de aproximación a la situación de la unidad de análisis - el mumc1p10 de 
Ecatepec -, consiste en observar el porcentaje de empleo que se generan en actividades de alta 
tecnología, lo cual indicaria como se ha generado esa modificación en la estructura industrial de la 
ZMCM en el espacio y se conocería en que estado se encuentra el municipio de Ecatepec. En el 
mapa 3.1., se presenta al personal ocupado promedio para el grupo de alta tecnología con respecto 

" Ln tendencia nacional de aumento de empico con el casi igual \'olor agregado bruto no se sigue en la ZMCM donde 
disminuyen lns dos. Sobre el aspecto nacional Jorge Kntz argumento que se debe a In "instucionnlidod del mercado 
laborar" y ni cstnblccimicnto de empresas mnquilndorns que son más intcnsi\·ns en trabajo, Kntz, Op cil. Sobre el caso 
de ZMCM se explica más por un proceso de industrialización y ni crecimiento de otras ciudades de otros estados del 
país, por ejemplo: Guillcmio Oli\·era señala que el DF perdió 94, 804 empleos industriales de 1980 a 1993, ni igual 
que también pierden empico el Eslndo de México, Nucm León y Vcrncruz; las cnlidades que han crecido han sido 
Aguascalicntcs, Baja California, Coohuiln, Chihuahua, Guanajunto, Son Luis Potosi, Sonoro y Tarnnulipos, Oli\'crn, 
Guillenno "El auge exponndor mexicano desde uno perspeetirn espacio - seclorial y de polilica" Revi.Ha Mexicana de 
Socio/ogia,. 4/1999, llSUNAM, México, p 85. 

" Gustnrn Gnr1.n señala que In ZMCM es muy sensible n las crisis nacionales, por lo cual decrece su imponnncin en la 
década de los ochenta, pero que tiende a mejorar su situación cuando México, en general, presento buenas 
condiciones, que serio el periodo que \'n de 1995 a 2000, Gnrm, Gusto\'O, "Tendencias de las desigualdades urbanas y 
regionales en México, 1970-1996", 1~•·11ulius urbanos y tlemugrc!ficus 45, 2000, Numero 3, Volumen 15, Colegio de 
México, México. 

" En esta investigación se tomó como un hecho que las ncti\'idadcs del grupo de alta tecnología provocan 
incrementos en la producción y en la producthidad, aunque eso en el ámbito empirico para la ZMCM no se cumple. 
Tomando en cucnla el Valor Agregado Bruto entre el personal ocupado, la rama con más nito cociente fue In industria 
de la bebida, que esto muy por encima de la industrio fannncéutica, o sen que sí bien se le da mucho peso a las 
actividades del grupo de nito tecnología en el contexto de un crecimiento mundial, sí es necesario conocer las 
cnrnctcristicns locales y conocer cual grupo tecnológico tiene mayor producti\idnd y paga mayores salarios. 
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al porcentaje -de. la ZMCM'. p~a -1993: Este porcentaje fue de 10.29 %; a los municipios y 
delegaciones que ·estaban 'cercanos a este porcentaje se les agregó en un grupo cercano al 
porcentaje (más 3 sobre 10,29 y menos 3 sobre 10.29), los demás grupos son los siguientes: más 
de 13.29 %; de 0.1 % a 7.29 % y 0%. 

Como se pude apreciar, se puede distinguir una tendencia de localización donde se genera 
trabajo del grupo de alta tecnología en el Suroeste de la ZMCM, en las unidades del DF: Coyoacán, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Xochimilco y Benito Juárez; de las unidades del Estado de México 
todas se encuentran muy dispersas y son Naucalpan, Papalotla y Tecámac. En los demás grupos 
que se presentan en el mapa no se puede distinguir ningún patrón de localización; ligeramente 
localizado el empleo de alta tecnología cercano al porcentaje de la ZMCM al Noroeste; el de por 
debajo del porcentaje hasta 0.1 %, al Noreste y al Sureste; y r.I de O % al norte y al este. El 
municipio de Ecatepec se encuentra ubicado en el penúltimo grupo, por lo que se puede señalar que 
esta por debajo del valor de la ZMCM y que en su estructura industrial contiene más actividades de 
mediana y baja tecnología. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos municipios como 
Papalotla y Tecámac tienen una cantidad pequeña de empleo y es por ello que su porcentaje dentro 
de la unidad es importante, pero con respecto a la ZMCM ya no. Esto se puede apreciar en el 
cuadro 3.1.8., en donde se presenta los porcentajes del empleo en el grupo de alta tecnología con 
respecto del total de la ZMCM. 

En él se puede ver que participan más las unidades de DF que las del Estado de México, 
aunque Naucalpan es la unidad con mayor empleo de alta tecnología. Papalotla, Tecámac y la 
delegación Cuajimalpa son poco significativos en la industria de la ZMCM, aunque sus actividades 
de alta tecnología sí lo sean en su propio contexto industrial local. Ecatepec participa con un 3.61 
%, lo cual indica que el volumen de su industria es importante para el total de ZMCM, pero por lo 
que se acaba de ver, es un porcentaje pequeño respecto al total de industrial que contiene. 

; .. 

' ·-··•.·--~ ·~- ... : 
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LJPa eneima del porcentaje de la 
ZMCM 

O.Muto fedetal 

A. Alvaro ObregOn 

B Azcapoc.zak:o 

e Benilo Ju.ate.z. 

O eo-¡uacan 
E Cui1¡1marpa da Morelol 

F . Cuauh1émoc 

O Gut>tr.'O A_ Madefo 

H IZ1&ealco 

1, lzt.afllllapa 

J Magdalena Contreras 

K Migue/Hidalgo 

l M1lpaMa 

M llahu6C 

N Tlalplln. 

O Venuat1ano cananza 

P . Xochrmllco 
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M•p. 3.1. PorcanUJ• del person•I ocupado promedio •n al grupo de •Ita tacnologl• por 
unldad&.nltotlal•nLllZMCM, 1"3. - · 

FueNe. ~culoa propto& con ba.a alCernlo lnduWnal del E&ta.00 00 Meiuco y dct Oi&.11110 Federal de 1994, INEGI, M~lUCO . 1D95 

1. AcOlman. 

2 . Alenoo 

3 . Ahzapén de Zarago.za 

4 . Coacelco 

~ Cualltlan. 

6 . Cuatlt~n lzcalll 

7 0.-

8 . Chiaulla 

9."'-<> 
10. ChtmelhuacAn 

11 .~c 

12. Ecalepec 

13 Huocqu11ucan 

14 lxtap¡luca 

/ 15. Jaltcmc:o 

16 Pal.U 

17 Mek:hot Oc.ampo 

18 Naucalpan 

-----~---- ... -·-.--
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19 Neldlalpan 

20 N.auhuali:O~'Oll 

21 . NICOla• Romero 

22 PapalOOa 

23 Tecamac 

24 Teoloyucan 

25. TDOClhuoCan 

26. TepeUaolCloc 

27. JepoCzotl.tn 

28. Texc:oco 

29. T~. 

30 Tlalnepenlla 

31 . Tuftepec; 

32. Tuttrtlan 

33. Valle de Chlaco Sohdadoo.d. 

:M. 2Llf'11P81'9> 
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Cuadro. 3.1.K. 
Porccntaj1..-s de las unidades de la ZMCM con respecto al empico en el grupo de alta tecnología, 1993. 

Unidad 
Distrito Fcdemt 
Alvaro Obregón 
Azcapot,;tlco 
Coyoocán 
Cuajinutlpa de Morelos 
Gus1avo A. Madero. 
lzlacalco 
11.tapalapa 
Magdalena Contrcms 
Milpa Alla 
Tl:ihuác 
Tlalpan 
Xochimilco 
Benito Juáre1. 
Cu:1uhtémoc 
Miguel Hidalgo 
Vcnusliano Camuv.a 

TotalZMCM 

Porcentaje. Unidad Porcc111aje. 
62.55 Estado de México 37A5 
3.84 Acolman 0.02 
I0.08 Ateneo o 
IJ.58 Ati1.apán de zarngo1a 0.K 
0.61 Coocalco 0.19 
3.5 Cuatitlán 0.89 
IAS Cha leo 0.21 
CJ.46 Cltiautla o 
o Chicoloapan o 

0.04 Chinconcuác o 
0.61 Cltimalhuacán o 
2.11 Ecatcpcc 3.61 
2.37 Huixquilucan o 
7.31 lxtapnluca 0.54 
2.K Jallenco () 

6.59 Melchor Ocampo o 
2.22 Naucalpnn 12.73 ,., .· 

N1>mhualcó)'otl 0.34 
IOO Nextlalpan o 

Nicolás Romero 0.01 
Papnlotla 0.04 
Pa,_ La IA7 
Tccámac 0,7 
Tcoloyucan o 
Tcotihuacán o 
Tepctlaoxtoc o 
TcpotLotlán IJ.11 
Texcoco 0,02 
TcLoyuca u 
Tlalncp:u1tla. I0.52 
Tultcpcc o 
Tullitlán 0.71 
Zumpango o 
CuatitJ.ín lzcalli 3.K3 
Valle de Chalco 0.01 
Solidaridad 

Fuente: Cálculos propios con base al censo industrial del Estado de Mé.<ico y del Distrito Federal de 1994, INEGI. México. 
1995. 

En el cuadro 3 . 1.9., se encuentra el personal ocupado en el grupo de mediana tecnología, ahí 
se puede observar como Tlalnepantla es la unidad que más empleo proporciona, asimismo con un 
alto porcentaje aparecen Azcapotzalco, lztapalapa, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Ecatepec, 
Cuatitlán lzcalli y Coyoacán. Esta última disminuye su importancia con respecto de su porcentaje 
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de .alta tecnología al igual que Naucalpan y Azcapotzalco, a cambio de ello, hay otros que la 
aumentan que sería el caso de Ecatepec, Tlalnepantla y Cuatitlán lzcalli. 

Cuadro. 3.1.9. 
Porcentajes de las unidades de la ZMCM con respecto al empico en el grupo de mediana tecnología, 

1993. 
Unidad Porcentaje Unidad Porcentaje 
Distrito Federal 53.75 Estado de México 46.26 
Azcat1xwllco 9.91 Acolman 0.46 
Coyoacán 3.12 Ateneo 0,13 
Cuajimalpa 0.17 Atizap.in de Zaragoza 1.77 
G.A.M. 5.35 Coacalco 0,31 
Jztacalco 4.64 Cuatfüán 1.31 
11.tapalapa 9.16 Cha leo 0.47 
Magdalc1•1 0.02 Chiautla o 
Mlpa Alta 0.05 Chicoloap.~n 0.04 
Álrnro Obregón 2.29 Chinconcu.ic o 
Tlahuác 1.3 Chiiualhuacán 0.05 
Tlalpan 1.67 . Ecatepcc 6.23 
Xochimilco 1.58 Huixquilucan o 
Benito JuMet. 2.87 lxtapaluca 0.2 
Cuauhtémoc 3.65 Jaltcnco o 
Miguel Hidalgo 6.6 Melchor Ocampo o 
Vcnusliano Carrm11.a 1.37 Naucalpan 8.47 

Nezahualcóyoll 0.67 
TotalZMCM J00.01• Nextlalpan o 

Nicohls Romero 0.07 
Papalotla o 
Pa,, h1 1.68 
Tccámac O.IS 

Tcoloyucan 0.16 
Tcotihuac:\n 0.07 
Tepctlaoxtoc o 
Tcpotwtlán 0.26 
Tcxcoco 0.47 
Tezoyuca 0.01 
Tlalnepantla 13.92 
Tullepcc 0.92 
Tultitlán 2.67 
Zumpango 0.14 
CuatiUán lzcalli 5.61 > 

Valle de Chalco 0.02 
Solidaridad. 

Fuente: Cálculos propios con base ni Censo industrial del ESlndo de México y del Distrito Federal de 1994, INEGI, 
Mé.~ico, J 995. 

• No da cien por el redondeo. 
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Finalmente, en el cuadro 3. U O., se observa el porcentaje del empleo por unidad territorial 
en el grupo de baja tecnología. La delegación Cuauhtémoc es quien más personas emplea dentro 
de este grupo y también aparece la Gustavo A. Madero e lztacalco, se mantiene la importancia de 
Azcatpozalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec y Cuatitlán lzcalli . 

Cuadro. 3.1.IO. 
Porcentajes de las unidades de la ZMCM con respecto al empico en el grupo de baja tecnología, 1993. 

Unidad 
Distrilo Federal 
Azcalpozalco 
Coyoacán 
Cuajimalpa 
G.A.M. 
lztacalco 
lztapalapa 
Magdalena 
Mlpa Alta 

· Ál\'aro Obregón 
'""<T1a1iii:1c'· 
'':'h·13Jj,an 

°' Xochimilco 
Benilo JuárcL 
Cuauluémoc 
Miguel Hidalgo 
Vcnustiano Carrruv.a 

TolalZMCM 

• No da cien por el redondeo 

Porccnloje Unidad Porcentaje 
62.44 Estado de México 37.54 
9.41 
Uli 
U. 17 
7.47 
6.48 
7.63 
O. IS 
0. 11 
2.03 
U.82 

. 1.79 _· 
0.44 

W .09 . 
5.7 

3.79 . 

Acoiman 
Ateneo 
AIÍl..1p;\11 de ZarngOl..1 
Coacalco 
Cualillán 
Cha leo 
Chiaulla 
Chicoloapan 
Clúnconcu:!c 
Clú1mihuac:!11 · · ·" 
Ecatcpcc 

· Huixqúitucan 

lxtaÍ>:iluca 
Jai1cnco · 

· MelchorOcmnpi:> 
Naucalpan :: • .. · ; 
Ncl.ahtinlcóyou _•·. : 
Nextlalpim :. ·· 

0.1 
0.02 
1.12 
0.22 
0.73 . 
O.SS 

. 0,03 

0.19 
0.03 
0.32 .. 

6.23 
. 0.03 . 

1.06 
0.01 

: o:oo1 
-.·o:~:; ··\'. 8_,)_8 

2.18 
. 0.01 

N1i:01i1s Ro.;icro·.;:;:. ":<::: · 
Papalotla ,.:,.:··.:· 
Púi° ln }: : 

. 0.3 
·. 0,01 

1.49 
Tecá111ac· · o.s 

. Tcolo)·uC:an o.o4 
Tcolihuacán 0.18 
Tcpcllaoxtoc o.os 
Tepo1toll:ln 0.97 
Tcxcoco 0.68 
TCZ0)1lC8 o.o 1 
Tlalncpant!a 7.3 
Tullcpcc 0.04 
Tullitlón 1.24 
Zump.ingo 0.16 
Cuatillón ILcalli 3.2 
Valle de Chalco Solidaridad 0.32 
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Cabe señalar que en el caso de Coyoacán y Naucalpan su peso dentro de la ZMCM es 
mayor en los grupos de alta tecnología, y que también hay· un ejemplo en el sentido contrario, 
como lo es la delegación Cuauhtémoc. Ecatepec tiene menos peso en actividades de alta tecnología 
y aumenta para las de mediana y baja en un porcentaje similar. 

Lo que se ha descrito, hasta aquí, da la base para señalar sí la estructura de crecimiento 
económico con base en la tecnología se esta llevando de manera adecuada, a lo cual, si lo anterior 
fuera una interrogante, se puede contestar que no para el caso de México, para la ZMCM y 
inclusive para el caso de Ecatepec, aunque hay muchas diferencias entre las unidades territoriales. 
Sólo falta señalar que efectos han tenido esta forma de crecer en la estructura industrial del 
municipio de Ecatepec y que efectos ha tenido en su población, lo cual es materia del siguiente 
capítulo. 

."1 ·,· 
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Capítulo 4. 

lnHuencia de la estructura industrial mundial en la configuración de la pobreza en el 
Municipio de Ecatepec. 

En el pasado capítulo se revisó la estructura industrial de México y la ZMCM - en lo que 
respecta a la clasificación de la OCDE -, por grupos tecnológicos en la industria manufacturera; 
alta tecnología, mediana tecnología y baja tecnología. Dentro de ello, se pudo constatar que existe 
una brecha en el porcentaje de participación del grupo de alta tecnología respecto a países como 
Estados Unidos y Canadá, aunque la economía mexicana haya crecido en su tamaño y en su 
participación en el comercio mundial. También se vio que la pobreza ha aumentado en el mundo, 
en América Latina y en México de la década de los años ochenta a la actualidad. 

Bajo el supuesto neoclásico, los países, regiones y localidades con el funcionamiento de la 
apertura comercial y bajo la adaptación de la tecnología y conocimientos - a medida que 
establecieron medidas para ello -, deberían incrementar los condiciones de bienestar de la 
población y reducir la brecha que existe entre paises desarrollados y países en desarrollo. Sin 
embargo, como ya se pudo apreciar en el apartado anterior, esto no ha sido así para América Latina 
y para México. Ahora lo que se quiere apreciar es como la estructura industrial de la ZMCM y de 
Ecatepec afecta de manera directa en la configuración de la pobreza en el municipio de Ecatepec. Y 
para realizar lo anterior se considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1) Que el crecimiento económico ha sido la forma más usual para lograr el bienestar de la 
población y éste ha estado vinculado en los últimos 20 años a la apertura comercial y, 
dentro ello, tiene un gran impacto la tecnología. 

2) Que la tecnología tiene un impacto positivo en el crecimiento, en la industria pero 
también en las condiciones de vida de la población. 

3) Que el Estado mexicano ha tenido menos participación en actividades productivas (Ruíz 
Durán, 1997, Katz, 2000; Brown y Dominguez, 1997) y en actividades de bienestar de la 
población54 en los últimos 20 años (Ziccardi, 1999, 2000; Cordera, 2000; Sottolo, 2000). 

,. Sobre el caso de la aplicación de lu política social, ésta ha tenido diferencias sustanciales en la década de los años 
ochenta. Antes de ésa fecha el Estado inlcn·cnía directamente en la producción y sobre todo en los empicados del 
sector formal, con lo cual contaban con una protección a los salarios y provención de senicios públicos. Después de 
1980, esto cambia y el Estado debe de resolver sólo los desequilibrios causadas por una economía mundial donde 
domina la apertura comercial y el mercado. Por ello la política social experimentada en América Latina y México ha 
sido la siguiente: " El término focali7.ación (. .. ) adquirió un significado especial. ( ... ) Mediante la focalización se 
ofrecía la posibilidad de utili7.ar recursos escasos de manera sclecth·a a favor de grupos - mela predeterminados. De 
tal manera, con la focali1.ación se ponia el acento, no sólo en la manera de utili7.ar el gasto social estala!, sino tambien 
en los destinatarios de dicho gasto ... " 

En la instrumentación de programas focali7.ados " ... Se incluyen dos lipos de programas, por un lado 
programas individuales, tales como programas de nutrición o repartición de alimentos (o ambos), de provisión de 
scnfoios básicos de salud o do creación de empleos de emergencia, por otro lado, el conjunto de programas que 
operan bajo la forma instilucional de los fondos de emergencia e inversión social.." Sonolo, Susana, "La política 
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4) El ~u~Í~ipi~ cl~Ec~tepec recibe la influencia de la estruct~.ra industrial del país al que 
pertenece, como asimismo de la ZMCM que es donde-·se ubica.' Pero, ahora, se ve 

. influidó por procesos de producción e intercambios mundiales .. · 

5) A quién le corresponde establecer condiciones productivas para la generación de bienes 
y servicios reconociendo las diferencias entre localidades y que, inclusive, tiene las 
facultades legales para hacerlo, es el propio municipio. 

En un sentido estricto, una mayor participación de actividades de alta tecnología debe de 
reflejarse en efectos positivos para el total de la economía y la población, como señala la OECD 
(OECD, 1996: l O) en donde el uso de la tecnología en una empresa del total de la industria o en una 
industria en especifico puede disminuir el uso de empleo (que por tanto disminuirá el ingreso que 
la población pueda disponer), pero que en el ámbito agregado de la economía tiene tres efectos 
(OECD, 1996: 1 O): 

social en América Latina bajo el signo de la cconomia de mercado y la democracia ", Revislct Mexicanct de Sociologict, 
2000/4, llSUNAM, p 53 y 54. 

Sobre la política social en México se aplica desde los olios cuarenta •· ... fueron las organi7.uciones de 
trabajadores y campesinos, maestros, médicos y otros scnidores públicos, los principales promotores de la expansión 
de Jos instituciones sociales. En ocasiones sus conquistas se convirtieron en derechos para todos los mexicanos, pero 
aún no llegan a la población en condiciones de pobreza extrema. El reconocimiento de esta situación se tradujo, desde 
principios de los olios setenta, en el desarrollo programas concentrados en acercar las posibilidades de atención a 
grupos y regiones de mayor carencia y rezagos. 

'"Las acciones del Programa de Inversiones Públicas poro el Desarrollo rural (PIDER), los programas de 
Coordinación General, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y, más 
rccicntcmcntc, el Programa Nacional de Solidaridad se orientaron a fortalecer las capacidades organi7.uti\'Os de las 
comunidades ... " Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), "Programa para superar la Pobreza (1995-2000)", 
México, 1998, p 30. 

Sobre el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Este" ... se inscribió en las recomendaciones de 
los organismos internacionales de redistribuir recursos dentro de la población más pobre para paliar los efectos más 
gra\'cs de las políticas de ajuste (. .. )se definió su población objetivo como la población que se hallaba en situación de 
pobreza. Con base en la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares de 1989, se c\'aluó que el 71 o/o de la 
población mexicana (56 millones de un total de 79 millones) era pobre. De estos, 21 millones se encontraban en 
pobreza modcrada9 mientras 34 millones se hallaban en pobreza extremo ... " 

En la década de los no\'cnta se estableció en 1994 el programa de Educación, Salud y Alimentación que 
sustituye al PRONASOL y estaba encaminado a " ... complementar las acciones de desarrollo de infraestructura básica 
municipal y fomento productivo, así como lo acción de los 19 programas de apoyo alimentario ... " 

En 1997, surge el Programa de Educación, Salud y Alimentación pero ahora llamado PROGRESA identifica 
a 26 millones de personas en pobreza extrema y esta destinado a la pobiación más pobre, al sector rural, a la 
población indígena. y dentro de estos a las mujeres, a las niñas y los niños, " ... Dicho programa parte de 
corrcsponsabilizar a la población bcnclicindo. in\·olucra a las tres órdenes de gobierno y tiene tres componentes: 
becas, útiles escolares, otcnción básica de salud y dotación de suplementos alimenticios a las modrcs embarazadas y 
lactantes, al igual que a niños menores de dos años, así como uno llamada "transferencia monetaria base" ( 90 pesos). 
Además, suministra leche y un kilo de tortillas a las familias con ingresos menores a dos veces el salario mínimo". 
Ziccordi, Alicia, "Pobreza, territorio y políticos sociales", Rel'is/ct Mexicanct de Sociolog/a, llSUNAM, 1999/ 4, 
México,p 116-118. 

En la actualidad, 2001 "El progresa es un Programa Federal para apoyar a las familias en pobreza extremo en 
el país. Su operación actual cubre 68,282 localidades y contempla la atención de 3.14 millones familias ... " SEDESOL, 
Internet. Visitante 12035 desde el 2 de junio de 2001, (DE 16 de octubre de 20UI http://W\nv.progrcsa.gob.mx) 
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El primero se refiere a que el uso de la tecnología en una empresa o en una industria 
siempre va acompañada de inversión física o no fisica, lo cual genera el establecimiento de nuevas 
e~p.~esas y nuevas inversiones en el sector de bienes de capital. 

.. · El segundo efecto se da en los precios, que debido a los incrementos en la producción tiende 
a.disminuirlos y a generar nuevos productos que hace que los salarios reales aumenten o surjan 
núevcis productos sustitutos aun menor precio. 

. La tercera, es el equilibrio que se da mediante el desplazamiento de la fuerza de trabajo por 
la in.novación tecnológica, las nuevas empresas, el aumento de los salarios reales y el aumento del 
commm.o, que-hará que los salarios reales no tienden a incrementarse demasiado. 

En México, en el capitulo 3 se pudo apreciar como han aumentado sus actividades del grupo 
de álta tecnología en la industria manufacturera de 1970 a 1994, no obstante, el escaso gasto en 
investigación y desarrollo, lo que lleva a afirmar que estas actividades se han trasladado del 
extranjero y no se han desarrollado nacionalmente. En la ZMCM se vio como disminuyeron las 
actividades del grupo de alta tecnología de 1985 a 1993, lo cual indicaría una mala inserción en una 
economía mundial. Ahora bien, ¿Cómo se encuentra su población ante estos cambios? 

4.1. InHuencia de la estructura industrial mundial en la población de la ZMCM. 

En la gráfica 4.1., se puede apreciar como en lo que se refiere al total de empico en la 
industria manufacturera de 1985 a 1993 este ha disminuido. En lo que respecta al empleo por grupo 
tecnológico: el de alta y mediana tecnología han disminuido y el de baja tecnología ha aumentado; 
por lo cual se puede decir que ha habido un deterioro en la estructura industrial y en la población. 
Para saber cuales son los efectos por grupo tecnológico sobre la población que emplean se 
presentan las gráficas 4.2., y 4.3., de los salarios relativos promedio por grupo tecnológico. De 
1985 y 1993, respectivamente. Como se puede ver en 1985 eran mayores los salarios que se 
pagaban en el grupo de mediana tecnología, comparando con los de alta y baja tecnología, para 
1993 esto cambia y es el grupo de alta tecnología el de mejores salarios, seguido por los de 
mediana y baja tecnología. 

¿Qué significan los resultados que se presentan? La respuesta es que no sólo no aumento el 
empleo en el sector que se considera el principal - el manufacturero -, sino que también, los que 
siguieron empleados deterioraron sus condiciones por el incremento del grupo de baja tecnología, 
el cual, como se pudo apreciar tiene remuneraciones más bajas. Lo anterior es importante por tres 
cosas: la primera, porque indica una disminución del grupo de alta tecnología; la segunda, porque 
esto lleva a un aumento del empleo de baja tecnología que e's el que paga más bajos salarios; y la 
última porque, en general, hay una disminución del empleo. 

Cabe señalar que respecto al nivel de los salarios, todos los grupos tecnológicos están por 
encima de la medida de pobreza moderadass que se usó en esta investigación, lo cual indica que se 

» Se comparó con una linea de dos salarios mlnimos para 1985 respecto ni salario mínimo \'igcntc en el segundo 
semestre de ese año y con unn linea de tres salarios mínimos para 1993 respecto ni salario minimo \'igcntc de ese 
mismo año. 
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pagan buenos salarios en la industria manufacturera. Analizando los salarios por rama que 
compone cada grupo tecnológico allí si encontramos a quienes no rebasan una linea de pobreza 
moderada. Estos serian subsectores del grupo de baja tecnología: industria de la carne; elaboración 
de conservas alimenticias; elaboración de productos de panaderia; molienda de nixtamal y 
fabricación de tortillas; confección de materiales textiles, incluyendo de tapetes y alfombras; 
confección de prendas de vestir; industria del calzado; fabricación de productos de aserradero y 
carpintería; fabricación de envases y otros productos de madera. excluyendo muebles; fabricación 
y reparación de muebles, principalmente de madera; fabricación de materiales de arcilla para la 
construcción; fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales; fabricación y 
reparación de muebles metálicos para 1985. Para 1993: elaboración de productos de panadería; 
molienda de nixtamal y fabricación de tortillas; confección de prendas de vestir; industria del 
calzado; fabricación de productos de aserradero y carpintería; fabricación de envases u otros 
productos de madera y corcho, excluye muebles y fabricación y reparación de muebles 
principalmente de madera. 

Gráfico4.1. 
Peuonal ocupado promedio por grupo tecnológico y total en la ZMCM de 1985 a 1993 
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No obstante, su índice de incidencia de la pobreza moderada es de 0,1865 % en 1985 y de 
0.1683'6 % para 1993, lo cual serían niveles muy bajos con respecto a lo que-se vio.en el capítulo 2--' 
para 1990 y para 2000 (aunque no sean los mismos años). Esto indica que pesé a la baja del grupo 
de alta tecnología hubo mejoras en la población ocupada, con todo y que se está insertando mal en 
el escenario de crecimiento económico con base en Ja innovación tecnológica. Ahora bien, lo que 
no se sabe es en que condiciones de trabajo la población se encuentra ante la ausencia de 
crecimiento de la actividad industrial. La contribución más importante a la configuración de la 
pobreza de la industria manufacturera y del grupo de alta tecnología parece encontrarse en la 
generación de empleo, la primera tuvo una tasa de crecimiento promedio de 1985 a 1993 de -0.18 
y el segundo de -3.55. 

Sin duda, lo anteriormente descrito es importante en la configuración de la pobreza en la 
ZMCM, pese a que se ha visto que In pobreza extrema y moderada disminuyó de 1990 a 2000 en el 
total de la población (en el capítulo 2) y que también es menor en la población que se ocupa en la 
industria manufacturera de 1985 a 1993 57• Sin embargo, un factor importante es la ausencia de 
crecimiento del empleo en el sector manufacturero, ya que obliga a la población a obtener ingresos 
de otras actividades y los que siguen empicados lo hacen por un salario menor. 

Sólo falta exponer en esta investigación el estado del municipio de Ecatepcc para apreciar 
que efecto tiene todo lo anterior sobre una localidad. En el capitulo 2 se señaló que las 
delegaciones y municipios que conforman la ZMCM no son homogéneos; en el 3 se vio que la 
industria para el grupo de alta tecnología no se desarrolla de una manera uniforme, entonces, lo 
que se verá en el siguiente apartado son las condiciones de la estructura industrial y de la 
población, con base en Jos aspectos que ya se han visto para México y la ZMCM. 

'" Este resultado sólo se puede tomnr como indicnlh·o ya que su cálculo no fue igual que en el capitulo 2. En este 
capitulo 110 se utilizan los perceptores por ocupantes por vivienda ya que no se dispone infonnnción pnrn ello. 

" La respuesta a In disminución de In pobreza extrema y moderada en In ZMCM de 1990 a 2000 parece encontrarse 
en el aumento de los perceptores por vivienda, pero que no sabemos en que acti\-idndes se estén empicando, to único 
que si se puede asegurar es que no es en el sector de la industria manufacturera y pueden dedicarse en el sector 
comercio que ha tenido una tasa de crecimiento alta. ya sea de manera formol o informal. 
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4.2. El comportamiento de la industria manufacturera, el empleo y las remuneraciones en 
Ecatepec. 

En el capitulo uno y tres se hablaba de la importancia que adquieren las partes pequeñas 
como las únicas que pueden potenciar su crecimiento en este momento en que los Estados - Nación 
intervienen menos en actividades económicas y en el bienestar en la población - cuando la 
producción se realiza para un mercado mundial y en donde las actividades comerciales y 
financieras parecen socavar al espacio como tal -. Asimismo, se señaló que es por ello que cobra 
relevancia la situación del espacio para insertarse a una economía mundial y para reducir los 
rezagos existentes de un modelo de crecimiento anterior. 

Lo antes mencionado no entra en ningún conflicto con los supuestos del modelo de la 
escuela neoclásica, ya que estamos considerando que la forma en que una unidad económica pueda 
lograr el crecimiento puede ser de la misma manera que para otras; en donde se ésta señalando el 
énfasis de lo local es en saber en qué estado se encuentra de dicho proceso y como influyeron 
procesos anteriores. 

Cómo se vio en el capitulo 2, Ecatepec es un municipio que conforma la ZMCM desde al 
año de 1960, el cual además de ser un municipio sumamente poblado tiene importancia industrial 
(5.97% de personal ocupado de la industria manufacturera de la ZMCM se encuentran en Ecatepec, 
asimismo el 6.58 % de las remuneraciones al personal ocupado y el 5.84 o/o de la generación del 
valor agregado bruto en 1993 ). En el capitulo 3 se vio que México tiene poco gasto en 
investigación y desarrollo y que ha tenido un aumento en su estructura industrial de las actividades 
del grupo de alta tecnología; mientras tanto, en la ZMCM ha disminuido la participación de este 
grupo. ¿Cómo será el caso del municipio de Ecatepec? 

En este sentido, se pasará a revisar cual es el estado de la adaptación al modelo de 
crecimiento vigente con base a los aspectos que se utilizaron para la ZMCM en el capitulo 3. Estos 
son: potencial para participar en el desarrollo de las nuevas tecnologías y las habilidades 
requeridas en éstas, y el traslado de la producción de equipos de cómputo y dispositivos 
microelectrónicos a paises semi- industrializados; el primero se refiere a actividades que estimulen 
el surgimiento de actividades de investigación y desarrollo, y el segundo al traslado de actividades 
de alta tecnología de otros paises al municipio de Ecatepec. 

Con respecto al primer punto, en el informe municipal de 1999 de Ecatepec se menciona: 
" ... La importante planta industrial asentada en el municipio, nuestra ubicación estratégica, la 
disponibilidad de mano de obra cada vez mejor capacitada y la calidad de los productos que 
generamos; siguen siendo nuestras principales ventajas c'ompetitivas ... " (Informe municipal, 
1999). Obviamente, señalan factores territoriales de ubicación estratégica y se refieren a la mano de 
obra más capacitada, no obstante no señalan nada acerca de cómo se forma esa mano de obra. 

En ese sentido todavía no se da la importancia necesaria a la formación de capital humano 
y a la investigación y desarrollo como una política local. Para conocer como se encuentra el 
municipio de Ecatepec respecto a lo anterior se presenta el cuadro 4.2.1., que indica el número de 



. <·> ~~\J~: . ,:.<·~ .. 
person~s eü · ~j '• :Üühiéiplo .quci · ¡¡~~e'n 
posgradode. l 990a20()0. i-

• . • i - :· . - " ·.- .• 

.. . . ~ ::, :· -· . . _- . , ... ~·: • : • -• ' ' ·. ' .. ·' ' 'J 

77 

sex\() grado de educación superior y inás y ' los que t~enen 

. ' .. ~· _.... ., . 
,- , ,-- - - --_ .:•--_- ___ -, _:-__ '- :- _Cuadro4.2. I. _ _ _ ,----- _,-

Personas en el inunicipio de Ecatepcc con 6 grados y más de enseñanza superior y posgrado de 1990 a 
- 2000. ' 

1990 
6y"iñás grados de enseñanza 2686 
superior. 
-~_!ln estudios de posgrado ---=-3-=-0=c2=-5--------'----==-----------

Fuente: C:illculos propios con base al Simbml (Sistcn~t Municipal de _Base de Datos) ·y el Censo de Población y 
Vi\'icnda de 2tKJU, 1 NEGI. ' 

De este cuadro se quiere destacar dos cosas: la primera es_ qu(!_ los _datos presentados _son 
muy pequeños si se comparan con el casi un millón de habitantes inayor~s -~e. ls -años que habitan 
en el municipio para el año 2000; la segunda es que si bien ,esto_, nó ,indica á las personas que 
realizan actividades de investigación y desarrollo, _si puede indicar q~ién esíai-iá en condiciones 
para ello y el tipo de preparación que tiene la población.'" - - -- - - -

En lo referente a la vinculación entre instituciones educativas yia industria, ·los -informes 
municipales de 1997, l 998 y l 999 sólo hacen notar acuerdos de colaboración enire empresas y el 
CONALEP en l 998 y un convenio con el Programa Estudiantil de México 2000 A.C. en l 999. 
Asimismo, señalan los cursos que se le dan a empresarios, sobretodo en la cuestión de la 
tramitologia. Aunque, cabe resaltar que indican que los esfuerzos van encaminados a "preservar la 
planta productiva ya existente"( Informe municipal, 1999). Es por ello que se puede decir que 
existe una escasa formación de capital humano entre la población. 

Con respecto al segundo aspecto en los cuadros 4.2.2., y 4.2.3., se muestra el estado de la 
estructura industrial en el municipio de Ecatepec de 1985 a 1993 en tres aspectos: número de 
establecimientos, personal ocupado promedio y valor agregado bruto para 1985 y personal ocupado 
promedio y valor agregado bruto para 1993. 

"Aunque con moth·o de In identificación del aumento de lo demando de educación superior en 19'JO en el municipio 
de Ecntcpcc, surge el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecntcpec (TESE); el cual señalo su objcti\'o mediante los 
carreras que importe: ··Las corTCms que se importen en esta institución cducoliva cstitn enfocados o satisfacer la 
demando o corto plo7.o de la necesidad que tiene In industria de Ecntcpcc, de recursos humanos de calidad" Los 
carreras son las siguientes: lngcnicrin Química. Bioquímica. Mccánicn7 Electrónica y Liccnciolurn en Sistcmns 
Computacionales y Contabilidad. Vense Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, página de Internet desde el 
21 de abril de 1998 (De <> de diciembre de 211111. hllp:// gcolicics.com/ Athcns/ Ornclc/8494/). Con lo anterior se puede 
nolnr el esfuerzo institucional del municipio de Ecntcpcc por incrementar el capital humano y su vinculación con In 
industria local, pese a lo cual los resultados. toda vio. no hon variado signilicntirnmcntc. 

..... ·· -- _ ··-··· .. . ..J .. O E ~ l -. . 



Cuadro 4.2 .2. 
Estado de los grupos tecnológicos en la industria manufacturera en el municipio de Ecatepec, 1985. 

Establecimientos Personal ocupado Valor agregado 
Aha tecnología 1.97 10.82 7.42 
Media tecnología 15.06 34.49 50.02 
Baja tecnologia 82.97 54.69 42.56 
Total 100 100 100 

Fucnle: Cálculos propios con base en los Censos Industriales del Estado de México de l 9HS, INEGI, 
México. 1988, · 

Cuadro 4.2.3. 
Estado de los grupos tecnológicos en la industria manufacturera en el municipio de Ecatepec, 1993. 

Alta tecnología 
Media tecnologia 
Baja tecnología 

Personal ocupado 
6.2 
29.65 
64.14 
99.99* 

Valor agregado 
4.44 

38.71 
56.84 
99.99* 

Fuenle: Cálculos propios con base a los Censos Industriales del Esuodo de Mé.~ico de 1994, INEGI. México. 1995 
• No da cien por el redondeo. 

En estos cuadros se puede apreciar que Ecatepec tiene una menor proporc1on en las 
·actividades de alta tecnología que la ZMCM en los años de 1985 y 1993, pero tiene mayor peso en 
su estructura las actividades de mediana tecnología. Esto se debe a la importancia del subsector 
fabricación de sustancias quimicas, derivados del petróleo y del carbón, del hule y del phistico en 
sus ramas de fabricación de sustancias químicas básicas eKcluyendo petroquímicos básicos y 
fabricación de otras sustancias y productos químicos en los dos años de estudio. 

Ahora bien, con respecto a si han acontecido mejoras en la estructura industrial de 1985 y 
1993, el balance es negativo, ya que ha disminuido el porcentaje del grupo de alta tecnología 
(sobretodo fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no 
eléctricos, que eKcluye electrónicos); ha disminuido el de mediana tecnología y, por supuesto, ha 
aumentado el de baja tecnología (sobretodo el subscctor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco, en las ramas elaboración de conservas alimenticias y elaboración de productos alimenticios 
para el consumo humano). 

Con respecto al país y a la ZMCM, Ecatepec tiene niveles de porcentajes inferiores en su 
estructura industrial en el empleo y en generación de valor agregado bruto del grupo de alta 
tecnología. Lo cual nos lleva a señalar: primero, que Ecatepec tiene importancia industrial dentro 
de la ZMCM, pero no se basa en actividades de alta tecnología, éstas se encuentran - como se vio 



~~ ··· · el .; c~pitulo 3 ·. -. "e11 C;~otras ::deiegacione~d~/münicipiCls;·: y · ... degÚndo, que. dentro de - 1~ 
desiildustrialización "de la ZMCM Ecatepec también. lo esta haciendo de manera de importante. 
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•. ton ··csto ya se . p~ede señ~IÍll'que' espoco~Ié~t~i~,1ue _ se hace en lo16cal .como ·medida· de 
.··potenciar 'el crecimiento económico en Ecatepec y esfo es importante en la medida que los Estados 
~ llevan cada dia menos iniciativa5 productivas y de bienestar de la población. Con todo ello, ¿Cual 
será el efecto de ésta estructura industrial en el empleo y en los salarios? 

En la gráfica 4.2.1., se puede ver como el empico total en la industria manufacturera ha 
disminuido de 1985 a 1993 a una tasa de -0.44. Con respecto al empleo por grupo tecnológico, ha 
disminuido el de alta y mediana tecnología y ha aumentado el de baja tecnología. El de alta 
tecnología lo ha hecho a una tasa de - 7.95. De 1985 a 1993 Ecatepec perdió a la mitad del personal 
ocupado del grupo de alta tecnología. El de mediana tecnología ha presentado una tasa de 
crecimiento de -2.32 y el de baja tecnología ha aumentado a una tasa promedio anual de 1.54. En 

Gr~nco 4.2.1. 
Personal ocupado pr<MTiedlo por grupo tecnológico y total en Ec•lepec de 1986 a 1993. 
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todo caso. en un balance, todos serian resultados negativos. 
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Fuente: Cálculos propios con base" tos Censos Industriales del Esiado de México de 1985 y 1993, INEGI. 

Hasta el momento se ha visto que hubo una disminución del empleo, los que siguieron 
empleados ¿Qué situación mantuvieron? Esto se puede ver en las gráficas 4.2.2., y 4.2 .3., en donde 
se presentan a las remuneraciones promedio por grupo tecnológico de 1985 y 1993. 

ESTA TESIS NO SA . · TESIS CON 
DE LPi BIBLff.JTEt ·'\'ALLA DE OlUGEN 
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En 1985 eran milsalto~ - 1~¿ ~la;iós :qJ~ii:i~g~ball ~¡; , lasRctY~idJd~~;dcl _·¡¡;upo _de mediana 
tecnología, lo seguían el de baja )i '.éli''ii1íimó' ei '•de\ili!í'. ' i>ára: 'i9'!'ilnas·:¡:e~iñünera'éi¡jnés' 'más altRs sé 
siguen encontrando en el grupo , Ci~ - rncdiaiia' tecnologiaY ~l'g~po de .-altá tecnología ocupa el 
segundo lugar, y el grupo de baja tecnología es ei que, prese11ta las remuneraciOnes más bajas al 
personal ocupado. · -- --· - - - -" -- -- --- -- - --

Exwninado los salarios de - u.na manera agregada, se encuentra que todos lo grupos 
tecnológicos rebasan una línea de pobreza moderada, donde ya no se presenta esto es en las ramas 
que componen a los subsectores de la industria manufacturera. Las ramas que no remuneran a su 
trabajador por encima de una línea de pobreza moderada para 1985 son : elaboración de productos 
lácteos; beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas; elaboración de productos de 
panadería; . molienda de nixtamal y fabricación de tortillas; industria de la bebida; confección de 
prendas de vestir; fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluyendo muebles; 
fabricación de envases y otros productos de la madera; fabricación y reparación de muebles, 
principalmente de madera; imprentas e editoriales; fabricación y reparación de muebles metálicos; 
fabricación y/o ensamble de maquinaria y equipo y accesorios electrónicos, incluso para la 
generación de energía electrica; fabricación y reparación y/o enswnble de instrumentos y equipo de 
precisión excluyendo electrónicos e incluyendo instrumental quirúrgico; y por último otras 
industrias manufactureras. 

Para 1993 son : elaboración de productos lacteos; beneficio y molienda de cereales y otros 
productos agrícolas; elaboración de productos de panadería; molienda de nixtamal y fabricación de 
tortillas; fabricación de cocoa, chocolate y articulas de confitería; industria de la bebida; 
confección de prendas de vestir; industria del cuero, pieles y sus productos sucedáneos, excluyendo 
calzando y prendas de vestir de cuero; industria del calzado, excluyendo hule y/o plástico; 
fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluyendo muebles; fabricación de envases y 
otros productos de la madera; imprentas y editoriales; alforcria y cerámica, excluyendo materiales 
de construcción; fabricación de estructuras metálicas, ferrosas y no ferrosas; fabricación, 
reparación y/o ensamble de instrumentos y equipo de precisión, excluyendo electrónicos e 
incluyendo instrumental de precisión y otras industrias manufactureras. 

Salvo el caso de fabricación y/o ensamble de maquinaria y equipo y accesorios electrónicos, 
incluso para la generación de energía eléctrica; fabricación y reparación y/o ensamble de 
instrumentos y equipo de precisión excluyendo electrónicos e incluyendo instrumental quirúrgico y 
otras industrias manufactureras todas las ramas pertenecen al grupo de baja tecnología que son las 
que han aumentado de 1985 a 1993, no obstante, no se esta en condiciones de señalar porque los 
sectores de alta y mediana tecnología no rebasan la línea de pobreza moderada, sería útil 
corroborarlo con información más reciente. 

El porcentaje de personal ocupado, del que sus remuneraciones no rebasan una linea de 
pobreza moderada es 11.49 % para 1985 y aumenta a 19.14 % en 1993. Estos números son más 

. pequeños en comparación con los presentados en el capítulo 2, e incluso son contrarios de sentido. 
:sehavisto que de 1990 a 2000 con base en los Censos de Población y Vivienda que la pobreza 
disminuye y se ha visto que de 1985 a 1993 la pobreza aumenta con base en los Censos industriales 
de 1985 y 1993. 
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. .,_ :-:'._..:: '·_ - , . . _ . : ·· _ ... - ---G~.iOco,.2.2. 

RemunerKl0091 pr_omedlo por grupo tecnológlco en el municipio de Ecatepec, 1881. 

l.eoo.ooo _oo 

t,&00,00000 t----------

1,400,00000 ·---------

t ,200,00000 t---------

400.0CX>OO 

200,0CX>CIO 

Fuente; C:Olculu::1 propios cun bus.! ul <.:c1L"i0 lnJustriul Jd E:!i.1nJo U..: M6'ico Jc 1985, INEOI. México, 1988. 

Orifico 4.2.3. 
RemuneracJonmes promedio por grupo tecnológico •n el municipio de Ecalepec, 1893 

Fucn1e: Cálculos propios con base al Censo lnduslrial del Eslado de México de 19'.I-'. INEGI. Mé.•ico. 1995 . 

.------------·--- - -

FALLA DE ORIGEN 
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La repuesta a esta discrepancia de los resultados se puede adjudicar a que hubo un deter'ioro · 
en las condiciones de vida en el personal ocupado de la industria manufacturera en la manera que 
el establecimiento es identificable, y disminuyó sus niveles de pobreza la que lo hace. de una 
manera no establecida'°, como lo señalan las fuentes de información. En el censo indust'riaFel 
sujeto es el establecimiento y en un censo de población el sujeto es el total de la población que esta 
~~~~~ . . 

Pero teniendo en cuenta estas dos fuentes se va a tomar los dos resultados como válidos y 
que expresan la movilidad de la población de buscar un empleo, ya sea de una manera fonnal en un• 
establecimiento como lo registra el Censo Industrial o ya sea como lo capta el Censo de Población 
de Vivienda, en donde las personas sólo tienen que dedicarse a una actividad, sin ningún 
requerimiento formal, sólo que sean mayores de 12 años. 

En todo caso, se ha visto que la pobreza en Ecatepec toma lugar y esto importante en tanto · 
que las personas afectadas no pueden realizar la vida que valoran. Con lo anterior se 'da por· 
terminado el presente apartado. En él se han visto las condiciones de la industria manufactú'rera de· 
Ecatepec y que éstas influyen en la configuración de la pobreza. Ahora, sólo se pasará a· mostrar 
como es la pobreza en el municipio de Ecatcpec y en la ZMCM. 

"Sobre el aumento de In pobreza en lns personas que se ocupan en el sector formal In CEPAL señala: "Tener un 
trabajo formal en el sector público o en alguna empresa mediana o grande no garantiza estar por sobre la linea de 
pobrc7.a, comprueba el estudio del organismo de las Naciones Unidas. 

El porcentaje de asalariados no profesionales( ... ) que laboran en empresas privadas medianas o grandes y 
vive en situación de pobreza no difiere mayom1entc de la que se encuentra entre trabajadores independientes de baja 
calificación, típicos del sector informal. En algunos paises (Argentina, Chile y Venezuela), el porcentaje de pobres 
entre los asalariados es incluso mayor que entre los trabajadores independientes no calificados" CEPAL, "Panorama 
de la pobreza en América Latina y el Caribe", Internet, (DE 16 de octubre de 2001, http://www.cclac.org). 

"'INEGI define a un establecimiento como: " ... la unidad económica que en una sola ubicación fisica, asentada en un 
lugar permanente y delimitada por construcciones e instalaciones lijas, combinan acciones y recursos bajo el control 
de una sola entidad propietaria o controladora para rcali,nr acti,;dadcs de producción de bienes, compra y venta de 
mcrcancias o prestación de scn·icios sen, con fines mcrcnntilcs o no ... 11 ~ Y el Censo de Población y Vi\icndo registra 
" ... el total de la población en edad de trabajar, y de cstn forma brinda infomtación sobre el \'Olumen de población 
económicamente activa, abarcando sectores que no son captados por otras fuentes ... " Cfr. Censos económicos 1994, 
INEGI, 1995, p 5; Y Censo de Población y Vivienda 1990 por entidad federativa, Estado de México, INEGI, 1993, p 
6. 
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4.3. Configuración de la pobreza en el municipio de Ecalepec. 

Hasta el momento ya se ha visto la pobreza en el municipio de Ecatepec - de una manera 
general -, en el capítulo 2 y en los apartados anteriores la relación que la tecnología tiene en la 
contribución de la pobreza. En este apartado sólo se reforzarán las tendencias que se han vertido 
hasta este momento. 

Una configuración son arreglos entre las distintas partes que actúan de acuerdo a su forma 
de ser o a su propio desarrollo interno. Así, en este apartado sólo se dedicará a describir arreglos en 
dos aspectos: el primero dentro del municipio de Ecatepec, de la pobreza y en que sectores se 
encuentra; y el segundo, el de los arreglos espaciales de la pobreza dentro de la ZMCM. 

Con respecto al primero, en el apartado 2 se veía que la pobreza de Ecatepec si es un 
problema i1J1portante, aunque la incidencia, intensidad y severidad de la pobreza hayan disminuido 
del período que va de 1990 a 2000, y que los sectores de mayor incidencia son agricultura, 
ganaderia, caza y pesca; comercio y servicios de restaurantes y hoteles. Sumándose, de manera 
importante, la industria manufacturera en la pobreza moderada. 

También ya se vio que el número de empleos en el sector manufacturero creció a una tasa 
promedio anual de 1.03, lo cual fue menor al crecimiento de la PEA - que fue de 2.89-, y que los 
empleos en el sector manufacturero formal han disminuido y aumentado - dentro de ello - el 
empleo en los sectores de baja tecnología - el cual paga menores remuneraciones al personal 
ocupado -. Asimismo, se ha descrito que el crecimiento del empleo informal manufacturero es el 
que ésta contribuyendo a la reproducción del empleo en el municipio de Ecatepec. 

Así, sí el empleo informal de la industria manufacturera creció lentamente de 1990 a 2000, 
el del sector formal ha decrecido de una manera importante de 1985 a 1993, y han crecido otros 
sectores como lo son el de comercio y servicios. Con lo anterior se puede notar que el sector 
manufacturero no ha crecido, comportándose en un sentido contrario y no brinda un sustento de 
crecimiento en el largo plazo en el cual se apoyen buenas perspectivas para la población. Con esto 
se pueden señalar dos cosas: 

1) La existencia de una situación preocupante e importante de la población en la pobreza. 
2) Que la industria manufacturera no esta respondiendo a los retos que marca el 

crecimiento de la población como a sus necesidades: el empleo ha disminuido, aumentan 
los empleos inforrnales, parcialmente se desindustrializa el municipio, aumenta la 
ocupación del sector de baja tecnología y hay poca preparación de la población. 

Todo lo anterior pareciera no ser importante, teniendo en cuenta, que la medición de la 
pobreza muestra una disminución, pero en la medida que esto no muestra correspondencia con el 
funcionamiento de aparato productivo lo anterior se vuelve importante. Tal vez, las disminuciones 
en la pobreza parecen estar más de acuerdo con esos esfuerzos que las personas hacen para 
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-- sobrevivir, que alcrecimie~to-de l;s sectores pr~ductivos de una manera ordenada, planeada y con 
lapart)éipáció'n de emprésariosactÍVOS.61 

- • 
' ..:.··· ·,. ,, .... '· ... 

, ',:.,.!'ara finalizar este apartado, algo importante de señalar es que si bien es cierto que 
-disi:Íi.~Uye'la"pobreza extrema y moderada en el municipio, expresadas en dos salarios mínimos y 
··_'fres.safariós 'mínimos, respectivamente; una línea de pobreza de un salario mínimo aumentó en la 
irlcidenci'a,·fotensidad y severidad de la pobreza. Esto indica que la gente más pobre es la que sigue 

' estari'do' en pobreza y sus condiciones se siguen reproduciendo, y que la gente menos pobre es la 
que está teniendo oportunidad de dejar de serlo. Esto marcaría un proceso arraigado en el que la 
insertación en el aparato productivo mundial es importante, 

Con lo anterior se dará por concluido este apartado, ahora, sólo restará describir cual ha 
sido la configuración de la pobreza en Ecatepec con respecto a la ZMCM. 

4.3.1. Configuración de la pobreza en el municipio de Ecalepec y en la ZMCM. 

La pobreza, como manifestación económica y como una parte de la realidad social, no sólo 
es un problema en el municipio de Ecatepec sino en toda la ZMCM62 (véase los cuadros 4.3,J y 
4.3.2), aunque también ha venido disminuyendo, para 1990 su indice de incidencia de la pobreza 
extrema fue de 0.1981, el de intensidad fue de O.IOJI y el FGT fue de 0.0617; en la pobreza 
moderada fue de 0.6288, de 0.2295; de 0.1 161, respectivamente. Para el año 2000 estos índices 
pasan a ser 0.1 147, 0.0717 y 0.0518 en la incidencia, intensidad y severidad de pobreza extrema y 
0.4794, 0.1717 y 0.0878, respectivamente, en la pobreza moderada. 

En lo que se refiera a la pobreza por cada unidad territorial, para saber si Ecatepec es de las 
unidades más pobres de la ZMCM, se pueden ver los resultados de los índices en los cuadros 
4.3.1., y 4.3.2. En ellos se presenta que existe una pobreza extrema mayor en todos los índices de 
las delegaciones del Distrito Federal, de manera agregada, para el año de 1990 que en los 
municipios de Estado de México, misma situación se presenta en el caso de la pobreza moderada, 
sólo que el índice de incidencia es casi igual. Sin embargo, Ecatepec no es de los municipios 
menos pobres como tampoco de los más pobres del Estado de México, 

•
1 Como muestra de ello puede \'ersc el caso de la ciudad Central con respecto a su disminución tic la pobrc1.a de 1990 

a 2000. Su dcspln1.amicnto parece deberse al aumento de la PEA ocupada, que tendría que ver con el cambio de la 
estructuro poblaeional y al menor crecimiento de su población, lo que hace aumentar su disposición ingreso por el 
aumento de los perceptores por vi\'icnda. aunque, lo que no se sabe es en qué tipo de actividades se cstcn 
incorporando 

., Una investigación de Aroccli Damión (2001) con base en la Encuesta ingreso Gasto de los Hogares para la ZMCM 
muestra que el numero de pobres moderados medidos por líneas de ingreso fue de 31.95 % en 1984, 48.9 % en 1989 
y 48 % en 1992, y experimentando ningiln cambio paro 1994. Aunque, si bien, no coincide con los datos presentado 
en esta investigación, la tendencia de menor pobreza en los inicios de la década de los años ochenta, aumento en lo 
que sigue de la década por efecto de la situación nacional y disminución a inicios de la década de los años noventa 
parece verificarse. Cfr. Damión, Araccli: "'La evolución de la pobreza en épocas de cstabili1,ación y ajuste estructural 
en México y ciudad de México, 1982 - 1984 .. , fatudios demográficos y Urbanos 46, 2001, Colegio de México, 
Nilm.I. Vol.16, México, p33. Cuadro3. 
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Ahora bien, para tener una visión más clara de los movimientos de la configuración de la 
pobreza en el espacio y sí se pueden distinguir patrones de localización, en los cuadros anteriores 
aparecen índices de pobreza por contornos y asimismo se encuentran presentados en las gráficas . 
4.3. 1., y 4.3.2. En 1990 es el contorno 3 quién tiene menor incidencia en la pobreza extrema, 
seguido del 4, de la ciudad central, del contorno 1 y 2; en la pobreza moderada es la ciudad central 
quién tiene menor índice, seguido del contorno 3, 4, 1 y al último el 2; pero es el contorno 1 'eri" . 
donde se presentaba la menor intensidad y severidad de la pobreza y el contorno 2 donde se . 
presentan los más altos. 

Para el afio 2000 esto cambia, teniendo una completa relación en torno a la cerc~ía a I~ 
ciudad central, los contornos son más pobres mientras más alejado se esté de ella, salvo el caso de . · 
la incidencia en la pobreza moderada, donde el contorno 2 tiene un índice más alto que el 3 y 4 .. 
Esto parece confirmar el patrón de crecimiento de la ZMCM que se vio en el capítulo 2. La 
consolidación del contorno 2, parece ser, va de ese periodo de tiempo: J 990 a 2000, porque mejoró 
su posición dentro de la pobreza de la ZMCM y mostrando que las unidades más pobres tienden a 
ser las que presentan tasas de crecimiento más altas y que se están incorporando más 
recientemente. 

Así, Ecatepec es de los munic1p10s más poblados de la ZMCM y también con una 
importante incidencia, intensidad y severidad de la pobreza, lo cual, sin duda, requiere de esfuerzos 
de explicación, solución y de estudio, ya que en el fondo, de lo que se trata, es que las personas no 
se encuentren privadas de realizar la vida que valoran. Con esto se da por concluido este apartado, 
el capítulo 4 y la presente investigación. En lo que sigue se dará paso a las conclusiones. 
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Delegación H 

ZMCM 0.0522 

Ciudad Central 0.0501 

BonitoJuirez 0.0481 

CuauhtOmoc 0.0533 

Mtgu~ Hidalgo 0.0451 

Venusüano Carran 0.0520 

Contorno 1 0.0495 

Alvaro Obregón 0.0470 

Azcapotzalco 0.0400 

Coyoacin 0.0374 

Cuajimalpa 0.0447 

Gustavo A. Maderc 0.0485 

Hubcqullucan 0.0592 

lztacalco 0.0471 

lztapalapa 0.0572 

Naucalpan 0.0536 

Nozahualc6ygtl 0.0516 

Contorno 2 0.0554 

Magdalena Contre1 0.0498 

Tlahuác 0.0573 

Tlalpan 0.0540 

Xochimilco 0.0703 

Alenco 0.0706 

Atiz.apAn de Zaragc 0.0540 

Coacalco 0.0561 

Chlmalhuac:An 0.0731 

Ecatopoc 0.0508 

la paz 0.0633 

Tultrtlan 0.0578 

Contorno 3 0.0609 

Miipa Alta 0,1:112 

Acolman 0.0788 

Cuabtlin 0.0485 

CuaüU6n lzcalll 0.0363 

Chalco 0.0685 

Chiautla 0.0948 

Chlcoloapan 0.0538 

lztapeluca 0.0452 

Joltan<o 0.0450 

Nexttalpan 0.0652 

Nieoias RomeJo 0.0759 

TGCl!lmac 0.0476 

Texcoco o.oa2s 
Tultopec 0.0503 

Contorno 4 0.0641 

Mo&chor Ocampo 0.0425 

TooJoyucan 0.0405 

TepotzotlAn 0.0797 

Zumpango 0.0777 

O.stnto Federal 0.0505 

Estado da México 0.0547 

Cuadro 4.3.1. 
indices de la pobreza en la ZMCM, 1990 

P FGT 

0.0360 0.0262 

0.0356 0.0265 

0.0350 0.0266 

0.0381 0.0284 

0.0317 0.0236 

0.0359 0.0261 

0.0335 0.0240 

0.0307 Q.0212 

o 0269 0.0191 

0.0263 0.0197 

0.0303 0.0219 

0.0333 Q.0242 

0.0408 0.0300 

0.0315 0.0223 

0.0381 0.0268 

0.0350 0.0242 

0.0356 0.0263 

0.0381 

0.0337 

0.0399 

0.0381 

0.0490 

0.0547 

0.0368 

0.0394 

0.0509 

0.0344 

0.0432 

0.0405 

0.0455 

0.1032 

0.0607 

0.0367 

0.0267 

0.0502 

0.0601 

0.0364 

0.0334 

0.0358 

0.0546 

0.0544 

0.0349 

0.0&40 

0.0378 

0.0499 

0.0324 

0.0309 

0.0612 

0.0619 

0.0347 

0.0377 

0.0275 

0.0243 

0.0292 

0.0283 

0.0363 

0.0447 

0.0260 

0.0269 

0.0368 

0.0243 

0.0310 

0.0295 

0.0357 

0.0855 

0.0490 

0.0294 

0.0205 

0.0382 

0.0711 

0.0287 

0.0260 

0.0296 

0.0478 

0.0407 

0.0269 

0.0524 

0.0297 

0.0412 

0.0263 

0.0249 

0.0495 

0.0523 

0.0252 

0.0275 

H 

0.1981 

0.1963 

0,1676 

0.2076 

0.1913 

0.2121 

0.1980 

0.2298 

0.1948 

0.1600 

0.2174 

0.2109 

0.1308 

0.2039 

02396 

0.2213 

0.1156 

0.2166 

0.2369 

0.2627 

0.2143 

0.2454 

0.1817 

0.2181 

0.2023 

0.1455 

0.2333 

0.1351 

0.2232 

0.1456 

0.3774 

0.1687 

0.2162 

0.0734 

0.1564 

0.2375 

0.1390 

0.1273 

0.1053 

0.1568 

0.1555 

0.1200 

0.1856 

0.1164 

0.1515 

0.1153 

0.1285 

0.1637 

0.1724 

0.2138 

0.1766 

p 

0.1031 

0.1075 

0.0969 

0.1162 

0.0986 

0,1105 

0.0993 

0.1065 

0.0961 

0.0894 

0.1030 

0.1059 

0.0736 

0.0987 

0.1194 

0.1062 

0.0669 

0.1159 

0.1137 

0.1367 

0.1123 

0.1260 

0.1127 

0.1172 

0.1134 

0.0940 

0.1203 

0.0626 

0.1257 

0.0914 

0.2274 

0.1107 

0.1166 

0.0490 

0.1002 

0.1465 

0.0849 

0.0767 

0.0696 

0.1019 

0.0976 

0.01.a 

0.1179 

0.0757 

0.0939 

0.0679 

0.0729 

0.1071 

0.100. 

0.1068 

0.0952 

FGT 

0.0617 

0.0058 

0.0620 

0.0719 

0.0581 

0.0655 

0.0579 

0.0579 

0.0538 

0.0509 

0.0569 

0.0611 

0.0512 

0.0558 

0.0666 

0.0617 

0.0461 

0.0694 

0.0635 

0.0795 

0.0673 

0.0781 

0.0788 

0.0702 

0.0707 

0.0673 

0.0693 

0.0574 

0.0777 

0.0643 

0.1555 

0.0813 

0.0700 

0.0359 

0.0710 

0.1064 

0.0577 

0.0517 

0.0506 

0.0750 

0.0702 

0.0511 

0.0853 

0.0537 

0.0670 

0.0462 

O.CM76 

0.0792 

0.0602 

0.0634 

0.0594 

H P FGT 

0.6288 0.2295 0.1161 

0.5561 0.2343 0.1251 

0.4236 0.1960 0.1115 

0.5829 0.2555 0.1382 

0.5637 0.2152 0.1106 

0.6354 0.2439 0.1252 

0.6382 0.2203 0.1095 

0.6442 0.2222 0.1120 

0.6092 0.2181 0.1074 

0.5346 0.1958 0.0987 

0.6873 0.2257 0.1104 

0.6435 02317 0.1167 

0.5748 0.1771 0.0861 

0.6421 0.2127 0.1055 

0.6984 0.2535 0.1295 

0.6464 02271 0.1155 

0.6222 0.1769 0.0604 

0.6569 0.2575 0.1330 

0.6681 0.2389 0.1215 

0.7641 0.3016 0.1554 

0.6013 0.2353 0.1241 

o. 7038 o 2588 0.1372 

0.6926 0.2762 0.1440 

0.5919 0.2518 0.1348 

0.6060 0.2560 0.1359 

0.7165 0.2739 0.1342 

0.6878 0.2693 0.1375 

0.6602 0.2234 0.1062 

0.6403 0.2812 0.1515 

0.6182 0.2465 0.1251 

0.8062 0.3954 0.2446 

0.6641 0.2836 0.1517 

0.6479 0.2580 0.1341 

0.4487 0.1697 0.0796 

0.7322 03003 0.1506 

0.6973 0.2872 0.1652 

0.6711 0.2599 0.1251 

0.6601 0.2454 0.1145 

0.5550 02231 0.1098 

0.6473 0.2649 0.1388 

0.6645 o 2596 0.1319 

o.sen 02211 0.1001 

0.6016 0.2486 0.1390 

0.6086 02346 0.1133 

0.6185 02275 0.1164 

0.6182 0.1969 0.0890 

0.6201 0.2070 0.0950 

0.6292 0.2563 o. 1375 

0.6111 02356 0.1287 

0.6237 0.2340 0.1201 

0.6361 02234 0.1106 

Fuente: Céleulospropfos con base en f0$ Cen$0$ de Pob&Klón yVivied9de 1990., ESladodti M6Jdco ydel Dmnto Fedenll, INEGI, 
M6xlco, 1993. 
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ZMCM 

CK.ldad Central 

Senllo Juá1ez 

Cuauhtémoc 

M~utt/IMalgo 

:!,cnutotldno carranza 

Contotno 1 

Alv•10 Ot.wegon 

Al.capotialco 

Coyo.at.an 

Cua,.malpa 

Gu&tavo A Madero 
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Gráfica 4.3.1. 
Indices de pobreza en la ZMCM y por contornos en 1990. 
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Gráfica 4.3.2. 
Indices de pobreza en la ZMCM y por contornos en el afta 2000 
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Conclusiones. 

Dos puntos se señalaron como importantes - en la actualidad -, relacionados con la 
explicación de la pobreza material de la población en una localidad: el contexto mundial y sus 
capacidades internas. Dentro del primero se encontrarían tanto las condiciones de producción con 
las que la localidad se vincula con su entorno, que en esta investigación abarca las condiciones 
surgidas de los modelos de desarrollo de sustitución de importaciones - con una fuerte intervención 
estatal - y la apertura comercial - en donde las actividades del Estado disminuyen -, como el 
impacto que tiene la tecnología en el crecimiento económico; dentro de la segunda, abarcaría el 
estado y las condiciones en que se encuentra la localidad en tanto a su potencial de superar la 
pobreza de su población. 

Así, se llegó a identificar que la innovación en los conocimientos y en la tecnología es lo 
que ha llevado a incrementar la producción y la productividad en los países desarrollados; y es 
igualmente, la que puede llevar a crecer en el aspecto económico y en el de bienestar material de su 
población a los paises en vías de desarrollo con base a los beneficios de la apertura comercial, 
teniendo en cuenta que a medida que se desenvuelven las actividades de producción por medio de 
la localización de actividades productivas o de una parte del proceso por todo el mundo - tratando 
con ello de reducir costos o maximizar beneficios -, las regiones y localidades son las unidades 
adecuadas para analizar el estado de las mismas y ya no el Estado al que pertenecen, aunque 
reciban influencia de él. 

Este entorno es el que se debe de tener en cuenta al analizar el caso del mumc1p10 de 
Ecatepec y el de la ciudad de México. En lo que sigue se abordaran las conclusiones de esta 
investigación, pero, antes de ello, se considera necesario recordar los supuestos que se tomaron: 

1) Que el crecimiento económico es lo que buscan conseguir los gobiernos de los países en 
los últimos 20 años por vía del mercado y la apertura comercial, en él, tiene gran influencia 
la tecnología. Este crecimiento económico se midió por medio de la capacidad potencial 
para innovar o adaptar conocimientos del exterior mediante la participación de actividades 
de alta tecnología en su estructura industrial. 

2) El efecto positivo del crecimiento económico sobre la población es en si ésta dispone de 
más bienes y servicios en periodos determinados. Así, la única legitimidad de buscar el 
crecimiento económico radica en mejorar la vida de la población. 

3) La población busca obtener estos bienes y servicios y si no los tiene, se siente pobre y 
busca la manera de obtenerlos; esta obtención se realiza mediante la disposición de ingreso, 
del cual su fuente más importante o única es el empleo asalariado suministrado por el 
aparato productivo. 

4) La influencia directa de la estructura industrial mundial se encuentra en el estado de las 
condiciones vida de la población, si hay una mayor participación de las actividades de alta 
tecnología, se debe ~e incrementar la producción, el comercio en el mercado mundial, pero 
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también deben de mejorar las condiciones d~ vida de la población mediante el incremento 
de su bienestar material. " 

5) Que la ZMCM y el municipio de Ecatepec presentan rezagos en su capacidad para 
adaptarse al crecimiento por medio de la innovación tecnológica, por tanto, esto se 
manifiesta en su estructura industrial donde existen más actividades de baja tecnología y 
poco potencial para realizar investigación. 

Teniendo en cuenta esto, el análisis de la capacidad de la innovación en conocimientos y el 
estado de la estructura industrial permitió conocer la situación en la que se encuentra la producción 
en la ZMCM y Ecatepec y su relación que tiene con el contexto mundial; y por medio del análisis 
de la pobreza se conoció la dimensión real de problema de las condiciones de vida de la población 
y del reto que tiene el crecimiento económico en el ámbito local en el corto y largo plazo. 

Así, se mostró como países desarrollados, como Estados Unidos y Canadá, tienen más 
capacidad en innovación de conocimientos - expresado en el Gasto que destinan a Investigación y 
Desarrollo y en la cantidad de investigadores por cada diez integrantes de la fuerza de trabajo -, que 
México. Asimismo, que la estructura industrial de dichos países tiene una mayor participación de 
las actividades del grupo de alta tecnología, aunque, un efecto positivo, es que la proporción de 
México aumentó en el período que va de los años de 1985 a 1993. Esto, debido al traslado de 
actividades del exterior, ya que se pudo constatar que no se han desarrollado localmente. El caso 
mexicano quedaría expresado con la siguiente nota: 

'"El rápido crecimiento de las exportaciones en las manufacturas es un indicador de 
integración al mercado mundial ( ... ) Las experiencias ( ... ) de las naciones del Este de Asia 
muestran que un proceso de crecimiento endógeno es una condición necesaria para la integración 
exitosa al mercado mundial. .. " (Dussel Peters, l 997b: 112) 

En el caso de la ZMCM no se pudo presentar información de la capacidad de innovación o 
de adaptación de conocimientos, pero sí se pudo apreciar su estructura industrial, en la que se 
observó una mayor participación de las actividades del grupo de alta tecnología que en México, 
pero menores a Estados Unidos y que disminuyen del año de 1985 a 1993. 

En el municipio de Ecatepec se vio que es poca la preparación que tiene su población sí se 
expresa en las personas que tienen educación superior y posgrado, aunque, algo relevante, es que se 
han hecho esfuerzos por incrementar esa capacidad y vincularla con la actividad industrial del 
municipio mediante el establecimiento, en 1990, del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec. No obstante, pese ello, la participación de las actividades del grupo de alta tecnología en 
el municipio es menor que la de México y menor a la de la ZMCM; y además, presentó una 
disminución del período de 1985 a 1993, lo cual indica que no ha resultado bien librado en este 
nuevo modelo de crecimiento. 

En cualquiera de los dos casos, lo resultados que se presentan indicarían un aumento de la 
pobreza en la ZMCM y en el municipio de Ecatepec, aunque, como se pudo constatar la incidencia, 
intensidad y severidad de la pobreza en la población disminuyen del año de 1990 a 2000, con lo 
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~ual, no sólo se ha reducido la pobreza, si -no que tambiÓn, los que siguen siendo pobres están más 
cerca de salir de la pobreza. 

,") 

. .... , '• l,Por .. q.ué se presenta un cruce entre el.deterioro del aparato productivo y el mejoramiento 
-de las condiciones de vida de la población? ¿Son válidos los resultados que se encontraron? 

_··,:' 

, .. , .La respuesta a la primer pregunta se encontraría, por un lado, en que la configuración de las 
áctividades productivas no es el único factor que puede explicar la pobreza, pero por otro, que los 
esfuerzos que-. las personas hacen·. para· vivir rebasan los marcos productivos establecidos 

· formalmente. Como lo pueden mostrar las fuentes de información utilizadas: 

_ En: los Censos de Población y Vivienda se registra a las actividades industriales 
manufactureras establecidas regularmente y las no establecidas - como se pudo apreciar en el 
capitulo 2 y 4. Esto lleva, en un índice de pobreza, a aumentar los perceptores por vivienda, y por 
tanto, a aumentar su ingreso disponible, aunque no indica el tipo de empleo en el que se ocupan. 

Los resultados obtenidos se consideran válidos en tanto se vio, por una lado, el potencial en 
innovación o adaptación de conocimientos y el empleo ocupado en actividades de alta tecnología, y 
por otro, el estado de la pobreza de la población con base en los ingresos. 

En la medida de qué en esta investigación se vieron indicadores como la educación superior 
y el empleo industrial, la existencia de la pobreza parece confirmarse. Afirmación que se vería 
reforzada con la disminución del empleo en el sector manufacturero en el periodo de 1985 a 1993 
y la disminución de casi el 50 por ciento de las actividades del grupo de alta tecnología en el 
municipio de Ecatepec. Lo anteriormente dicho lleva a señalar aspectos en tres agentes 
productivos: 

1) En el orden de gobierno municipal como el más cercano a la población y el cual debe de 
generar los medios adecuados de producción y de instituciones adecuadas para hacerlo, 
porque, como se ha vistó, aunque en México las actividades de alta tecnología se han 
incrementado, esto no se debe a que se hayan desarrollado localmente. 

2) En los empresarios, que reconocen las características productivas de la localidad, todo el 
entorno en el que están envueltos y las condiciones de producción y de vida de la 
población. · 

3) Y por último, - y tal vez lo más importante-, de que la población debe ser participe de 
este crecimiento teniendo la oportunidad de desarrollar sus capacidades en su entorno 
productivo. 

Se han señalado los alcances que esta investigación tuvo con base a lo que se pretendía 
realizar, se aprovechará el espacio que resta para esbozar algunos límites que se encontraron: 

Uno de los límites fue el acceso a información más exacta del estado de las condiciones de 
vida de la población con base en los hogares, lo que se pudo mostrar es sólo una aproximación a la 
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pobreza en el municipio de Ecatepec. Asimismo, los datos que contiene los Censos de Población y 
Vivienda no permitió la comparación del índice de Gini, lo cual hubiera señalado la eficacia que 
tiene el crecimiento económico cuando se presenta. De igual forma, no se pudo contar con los 
resultados del Censo Industrial de 1998. En todo caso, estos límites son menores y sólo se deben de 
tomar en cuenta en el desarrollo de investigaciones futuras. 

Ahora, se quieren señalar perspectivas de nuevas investigaciones. En esta investigación se 
tomó por un supuesto de que las actividades de alta tecnología tienen impacto positivo en el 
crecimiento de la producción y de la productividad y esto sin duda es importante, pero, en la 
ZMCM y en Ecatepec las actividades del grupo de alta tecnología no son las de mayor 
productividad, como se puede ver en el cociente del valor agregado bruto entre el personal 
ocupado. En el caso de la primera sería la industria de la bebida, y en el caso de Ecatepec la 
fabricación de aceites y grasas comestibles que pertenecen al grupo de baja tecnología. Aunque, 
con lo anterior, solo se reforzaría la necesidad de incrementar y profundizar los estudios sobre la 
situación de las localidades como unidades importantes de producción en el futuro. 

Por último, se quiere esbozar el carácter ético que deben de tomar los estudios de la 
pobreza, centrando en qué lo más importante es que las variables que intenten explicarla, a final de 
cuentas, deben de expresar que una persona pueda valorar la vida y no estar privado en sus 
capacidades para llevar la vida que valora. Es alli en donde se deben de cifrar los estudios de 
pobreza e inclusive esto llevaría a hacer ético la discusión del problema del crecimiento 
económico, con lo cual se avanzaría hacia una mayor compresión del problema y de la realidad 
económica y social. 
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Anexo JA. 

Apartado metodológico. 

Se ha visto que el crecimiento económico con base en la tecnología tiene efectos positivos 
en la producción, en el incremento de los bienes y servicios y en la participación de una unidad 
económica en el comercio internacional. Asimismo, que debe de tener una influencia positiva en 
mejorar las condiciones de vida de la población y que los Estados - Nación llevan a cabo menos 
actividades de producción, desplazándose - parcialmente - esta función al empresario privado y 
extendiéndose a las regiones y localidades como unidades productoras a quiénes les corresponde 
potenciar su crecimiento. 

Tomando como supuesto que el crec1m1ento económico tenga efectos positivos en los 
niveles de bienestar de la población en un espacio, las diferencias que existen entre paises, regiones 
y localidades se irán reduciendo una vez que cada unidad sea conciente de sus potencialidades 
económicas y revisando las experiencias exitosas, en este caso la apertura comercial y la 
tecnología. 

Tradicionalmente, para conocer si un país, región o localidad ha incrementado la cantidad 
de bienes y servicios, se analiza el crecimiento económico y el incremento de la productividad del 
trabajo (Romer, 1990:72;). De acuerdo con esto e intentando hacer operativo el acercamiento de 
esta investigación hacia una relación entre el crecimiento económico y la pobreza se partirá de la 
medición del gasto que realizan en Investigación y Desarrollo y del estado de la estructura 
industrial de las unidades económicas, que permitirá mostrar como se encuentran los países y 
localidades ante una forma de crecimiento mundial - en donde la innovación tecnológica es muy 
importante-. 

l'aul Romer ha señalado a la innovac1on, la formación de capital humano y el comercio 
como fuente de divergencia entre paises desarrollados y paises en desarrollo (Romer, 1990: 73). 
Singh y Dhumale señalan a la tecnología y al mercado como importantes determinantes de la 
pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso (Singh y Dhumale, 2000: 21 y 25) en los 
paises en vías de desarrollo, y De León (De León, 1999: 205-217) analiza la capacidad de 
innovación y adaptación tecnológica del Estado de Jalisco. Así, en este caso, se presenta una 
oportunidad de análisis para el municipio de Ecatepec. 

La definición de innovación tecnológica que se tomará aquí es la del capitulo 1 y se refiere a 
la creación de nuevos productos mediante una mejor combinación de los productos naturales los 
cuales son resultado de la prueba y el error. Tiene importancia en ello, el desarrollo de la 
investigación, del capital humano, la apertura al exterior, el uso de los conocimientos que ya se han 
generado en el mundo y su aplicación hasta trasladarlos a bienes finales con valor practico, es 
decir, los diseños de productos que se hacen por medio de la investigación son llevados a la 
producción. El motor básico de esta innovación es la búsqueda de beneficios de los empresarios 
que responden a los incentivos de mercado y que aprovechan los marcos institucionales que son 
suministrados por el Estado. Así su medición se realizó mediante lo siguiente procedimiento: 
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Se presenta información del Gasto en Investigación y Desarrollo (ID) que hacen diferentes 
paises y México, lo cual muestra la formación de capital humano que se dedica a la investigación, 
no obstante, esto sólo es posible para presentar datos de manera nacional con base en la 
información que publica la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
Esto indicará el potencial de innovación y en la adaptación de los conocimientos. Para conocer el 
estado del municipio de Ecatepec se mostrará los esfuerzos que en materia de educación superior y 
posgrado realiza. 

Asimismo, se presenta la revisión del tipo de industria establecida en México, en la ZMCM 
y en el Municipio de Ecatepec, respecto a su valor agregado que generan y el número de personal 
ocupado promedio con base en la información de los Censos industriales de INEGI de 1985 y 
1994. Para realizar esta comparación se utilizó una clasificación de la OCDE que aparece en el 
Cuadro l. 1A.63 

Para conocer si la población se encuentra mejor respecto a sus condiciones de vida 
materiales, generalmente se utiliza el incremento de su ingreso per cápita, lo cual muestra los 
logros de un país o localidad a través del tiempo, pero no muestra sí las personas reciben o no el 
ingreso. Para tener un acercamiento mayor al estado de las personas se utilizó, en lugar del ingreso 
per cápita, mediciones de pobreza que muestran el número de pobres, la intensidad y su severidad, 
lo cual lleva a tener una noción más exacta del problema a que se enfrenta una sociedad y como 
esta contribuyendo en su desarrollo la estructura industrial de una localidad. 

Las mediciones de pobreza tienen principalmente como sujeto de estudio a los hogares.'..i En 
esta investigación debido a la información, no es posible saber el estado de los hogares ya 

llJ La utiltzación de esta clasificación no obedece a una rigidez teórica sino a la búsqueda de una flexibilidad instrumcnlal -
1écnica basada en las fuentes de infomrnción disponibles pam presentar datos que muestren la situación del conocimiento y 
la tecnología en el municipio de Ecatcpcc. Esla clasificación ruc elaborada por la OECD ) aparece en OECD. Jvb.1-, 
,,·1rateg\', 1eclmo/o}!._V, produli\'iW cmc/joh cn.>a/1011, Volumc 2. Analytic rcport. OECD, Francia. 1996, Cuadro 3.1., p 61; Es 
utili1.ada por Adriún de León parn mostmr el potencial tecnológico de la industria manufücturcm en el Estado de Jalisco. 
ver: De León. Arias. Adrián. "La dimensión tecnológica en la rccslnicturación local. El caso Jalisco ... en Ruil, Durán. 
Clemcnlc. el al.. Dirni111ica regional )' compclili\'idad industrial, FE. UNAM .• México. 1999. p 205 • 217; Pero cxislen otras 
clasificaciones para medir y conocer el polencial 1ccnológico. como la de Ruí1 .. Dur.in Clemente y K.agami, Mitsuhiro, 
l'otencia/ tec:no/úgu.:o de la mic:ro y peque11a empre:w en ,\Jexico. Nacional Financiera. 1993. pl7 y 18; Y la que utilizó 
Lconel Corona en su estudio sobre cien empresas im10vadoms en México; Coron:t. Lconel. (Coordinador). Cien empresas 
i11nu\•atloras en AJexicu. FE, UNAM. México, 1997. Con base en csle último trabajo se quiere sctlalar su abundancia en 
infornmción sobre un tema que lmsla el momento se conoce poco en México y por lo cual aquí se utilil'.a sus datos empiricos 
presentados. aunque el marco lcórico no sea estrictamente el mismo. así scni el caso de los cuadros 3.1.4 y 3.1.5 
presentados en el capilulo 3. 

"" La aplicación de las medidas de pobreza que se reali,.aron se baso~ en ajustes que se hacen a los datos que 
aparecen en los Censos de Población y Yi,·icndn para obtener los ingresos por ocupantes por \'ivicndn y así saber los 
personas pobres. Pero antes de ello, hay que tener presente lo siguiente: en las definiciones anteriores de medición de 
In pobre,.a (Aportado 2 del capítulo 1) se pudo ,·er que el sujeto de In pobrc,.a varía; por ejemplo en la Comisión 
Europea se dice: " ... aquellas personas o familias o grupos de personas ... " y los definiciones de la CEPAL y de 
México se refieren a hogares, en donde a partir de ellos se puede determinar a las personas pobres. La noción de hogar 
es importante, porque llc\'a a concebir que una persona no esta aislada y que los integrantes de ese hogar comparten 
sus esfuerzos para salir de la pobreza, el INEGI define un hogar como: "Conjunto de personas unidas o no por ta?.Os 
de parentesco que residieron habitualmente en la misma vivienda particular y se sostuvieron de un gasto común paro 
comer ... " y que se diferencia de una familia porque en esta si existen la/.os de parentesco. 



CuadrÓ 1.1A. 
lndicado'res dé intensidád t.!cnOlc>Qica. 

Rama Canee o. 

Alta tecnologia. 

3251 Fabricación y/o ensamble de máquinas de oficina, cálculo e informático. 
3823 Fabricación ylo ensamble de maquinaria y equipo de radio. televisión. comunicaciones y uso méd"ICO. 
3831 Fabticacrón y/o ensamble de maquinaria. equipo y accesorios electrónicos, la generación de energla eléctrica. 
3832 Industria farmacéutiea. 
3850 Fabricación reparación y/o ensamble de instrumentos y equipo de presición, instrumental quirúrgico, excluye electrónicos. 

Mediana tecnologia. 

35 Sustancias qulmicas. ¡reductos derivados del petróleo y del carbón, hule y ptastico 
3512 Fabricación de sustancias químicas básicas, excluye las petroquimieas básicas. 
3513 Industria de las fibras art1ficia!es y/o sintéticas 
3522 Fabricación de otras sustancias y productos quimicos. 
2540 Industria del coque. Incluye otros denvados del carbón mmeraJ y petróleo. 
3550 Industria del hule 
3560 Elaboración de productos de plástico 
3720 Industrias básicas de metales no ferrosos Incluye el tratamiento de combustibles nucleares. 

3821 Fabricac;ón, reparación yto ensamble de maquinaria y equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado. Incluye maquinaria agrícola. 
3822 Fabricación, reparación yt o ensamble de maquinana y equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado. Incluye armamento 
3841 Industria automotriz 
3842 Frabricación, reparación yl o ensamble de equipo de transporte y sus partes. Incluye automóviles y camiones. 
39 Otras industril manufactureras. 

Baja tecnología 

31 
32 
33 
34 

36 
3780 
3812 
3813 
3814 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

Textiles, p¡endas de veslir e induslnas del cuero. 
Industrias de la madera y productos de madera. Incluye muebles. 
Papel y productos de papel, !:nprenlas y echtoriales 
Producios minerales no metálicos. Excluye los derivados del petróleo y el carbon. 
Industria basica del hierro y del acero. 
Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales, incluso trabajo de herreria. 
Fabricación y reparación de muebles metálicos. 
Fabricación de otros productos metahcos. Excluye maquinaria y equipo. 

TESIS CON. 
FALLA DE ORIGEN 

Fuente: De León, Arias. Adrián, La dimensión tec.iológica en ta reestructuración 1()1""..a!. El ca$0 Jalisco, en Re9exiones sobre conceptos y experiencias 
internacionales de induslnalización regional. en Ruiz. Duran, Clemente, et al, Dinámica regional y competitividad industrial. UNAM, FE, FES, Edrtorial Jus, México. 
1999,p215 
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que en los Censos de Población y Vivienda no lo contiene y sólo presentan a la Población 
Económicamente Activa por grupos de ingreso y rama de actividad, por ello, para saber el estado 
aproximado de los ingresos promedio totales se tienen que hacer algunos ajustes como los que 
siguen Camberos, 1-luesca y Salida (1998:113-141) que mostrarán el ingreso por perceptores por 
vivienda que, a su vez, se esta suponiendo, sirve para mantener al promedio de ocupantes por 
vivienda. aunque esto, no es lo mismo que un hogar, porque en una vivienda pueden vivir varios 
hogares. Así el ajuste realizado es el siguiente: 

A la PEA de un municipio se le divide entre el número de viviendas particulares6
' del 

mismo municipio; lo que da es el número de perceptores por vivienda (ip), igualmente, a· 'la 
población total se le di vide en las mismas viviendas particulares dando por resultado el promedio 
de ocupantes por vivienda. Después, el número de perceptores por vivienda se multiplica por et 
ingreso promedio de las clases de ingreso que aparece en el Censos y nos da un monto de ingreso 
monetario por vivienda. 6

" 

Y;,= ip+ i 

Dónde Y;, es ingreso total de una vivienda e ip son lo perceptores por vivienda e i es su 
ingreso promedio en su·respectivo subgrupo. De ahi, ya se puede saber cual es el ingreso promedio 
de los ocupantes por vivienda. Ya teniendo el ingreso, lo que procede es compararlo con la linea de 
pobreza normativa que serán las siguientes para 1990 y 2000: de O a 2 salarios mínimos en la linea 
de pobreza extrema y de 2 a 3 la linea de pobreza moderada: 

Cuadro l.2A 
Líneas de pobreza para 1990 Y 2000. 

Pobreza extrema Pobreza moderada. 
2000 De cero a dos salarios mínimos $ Más de dos salarios mm1mos 

O a 75.8 hasta tres$ 75.81 a 1 13. 7. 
1990 De cero a dos salarios mínimos $ Más de dos salarios mínimos 

O a 20.16. ___ hasta tres $ De 20. 17 a 30.24 

°'Se toma ni número de viviendas particulares porque a las viviendas colectivas se les cxclu)·e de la Encuesta Ingreso 
Gasto de los Hogares y es delinida como "Construcción destinada n servir de alojamiento habitual a personas que la 
compartían por ra~oncs de salud. disciplina. cnscñan,.n, religión. trabajo ... ", tNEGI. Hncw.!sla Nacwna/ Jngre.\'tJ CiC1s/o 
ele los Hogare.,, INEGI, México. 1998. 

""Este número de perceptores por familia no es único o mejor dicho no se tomó el promedio de In ,ona metropolitana 
y que sirviera para los municipios y delegaciones, sino se hizo un número de perceptores por vivienda para cada unida 
territorial, esto puede hacer que municipios con mucho población y por lo tanto con una mayor PEA tengan mus 
perceptores, por lo tanto tienen mus ingresos y tienen menos pobre,.n. aunque lambién presenten mus ocupantes por 
,frienda. 

. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~ .,-·· 



99 

La medida depábrezii'!.]u'es~ utiliiórue,e(FGT,y;·qu~ puede descomponerse en grupos de 
ingreso y da la incideríciií; l_a,iniensidiid,'.Y la sevel-'idáé!. de la pobreza. Los subgrupos de ingreso o 
clases de ingreso déi hasta'q'·iomiú'áfl de:unó'a' seis en la línea de pobreza moderada y de uno a 
cinco en la línea de pobreza-eXtremii'. páfa lmi'iiños de 1990 y 2000.67 

" ·. '·'· .. ,>¡-··e' •:··~ ; •·'".O,,·-·'-'; , 

!ii~t·~:j¡Ñ'i •;.1 qi(Za - Yi/Za)u 

Por último, en el capítulo 4, para observar que efecto tiene la estructura industrial en la 
configuración de la pobreza, .·también se realizaron mediciones con base a las remuneraciones 
pagadas al personal ocupado en la industria manufacturera por grupo tecnológico, pero sólo se hizo 
en la incidencia de la pobreza, ya que por la información disponible no se pudo agregar los demás 
índices. 

•
7 Los seis grupos para Jl)l)() y 20011 son: no recibe ingresos; de O a medio solario mínimo, entre medio salario y un 

salario mínimo. entre un salario mínimo )' uno y medio; entre uno y medio y dos salarios mínimos; y entre dos 
salarios mínimos y tres. 
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Tas.ad• creclmlHlo d• I• CS.nsld•d promedio de la población de 18'0 a 2000 de la ~MCM .. 

1940-1950 19MJ.19GO 1960·1970 1970·1960 1980-1990 1990-1995 1995-2000 

Ciudad central 4.4994 2.3226 05959 · 1.1075 -3.2518 · 1 8259 -06312 

Contomo1 163301 10 2080 8 3635 46245 -06116 o 7548 0 .1856 

ÁN'aro ObregOn 15.2160 S 1383 60789 23704 -03285 1 0415 0 .2<469 

A.lcapotzako 12.2305 70.02 3 7263 09249 •2.6890 ~8379 .., ...... 
eo,oacan 7.5550 85538 7.2751 63738 02997 0.4160 .0.4468 

cuarma1pa 8.6730 93284 2 .3283 2.7244 2.0011 

Gu&.tavo A Madero 22.1745 • 2059 5.SOSO 20431 ·2.1114 -0.1768 .0.3a47 

Hu1•qu1lucan 8.3861 49478 4 .9808 28030 

lztacalco 1341288 18 2803 90276 16316 ·2.7325 •1 .3446 -0.3977 

lZ\apaLapa 13~3 7.5708 8.'895 1.2601 2 .6243 O.S69S 

Naucalpan 16.6483 U830 0 .3512 1.3169 0 .4201 

Ne.zat\UalCOVCCI 88333 ·1 .~ .., .... .Q.1e4 

Contomo2 tS 2375 20.&365 13 8336 ..... 2 .6875 4 .'476 2.1330 

Magoalena Contrern 58994 6 3749 92181 5.5782 08060 1.6717 09141 

l18tKJac 85327 3 .0499 43621 3 .4021 

Ttalpan 9.1623 94171 2.3434 2 .6406 1.0721 

Xoch1m1lco ' · 5.2009 0 .1389 1.8287 4 .1520 21052 

A1tmco 2.fl678 56938 4.2077 

Alizapan de Za1agoza 15.4784 40641 8 2823 1 7973 

Goa<aloo 21 4877 40045 6 .1199 4270J 

C.:h•ma111uac;an 58432 116218 141499 11 2002 30381 

Eca!l'pe<;, 18.7797 --- 12 8495 4""37 36478 2.1e>7 

La""' 111485 26498 5 7839 3 .5972 

Ttanepantla 13.7837 13 7029 ·.,··· 1 . 116~ ·1.4091 0 .2924 02126 

lu1t1ll3n . : '8'41$5".' 5.6223 7 .9581 36510 

Conlomo3 52.8722 65923 6 .2934 35571 

Milpa Alla 1.3427 4 9642 35902 

Aeolman .,. 4 7078 2 3517 

CW1•11Bn ' 13~83 1.6957 3 26<4:> 5 .i376 

e"""° 13.2406 ·8 .1077 ..... 
C.:r..colQapan 7.2167 4.4816 1.66tl6 

lltapatuca 5.4177 6 4432 9 .3283 

.Jatler~ 2.8401 3 7942 

Nextla!pan 6 7871 5 .b871 

N•COl.)li Rometo 46091 5.1814 2.5911 

T~mac 3 .4269 3 .7936 30403 

leJL'COCO 2.8287 42819 3.3065 

Tun~ . 9 .9109 4 .227\ . 

Cua1t11an /zcalll 8 .1484 5 .0313 1.8373 

Papalol.la ·. 2.9614 

lezoyuca 2.7747 

Ch.aulla 3.3241 2.3744 : .. 3.3328 

Ct11riconcuac 2.2®9 ,'' 1.7291 3 .0787 

vaue oo Chaleo s.olldaridlla 2.3935 

Contorno 4 22.10G6 2.G~SI 

t.Aetchof Oc.ampo .. : 00468 2.4316 

looloyuc.an 0 .3400 4.0735 

Tepotlotlan ··>·.:>.-.: • -;,;_ .. _ .. 8 .&389 2.7244 

Zumpango 1.7163 

T~potlaoatoc ~·' :. 3.2012 

Teohhuacén 2603< 



ANEX03A. 

Tasas de crecimiento promedio anual en las regiones del mundo de 1980 a 1999. 

A frica de sur del Sahara 
América Latina y el Caribe 
Asia meridional 
Asia oriental y el pacífico 
Europa y Asia central 
Orienlc medio y Norte de 
África 

De 1980 a 1990 
1.7 
1.7 
5.6 
8.0 

2.0 

De 1990 a 1999 
2.2 
3.4 
5.6 
7.5 
-2.3 
3.0 

IUI 

------·-~·~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

Fuclllc: Worldl:!ank. World Oc\'clopmcnt indicntors. WorldBrutk. 2002. cuadro 4.1. p 196. 

TEST~ rnN L. J.t.I ,..,,,, • .. ) • 

FALLA DE ORIGEN 
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Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB en diversos países. 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Argentina 0.42 0.42 

Bolivia 0.37 0.39 0.39 0.37 0.33 0.32 

Brasil 0.58 0.59 0.48 0.61 0.74 0.87 0.91 

Chile 0.51 . 0.53 0.58 Ó.65 0.66 0.65. 0.66 0.65 

Colombia 0.37 0.39. 0.41 • 0.41 

Costa Rica 0.73 .. 1.23 '.' 1.25. ,-;, .::1.13' 
0.72 . 

.. 

X!;¡ét~. 
,':·o"•<, .'.,·-·':".··. 

Cuba 0.82 ;~;6_1., 0.7 .. 
Ecuador ·- :<.0.09' :O,OB · 

-. ' ~' -" . ·~ 
El Salvador 

_i::;:·~~-~- ;• :d.~f, d;'·'o.s6 Es pana o.as o.as•:: ,._,;o.as···:· 
, ... 

Nicargua ., -··4· .. .,, 
. ,.::_;_. __ , '':.-.:·::·:;..·,.-. 

·''' 0.13. -- '' ~'.-
· o.:ia' ·''" Panamá 0.38 0.38 0.34 0.36 0.37 0.38 . 0.037 

Perú -·-, "'<-) 'o.o6 

Portugal 0.54 0.66 0.56 _.. 0.62 

Uruguay 0.25 0.15 0.19 0.07 0.14 0.28 0.28 0.42 

Trinida l T6ba~o 0.13. ' 0.14 

Fuente: Red lberoamencana de indicadores de ciencia y lecnologla, Cuadro 5 (en linea) 2000, (DE 28 de septiembre de 2001, www.Íicyt.edut.ar~. 

1998 1999 z 
0.42 0.47 i:::i 
0.29 0.29 :z e ....... 

o p::; 

0.62 0.63 u o 
en ~ ...... o Ú') 

~ <(! 
0.87 0.88 ~ 
O.OS 

~ 0.8 .. 
0.89 ·--···0.9- .. 

0.33 

0.23 0.28 



Anexo3C. 

Estado de los grupos tecnológicos en la industria manufacturera en México en 1985. 

Establecimientos Persorrdf ocuoado Remuneraciones Valor agregado 

Alta tecnologla 2.36 11.49 12.57 12.01 

Mediana tecnologia 9.78 27.5 32.9 37.42 
Baja tecnologla 87.86 61.01 54.53 50.58 
Total 100 100 100 100.01· 

Fuente: Cálculos propios con base a los Censos Industriales de 1985, INEGI, México, 1988. 

'. No. da cien por el redondeo 

Estado de los grupos tecnológicos en la industria manufaciurera en México 
en 1993. 

Per>onal Remuneraciones Valor agregado 

Alta tecnologla 14.25 16.01 11.69 
Mediana Tecnologla 21.24 31.38 33.68 
Baja tecnologia 64.51 52.61 54.63 
Total 100 100 100 

Fuente: Calcules propios con base a los Censos lndus1riales de 1994, INEGI, México, 1995. 

. 
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