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I N T R o D u e c I o N 

UNO DE LOS PRINCIPALES DEFECTOS DEL MUNDO ECONOMICO -

EN QUE VIVIMOS ES SU ARBITRARIA Y DESIGUAL DISTRIBU-
CION DEL INGRESO Y LA RIQUEZA, ASENTO KEYNES EN SU -
TEORIA GENERAL. ESTA ASEVERACION ALENTO LA INQUIETUD 
DE COWJCE:'' LC3 ;,¡[(.;:,,~¡ :iMu:O MEDIANTE LOS CUALES SE CON
FORHO Y SE ~·:,¡f,í:JLéClO EL ACTUAL ESQUEMA DIS~R!BUTIVO

DEL INGRESO Y LA RIQUEZA, MOTIVANDO TAMBIEN EL DESA-
RROLLO DE ESTE TRABAJO. 

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, EL PROPOSITO DEL PRESENTE 

TRABAJO ES CONOCER LA EVOLUCIGN QUE HA TENIDO EL PA-
TRON DISTRIBUTIVO DEL INGRESO EN MEXICO, CENTRANDO EL 
ANALISIS MUY ESPECIALMENTE EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS 
POR LO QUE HA RESULTADO NEC~SARIO OBSERVAR AUNQUE SEA 

EN FORMA MUY GENERAL ALGUNOS ANTECEDENTES Q'JC M3ARCAN 

SOMERAMENTE DESDE LA EPOCA PRECOLONIAL. ESTE ANALI-

SIS SE BASA FUNDAMENTALMENTE EN LAS ACCIONES DE POLl
TICA, ECONOMICA QUE EL ESTADO HA EJERCIDO EN CUANTO A 

SALARIOS, EMPLEO, TRI BUT.llC lON Y EN GENERAL EN MATERIA
RED I STR l BUT l VA. 

CONSIDERANDO LO ANTES· DICHO, EL ANALISiS TIENE COMO -

PROPOSITO ESTABLECER LOS SIGNOS QUE INDICAN QUE EL ltl 



GRESO EN MEX!CO NO SOLO SE HA INCLINADO HA D!STRIBUI~ 

SE DESlC'JA.L.".E}lE, Slt-10 ~'.'F .~[)f:'MA<; T!E"Wf HA RECONCEN

TRARSE AUN MAS. 

LA !NEQUITATJVA DISTRIBUC!ON D~L INGRESO Y LA RIQUEZA 

BLOQUEAN EL AVANCE DEL DESARRüLl.O SOCIAL, QUEDANDO l~ 

SATISFECHAS NECESIDADES 8ASICAS COMO LA ATENC!ON A LA 

SALUD. 

LA CAPACIDAD DE EXPANSION, DESARROLLO Y REPOSIC!ON DE 

UNA SOCIEDAD TrENE COMO u~sE LA SALUD DE sus ELEMEN-

TOS, POR LO QUE NO ES POSEBLE CONCEBIR UN AVANCE ECO

NOM I CO REAL S l NO SE AT!Ef'i<DEtl LA~ Nt:.Ct~ ! 01\0ts 11A51 CAS. 

SABEMOS f~UE EX!STF, UN1\ GAM.el'.I DE NECESIDADES lf'ISATISFE·· 

CHAS, PERO ESTE TRABAJO UN [(AMENTE PRETENDE ENFOCAR -

EL ESPECTRO DE LA SALUD. 

POR TODO ELLO LA CIENCIA LCJtJOM!C/1 T!ENC QUE OUSCAR -

NUEVOS CAUCES QUE PERMITAN LLEGAR AL ENCU~NTRO DE UNA 

SOCIEDAD MAS IGUALITARIA, SIENDO NECESARIO URGAR EN -

LA TEORIA ECONOMlCA LAS BASES QUE SUSTENTAN LA ACTUAL 

RED DE DISTRIBUCfON DEL INGRESO, ASJ COMO SU CONCEP-

C!ON AL RESPECTO, LO CUAL CONFORMA EL INICIO DE LA -

PRIMERA PARTE DE ESTE TRABAJO. RtLAClONADO CON ESTO

Y A CONTINUACION, SE PRE5t:NrnN ALGUNAS TEORIAS QUC UTl 

LIZANDO .LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ECONOMICA, 

SE APARTAN DE LA TEORIA ECONOMICA CONVEMCIONAL, LLE-

GANDO AS! A CONCLUSIONES BASADAS FUNDAMENTALMENTE EN

ESTUDIOS EMPIRICOS. 



FiNALMtN1r: ::,t;. AbURlJA A LA fEOR!A lJE LA ECONOMIA PUBLl 

CA, CITANDO EN FORMA ESPECIAL SU OBJETIVO SEGURIDAD -

SOCIAL, DE DONDE EMANA LA PRESENTACION DE SU PERFIL -

EN EL CONTEXTO DE NUESTRO SISTEMA ECONOMICO. 

NO SE H/>, QUERIDO HACf.R U.'i>IA SEPARACION TA.JANiE DC ESTA 

PRIMERA PARTE CORRESPON~ITENTE AL MARCO DE REFERENCIA, 

PROCURANDO ENLAZAR EL CU::·liii PO TEOR 1 CO CON LAS PRO POS I -

C IONES EMPIRICAS AH! ENUNCIADAS. LA SEGUNDA MITAD -

CONTIENE LA PR013LEMATICA O>'ETECTADA, AS! COMO LA SITU6 

CION ACTUAL DEL FENOMENO EIN ESTUOiO. POR LO TANTO SE 

PENSO CONFORMAR l A Es TRUC nuPI\ ME TODOLOG 1 CI\ DEL TRl\13A ~ 

JO EN ~STUS JOS GRANDtS APARTADOS, QUE CON EL FIN DE

NO ROMPER UN EQUILIBRIO COHERENTE Y CONTINUO RESPECTO 

DE LA PRIMERA MITAD, SE OPTO POR NO DIVIDIR LA SEGUN

DA PARTE EN UN MAYOR NUMERO DE CAPITULOS. 

EN LO QUE RESPECTA A LA PROBLEMATICA DETECTADA, SE Cl 

TAN EN PRINCIPIO LOS ENFOQUES METODOLOGICOS A TRAVES-. 

DE LOS CUALES SE HA S!STEMATIZAOO Y ANALIZADO EL EST~ 

DIO DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA

INCLUYENDO MEXICO, SOBRESALIENDO LOS TRABAJOS QUE AL• 

RESPECTO APORTO Y SIGUE APORTANDO LA ESCUELA ESTRUCT~ 

RALISTA; SE HACE TAMBJEN REFERENCIA A UN PROBLEMA QUE 

NO SIENDO INTRINSECO DE LA PROPIA DISTRIBUCION DEL I~ 

GRESO, SI SE CONSTITUYE COMO UN OBSTACULO PARA EL --

AVANCE DE UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA, ES DE-

CIR, LA FALT/\ DE INFORMACION CONCRETA Y CONFIABLE EN

LA MATERIA; AS! MISMO SE DESARROLLA UN DIAGNOSTICO G~ 

NERAL DE LA SITUACION DISTRIBUT!VA EN MEXICO, CENTRA~ 

DONOS EN LA ETAPA ACUTAL QUE COMPRENDE LOS ULTIMOS --



CUATRO Aílos, LOS CU~LES SE CARACT~~!!AN POR LA PROF~~ 

DA CRISIS DL LA LCUNUMIA MEXICANA, CON lUDAS LAS !M-

PLICACIONES QUE ESTO CONLLEVA, EN ESPECIAL RESPECTO -

DEL COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y SU DISTR!BUC!ON. 

DICHA PROBLEMAllCA SE COMPLEMENTA M~JO~ PARA SU ANAL! 

SIS AL TOCAR UN PUNTO SUMAMENTE IMPORTANTE Y DIRECTA

MENTE VINCULADO CON 1.A CONCENTRACION DEL INGRESO, ESTO 

ES, LA S!TIJAC!ON Gr:NERAL DE LA SALUll EN MEXICO, EN -

CUANTO A SUS PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES, -

AS! COMO El ROL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL MANTIENE EN -

RELACION Al AMBI IU MISMO Ul LA SALUU Y tN IORNO A LAS 

SE FINALIZA ESTA SEGUNDA PARTE CON UN PUNTO QUE TRATA 

DE EPILOGAR LO ENUNC[ADO A LO LARGO DEL CAPITULO DES

DE UNA PERSPECTIVA DE TlPO HISTORlCO. 

A MANERA DE CONCLUSIONES SE CITAN ALGUNAS REFLEXIONES 
1 

NACIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA REALIZAC!ON DE ESTE --

TRABAJO, AS! COMO ALGUNAS EXPERIENCIAS COTIDIANAS RE

LACIONADAS CON EL PROPOSITO DEL MISMO. 

EL CAPITULO F!NAL NO SOLO BUSCA EL EXPRESAR ALGUNAS -

RECOMENDACIONES QUE PARECEN NECESARIAS CONDICIONANTES 

PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO PARA -

UNA MEJORIA REDISTRIBUT!VA A TRAVES DE LA SEGURIDAD -

SOCIAL, SINO QUE PRETENDE SER EL PUNTO DE PARTIDA DE-. 

FUTURAS INVESTIGACIONES, FUN~AMENTALMENTE EN TORNO A

LA DlSTRIBUCION DEL INGRESO Y LA RIQUEZA, SEGURIDAD -

SOCIAL Y SALUD. 

"' 

t, . .. 
1 

,, 
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LA PROPUESTA DE PROYECTO CONSTITUYE UN MUufSTü ?UNTO

DE VISTA FRENTE A TODA LA GAMA DE POLITICAS t: INSTRU

MENTOS BIEN SEAN POTENCIALES O YA PUESTOS EN PRACTICA 

EN PRO Y EN TORtfü DE UNA Mi:.JOR REDISTRIBUCION. LA 

MENCIONADA PR1)PlJ[STl\ DE PR(liYECTO SE ASIMILA CON EL 

SISTEMA DE ECONOMIA MIKTA MlOPUGNADO CN LA ACTUALIDAD 

PERMITIENDO A!:JEMAS, UNA MArrGR COBERTURA DE LOS SERVI -

C!OS DE Sfl.LUO, UtJ:\ MEJOR RhClONALIZl\CION DE LOS RECU[S. 

SOS HUMANOS, MATEIRALES Y FINANCIEROS CON LOS QUE --

CUENTA TA~ro EL SECTOR PUDLICO COMO PRIVADO EN MAT2-

RIA DE Sl\LUD, Y W"A ORG.\NIZ.\\C ION DE TALES SERVIC !OS, -

MAS ACORDE CON LA EPOCA Y C(l.RACTERi5flCAS DE LA SOCIE_ 

DAD MEX 1 CMIA. 

ES NECE~ARIO HACER rATENTE, ANTCS DE TERMINAR ESTA !~ 

TRODUCCION, MI AGRADECIMIEN'O POR LOS CONSEJOS Y APO

YO RECIBIDOS DE PARTE DE MI• AMIGOS AGUSTIN MEDINA Y- ~ 

LUIS TURCOTT. ASl MISMO MI GRATITUD A LA Sf!A. NAT!Vl ' 

DAD CABRERA, QUIEN PERSEVERANTEMéNTE LLEVO A CABO LA

VAL!OSA LABOR MECAMOGRAFICA DE .ESTE TRABAdO. 

l. 



l. 

LA DISTR!BUCJON DEL INGRESO EN EL CONTEXTO DEL ANALl

S l S ECONOMI CO. 

1.1. 

GENERAL! DADES: 

PARA LOS PROPOS!TOS DE ESTE TRABAJO SE CONSIDERARA -

QUE LA "DISTRIBUCJON DEL INGRESO", VIENE A SER UNA C6 

TEGORIA QUE ESTA ENGLOBADA EN OTRAS CATEGOR!AS DE UN

MAYOR GRADO DE G¿Nt~ALIDAD, PERO QUE A SU VEZ, CONCA

TENA RAN~n~ P~PT!CU~~RE~ i ¿s~tClflCOS. 

EL ANALISIS DEL CONCEPTO "DlSTRieUCION DEL TNGRESO",

NOS CONDUCE A ENCONTRAR QUE EXISTEN CONCEPTOS QUE SON 
DERIVACIONES Y COMPONENTES DEL PROPIO FENOMFNO, O DI

CHO EN OTRA FORMA, NIVELES PARTICULARES QUE SE CIR--

CUNSCRIBEN A LA ACC!ON DE DISTRIBUIR O REDISTRIBUIR. 

LOS CONCEPTOS QUE A CONT!NUACION SE CITAN, SERAN AUX! 

LIARES EN LA ELAOORACION E~QUEMAT!CA QUE UBIQUE EN EL 

CONTEXTO ECONOMICO EL FENOMENO EN E5TUDfO, ES DECIR,

LA DISTR!BUCION DEL INGRESO, ASI COMO SU LINEA DE RE

LACION CON EL COMPONENTE SALUD. 

CONCEPTOS' 

DESARROLLO: 

PROCESO DE !NCORPORACION Y OE PROPAGACION DE NUEVAS -

TECNICAS QUE ENTRAÑAN MODIFICACIONES DE TIPO ESíRUC-
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TURAL, TANTO EN EL SISTEMA DE PRODUCCION, COMO LA DI~ 

TRIBUC!ON DEL INGRESO; LA FORMA EN QUE ESAS MUDl+lCA

CIONES SE H/\CE>I ErECTlVAS, DEPEMDE Er~ BUENA MEDIDA DEL

GRAOO DE FLEXIBILIDAD DEL MARCO INSTITUCIONAL, DENTRO 

DEL CUAL OPERA LA ECONOMIA. 

RIQUEZA: 

LA RIQUEZA ES UN INDICADOR DE LA PROSPERIDAD O OECA-

DENCIA DE LAS NACIONES. El CONCEPTO SE REFIERE EN -

FORMA DIRECTA AL POTENCIAL PRODUCTIVO DE UNA COMUN!-

DAD, QUE SE TRADUCIRIA EN AQUEL CONJUNTO DE BIENES -

QUE UN PA l é· PUEDC OBTEtlER CADA LA Nli T\JRALE 7 A DE SU -

SUELO, SU CLIMA Y SU SITUAC!ON, RESPECTO A OTROS PAI

SES (APORTE FUNDAMENTAL EN EL PENSAMIENTO DE LOS AUTQ 

RES CLASICOS). 

PROGRESO: 

ESTA LIGADO DIRECTAMENTE A LA APLICAC!ON DE LA CIEN-

CIA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ES DECIR, QUE CON

CIBE LA INOVACION TECNICA COMO FUERZA MOTRIZ DEL CAPl 

TALISMO Y COMO UN FENOMENO INHERENTE A LA MECANICA --

DEL SISTEMA. 

CRECIMIENTO: 

V'é. EN EL DESARROLLO .UN FENOMENO DE CRECIMIENTO C.UANTl. 

TATIVO DE CIERTAS VARIABLES MACROECOMOMICAS QUE PERMl 

TEN MANTENER UN RITMO ALTO DE LA OCUPACION, INGRESO ~ 

CAPACIDAD PRODUCTIVA. 

NIVEL DE VrDA: 
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INDICA LAS CONDICIONES REALES DE EXlSTENCIA DE UNA CQ 

LECT!VlDAD HUMANA, SE ktLAClUNA CUN LA ~AllS~ACCION -

DE NECESIDADES Y EL LOGRO DE ASPIRACIONES MUY DIVER-

SAS QUE ABARCAN DESDE LAS PURAMENTE MATERIALES (BIE-

NESTAR FlSICO, POSIBILIDADES DE CONSüMIR, ETC.) HASTA 

LAS DE CARACTER INMATERIAL, COMO LAS CULTURALES Y ED~ 

CATIVAS. 

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, ESTARIA ENMARCADA COMO -

UNA CONDICION Y CONSECUENCIA DEL DESARROLLO CCONOM!CO 

ES DECIR, PARA QUE EXISTA UNA DlSTRIBUCION EQUITATIVA 

Y VALIDA ES NECESARIO QUE LA SOCIEDAD D~ QUE SE TRATE 

SE ENCUENTRA EN CIERTO GRADO rE DESARROLLO QUE PERMI

TA EL REPARTO DE LOS BENEFICIGS QUE LA PRODUCCION Y -

NO EL REPARTO DE ATRASO Y MISERIA. AHORA BIEN, LA -

DISTRIBUCION O MEJOR AUN LA REDISTRIBUCION DE LA Rl-

QUEZA SERIA UN CONDICIONANTE QUE PERMITIRIA LA CONTI

NUIDAD DEL PROCESO DE DESARROLLO. 

CONFORME A LA ANTERIOR CONCEPTUALIZACION EL ESQUEMA -

PROPOSITIVO ESTARIA fSTRUCTURADO EN UN PRIMER NIVEL -

POR LA CATEGORIA ECONOMICA MAS GENERAL, ESTP ES, EL -

DESARROLLO ECONOMICO; LAS IMPLICACIONES DE ESTE PROCg 

SO REPRESENTAPIAN EL SEGUNDO NIVEL INTEGRADO POR LA -

RIQUEZA, EL PROGRESO Y EL CRECIMIENTO. DERIVADO DE -

LOS ANTERIORES NIVELES SE ENCUADRA LA ACCION "DISTRI

BUTIVA Y REDISTKIBUTIVA DE LA RIQUEZA" QUE A SU VEZ -

DETERMINA EL NIVEL DE VIDA. 

LOS COMPONENTES DEL NIVEL DE VIDA SON: 



,. 

l.¡ 

SALUD Y ENTOaNíl EC0~0GICO 

SEGURIDAD SOCIAL 

ALIMENTACION Y NUTR!CION 

EDUCACION 

CONDICIONES DE TRABAJO 

EMPLEO Y SUBEMPLEO 

TRANSPORTE 

VIVIENDA E INSTALACION DOMESTICA 

VESTIDO, ESPARCIMIENTO 

COMO SE OBSERVA, EL ENLACE, VINCULACION Y RELACIONES
QUE EXISTE ENTRE DISTR13UCION DEL INGRESO RESPECTO A

LA SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD ESTA DEFINIDO EN ESTE ES

QUEMA. 
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1.2. 

TEORIA ECONOMICA Y OISTRIBUCION DEL INGRESO. 

A TRAVES DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ECONOMICO, LA 

O!STRIBUCION DEL INGRESO HA SIDO CONSIDERADA COMO UNA 

DERIVACION IMPLICITA AL FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO Sli 

TEMA ECONOMICO EN VIGENCIA. 

REMONTANDONOS DESDE LA EPOCA DE LOS PRECURSORES DE LA 

CIENCIA ECONüMICA Y YISU,\L!Z/\~!00 A LO LARGO DE ESTA,

SE GOSE!Wf.. '"- ¡.,t:rHf\ rlF OlJE LA "CUESllON Dl<::ilRlBUTIVA" 

VIENE ¡, SER C:L CcL'[TJ'!G ''!tJ/\I Y Rf'SULTADO, EN EL ME-

JOR DE LOS CASOS, DE UNA SERIA DE POLIT!CAS E INSTRU

MENTOS ECONOMICOS QUE FUNCIONAN PARA LA CONSECUCION Y 

LOGRO DE OTRAS METAS. 

LA POLITICA FISCAL, MONETARIA Y CREDITICIA, LA DEL ~

GASTO PUBLICO (POR CITAR ALGUNOS), TIENEN EN NUESTRO

PAlS, EN FORMA DIRECTA METAS DEFINIDAS DE LAS CUALES

SE ESPERA EMANE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, ALGUNA -

FORMA DESTR!BUTIVA DE LOS BENEFICIOS, 

EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO Y PARA LOS FINES DC CSTE

TRABAJO, A CONTINUAC!ON SE OBSERVARA EL PANORAMA GEN~ 

RAL QUE EL DESARROLLO DE LA CIENCIA ECONOMICA PRESEN

TA ANTE LOS PROCESOS CONDUCENTES A REDISTRIBUIR EL l~ 

GRESO. 



1 
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1.2 .l. 

ESCUELA CLASiCA. 

EL FUNDAMENTO DE LA ESCUELA CLASICA PRINCIPIA CON LA
TEORIA DEL INTERES, EL AHORRO Y LA !NVERS!ON y QUE -

VIENE A SUPLIR LA INCONSISTENCIA PRACTICA QUE se ENU~ 

CIO EN ANTERIORES P051ULADOS, ES DEC,,,, LA LLAMADA -

LEY DE LOS MERCADOS DE SAY, AS! COMO LA ABSOLUTA FLE

XIBILIDAD DE PRECIOS Y SALARIOS. 

EL ECONOMI'."."-;, FRl'.t!CES J. B.'\UTJSlA SAY PF.RTENECE A LA

EPOC/\ Cf.L 5!r:!n XIX, Y FUE EL QUE DISCURR!ü Y DIFUN--

010 LA "LCY DC LOS M!:".RC!-.DO'i", MUY MENCIONADA EN LOS -

TEXTOS DE ESE ENTONCES 1 QUE REPRESENTA UNO DE LOS I~ 

TENTOS INICIALES DE EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA

ECONOMIA Y QUE EXPRESA 51MPLEMENTE QUE EN TODO ACTO -

DE PRODUCCION. rtAY UNA GfJilERACION DE fJO[>L:;I< ADQUIS l TIVO 

DE MAGNITUD SUFICIENTE l";;q~A ABSORVER LA TOTP.LIDAD DE

LOS BIENES PRODUCIDOS, O DICHO EN FORMA SINTET!CA: LA 

OFERTA CREA SU PROPIA DEM~NDA. 

A DECIR VERDAD, EL ENUNCJAIDO ANTERIOR NO PRESENTA IN

CONSISTENCIA LOGICA, PUES LA PRODUCCION DE ARTICULOS

REPRESENTARAN PAGOS QUE lN~RESARAN EN LA CORRIENTE -

ECONOMICA REDUNDANDO EN UNA CAPACIDAD DE COMPRA, APA

RENTEMENTE DE IGUAL MEDIDA QUE EL PRECIO DE MERCADO -

DEL ARTICULO, SIN EMBARGO, LA INCONSISTENCIA PRACTICA 

QUE SE MENCIONO ANTERIORMETIITE ESTARIA DADA POR EL HE

CHO DE QUE NO EXISTE LA SEQURIDAD DE UN CONSUMO TOTAL 



DE LOS INGRESOS CREADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO, ES

DECIR, QUE LA DEMANDA RESPONDA EN LA MISMA MEDIDA QUE 

LO OFERTADO. 

LO QUE IMPEDIRIA EL CONSUMO TOTAL Y PROVOCARIA LA Dli 

GREGACION ENTRE OFER Ti\ Y DEMAtWA, ADOPTANDO UN PAPEL

DE ELEMENTO OESEQU!LlllRADOR ES: EL MIORRO. 

CON EL DESARROLLO DE LA ESCUELA CLAS I CA SE BUSCA SU.§. 

SANAR Y REFINAR EL PLANTEAM!ENTO DE LA LEY DE LOS ME! 

CADOS, MEDIANTE LA r:KLUSION DEL AHORRO EN El FUNCJO

NN1IENTO DE LA ECONOMJA, ASI COMO L/\ OBSERVANCIA DE -

ALGUNOS SUPlJES TOS QUF. TEOR [ CAMEN TE PERM [TI R 1".M EL EQUJ.. 

LIBRIO ECONOMICO EN EL LARGO PLAZO. 

LA CONDICION QUE LOS CLASICOS SEÑALARON PARA QUE EL -

AHORRO NO FUERA LA FUENTE DE5EQUILIURADORA, FUE EL -

QUE LA TOTALIDAD DE LOS AHORROS DEBEN REGRESAR AL SIS~. -- ' 
TEMA ECONOMICO EN FORMA DE NUEVAS \NVERSION~S. 

1 

SI LOS EMPRESARIOS INVIRTIERAN EN IGUAL MAGNITUD QUE

LA TOTALIDAD DEL AHORRO DE LOS INDIVIDUOS, SE LOGRA-

RIA COMPENSAR LA DlFE~ENClA ENlRE EL GASIO DE CONSUMO 

INDIVIDUAL Y SE DARIA UNA SITUACION DE EQUILIBRIO. 

PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE UN FLUJO CIRCULAR 

PRODUCCION INGRESO-GASTO, LOS CLASICOS PROPUSIERON 

UNA CONDICION MAS: EL GASTO DE CONSUMO DE LOS INDIVI

DUOS, MAS EL GASTO DE INVERSION DE LAS EMPRESAS, TEN

DRA QUE SER IGUALMENTE PROPORCIONAL A LA PRODUCCION -

TOTAL DE BIENES DE CONSUMO Y DE INVERSION. 

'·' 



r . 

8 

QUE NIVEL LOS EMPRESARlU~ ESTARIAN DISPUESTOS A MANft 

NER UN FLUJO DE INVERSiONES SUFICIENTEMENTE ALTO PARA 

ASEGURAR LA ABSORCION DC LA CORRESPONDIENTE PORCION -

DEL AHORRO. EL MECANIZMO QUE BRINDABA LA SOLUC!ON Y

ASEGURABA EL EQU 1 L I BR I O ENTRE AHORRO-· 1 NVERS ION, CON-

S IST IR IA EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PAGO, ES DECIR,

UNA COHPENSAClON AL SACRIFICIO DE NO CONSUMIR Y DESPQ 

JARSE DEL DINERO Y ENTREGARLO A OfROS PARA SU lNVER-

SION. ESTE INSTRUMENTO LO CONSTITUYE LA TASA DE INT~ 

RES. 

DOS MONETARIOS DEPEND!A DE~ TIPO DE lNltRLS ~!GENTE Y 

QUE EXISTIA UNA CORRELAClON ENTRE AMBOS, DE 7AL FORMA 

QUE A MAS ALTO TIPO DE JNTERES ERA MAYOR EL ALICIENTE 

PARA EL AHORRO Y CON ESTO SE INCREMENTABA LA OFERTA -

DE FONDOS MONETARIOS. ASIMISMO, DESDE EL PUNTO DE -

VISTA DE LA DEMANDA DE FONDOS MOt4ET/\RIOS, EL TIPO DE

INTERES GUARDABA RELACION INVERSA, CUANTO MAS ALTO EL 

TIPO DE INTERES SE DEMANDARIA MENOS DINERO Y A LA IN

VERSA. 

ES ENTONCES EL LIBRE JUEGO ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE

FONDOS LO QUE PERMITIRIA ESTABLECER UN NIVEL DE INTE

RES SUFICIENTEMENTE CAPAZ DE EQUILIBRAR INVERSIONES Y 

AHORROS, PERO CON EL CONDICIONANTE QUE LA TASA DE IN

TERES FLUCTVE CON ABSOLUTA FLEXIBILIDAD. 

SEGUN LO HASTA AQUl DESCRITO, SE TIENE UN MODELO EN -

EL QUE EL AHORRO Y LA INVERSION PUEDEN DOTAR AL SISTs 
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MA ECONOMICO DE UN NIVEL DE PRODUCCION QUE SE CORRES

PONDA CON LA OCIJPG(f'}N º~F~U>, '..0 QL'E CO.'·l~T!TUYE U, -·· 

TEOR I A DE LA OCUPAC 1 ON CLAS 1 CA, QUE ADEMAS l NSER TA UN 

SUPUESTO DE SUMA IMPORTANCIA: UN MERCADO EN DCNDE LOS 

FACTORES DE u, PRODUCCI ON SON ABSOLUTAMENTE FLEX 1 BLES 

(HACIENDO ENFASIS EN LA ELASTICIDAD DEL FACTOR TRABA

JO), CAPACES DE RESPONDER EN FORMA AUTOMATICA A TODO

CAMBIO QUE EL SISTEMA ECONOMICO PRESENTE. 

DE ESTA MANERA, LA OCUPACION PLENA SE CONSEGUIRJA CON 

EL FUNCIONAMIENTO DE UN MERCADO LIBRE EN EL CUAL LAS

FUERZAS OE LA OFERTA Y DEMANDA DFTERMJNARIAN EL PRECIO 

DE LOS FACl;1RE~ 1-'ROllUCT!VOS, AS! COMO EL EOUILIBRIO -

EN LA UTIL!ZAClON DE ELLOS. EN ESENCIA, LOS SUPUES-

TOS INDICAN QUE OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO DETERMIN& 

RIAN EL SALARIO QUE HA DE REG lR EN EL MERCADO; A UN -

DETERMINADO TIPO DE SALAR!O SE TENDRIA UNA FUERZA DE

TRABAJO CORkESPUNUJENTE. 

AHORA BIEN, HASTA ESTE PUNTO LA TEORIA CLASICA ASEGU

RA "AJUSTES AUTOMATICOS" PARA CUALQUIER DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO, SIN EMBAR¿O, NO INCLUYE EN SU ESTRUCTURA-

CION ALGUN MECANJZMO QUE GARANTICE EL QUE SE LLEVE A

CABO UNA DISTK!BUCION ·DEL INGRESO QUE FAVOREZCA EL -

EQÜILIBR!O A LARGO PLAZO QUE VISLUMBRA LA PROPIA TEO

RIA •. MAS AUN, EL HECHO DE CONSIDERAR REDUCCIONES SA

LARIALES COMO FORMA DE AJUSTE, SEÑALA UNA GRAVE DES-

PROPORCION ENTRE EL FACTOR TRABAJO Y L_OS RESTANTES -

FACTORES, PUES EL TRABAJO DESDE ESTE PUNTO DE VISTA -

TENDRIA QUE DESVALORIZARSE A EFECTO DE LOGRAR EL PLE

NO EMPLEO Y QUE LA PROOUCCION SE CONSUMA EN SU TOTALl 

DAD, 
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LA PREOCUPACION FUNDAMENTAL DE LOS CLASICOS NO FUE --

PRECISAMENTE LA D!STP!Ril(J0~4 OEI_ !NGPES0, S!NU U\ •)B·· 

SERVANCIA DEL FUN~IONAMIENTO DE LA ECONOMIA QUE DEBE

RIA TENDER, SEGUN ELLOS A REALIZAR AUfOAJUSTES QUE Df 

RIVARAN EN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CUAL TODA LA -

SOCIEDAD SE BENEFICIARIA. AS! LA BUSQUEDA DEL PERFEf 

TO EQUILIBRIO ERA SU OBJETIVO, EL CUAL POR CIERTO NO

SE LOGRO EN PLENITUD. 

EL ARGUMENTO DE LA ECONOM!A CLASICA PERMITE INTUIR -

QUE LA DISTR!BUCION DEL INGRESO ESTA DETERMINADA POR

EL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS ECO~OMICAS Y LA DESl--

GUALDAD ES, EN ULTIMA INSTMiCIA, UN;\ CONSEC'.ENCU\ DEL 
110RDEN NATURAL". SOLO COMO UN OERI'/M10 fó~ FL O~DEN -

DETERMINISTA, INFIRIERON LOS EFECTOS DEL PROCESO PRO

DUCTIVO SOBRE LA DISTRlBUCION DEL INGRESO. EN CONSE

CUENCIA, RESULTA OBVIO QUE LA ESCUELA CLASICA NO CON

CIBIERA LA DJSTRIUUCION DEL INGRESÓ COMO UNA VARIABLE~. 

SUCEPTI BLE DE "MAN I PULAC ION" CON PkOPOS 1 TOS DE B I ENE?_ 

TAR O EMPLE0 1 • 

POR SUPUESTO QUE DEBE RECONOCERSELE A ESTA ESCUELA EL 

HABER SIDO QUIEN SISTEMATIZO LOS ¿ONOCIMIENTOS EMPIR! 

COS QUE DE LA ECONOMIA SE TCNIAN AL MOMENTO, LO QUE -

POSTERIORMENTE DARIA COMO RESULTADO EN ULTERIORES rn- ' 
VESTIGACIONES, EL RECONOCER LA IM~ORTANCIA QUE LA DI!' 

TRIBUCION DEL INGRESO TIENE EN CUALQUIER SISTEMA ECO

NOMICO. 

1 

.1 

'· 
EL PERFIL DE MEX!CO EN 1980. VOL. 1, EFIGENIA M.-, 
DE NAVARRETE, MEXICO 4, SIGLO XXI P. 18. 

'1 

l. 

1, 
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LA FllOSOF!A DEL NACIENTE CAPITALISMO DE ENTONCES, D~ 

B!A ESTAR EN COMUN!ON CON EL PENSAMIENTO 2 INTERPRET8 

CION QUE DE LOS FSN0MENOS ECONOrllCOS Y SOCIALES SE T~ 

NIAN, LLEVADOS A CABO POR LOS PROPUGNADORES DE AQUEL

NUEVO ORDEN, Y SIN EMBARGO EL DESTACADO PSICOANALISTA 

ERICK FROM AFIRMA QUE LA PERSONALIDAD HUMANA NO PUEDE 

SER COMPRENDIDA A MENOS QUE CONSIDEREMOS AL HOMBRE EN 

SU TOTALIDAD, LO CUAL INCLUYE LA NECESIDAD DE HALLAR

UNA RESPUESTA AL PROBLEMA DEL SIGNIFICADO DE SU EXIS

TENCIA Y DESCUBRIR NORMAS CON LAS CUALES DEBE VIVIR. 

EL HOMO PSYCHOLOG!CUS DE FREUD ES UNA CONSTRUCCION -

TAN IRREAL COMO LO FUE EL HOMO ECONOM!CUS DE LA ECONQ. 

M!A CLA51CA2 , 

2 ETICA Y PSICOANAL!SIS EDlT. F .C .E, ERICK FP.OM. 
PAG. 72. 
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1.2 .2. 

ESCUELA NEOCLASICA. 

EL CUERPO TEORICO DE LA ESCUELA CLAS!CA ES ADOPTADO -

POSTERIORMENTE POR UN4 CORRIENTE DE ECONOMISTAS DENO

MINADOS NEOCLASICOS QUIENES PROPONEN QUE EL EQUILIBRIO 

ECONOMICO PUEDE ALCANZARCE AL DEJAR LA ECONOMIA AL Ll 

BRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MERCADO, SIEMPRE Y CUAN

DO LAS MAGNITUDES DEL FACTOR TRABAJO Y CAPITAL, SE -

COMBINEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN FORMA TAL QUE EL 

PRODUCTO, DERIVADO DE LA ItHERACION DE lllCH~1S FACTO-

RES, SEA Dl5TR!BUIDO EN fORMI\ PROPORCIONAL ENTRE---

ELLOS. 

LA EXPRES 1 ON DEL MODELO CLA'.i l CO CONTEMPLA SUPUESTOS -

QUE LO PRESENTAN COMO UN MOD~LO EStATICO, TALES COMO: ~. 

UNA TECNOLOGIA O/IDA CREC!END() SlJAVEMENTE AL RITMO MA!3. 

CADO Pl)R LA EXPANSION DEMOGRAFICA,
1 

EN DONDE LOS FACTQ 

RES PRODUCTIVOS ESTAN EMPLE,'l'.DOS EM SU TOTALIDAD GRA-

CIAS AL AJUSTE QUE PERMITE LA ABSOLUTA FLEXIBILIDAD -

DEL TIPO DE INTERES AS! co~o DE LÓS PRECIOS y SALA--

RIOS. 

LOS NEOCLASICOS DCSARROLLAN LA UTtLIZAC!Oti DEL CALCU- · 

LO MATEMATICO EN SU TEORIA, AL ESTABLECER UNA fUNCION 

GLOBAL DE PRODUCC!ON HOMOGE~EA DE PRIMER GRADO QUE E~ 

PRESA LA POSIBILIDAD DE SUSTITUCION ENTRE LOS FACTO-

RES, COMO RESPUESTA A LA VA11AC!ON DE SUS PRECIOS RE-; 

LATIVOS, ES DECIR, ÜNA RELACION CAPITAL/TRABAJO ACOR-, 

DE CON UNA RELAC!ON SALARIO REAL/PRECIO REAL. 

"' 
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LA RENTA SE DISTRIBUIRIA EN ~ONSUMO Y ArlORRO GUIANDO

SE SIEMPRE POR LOS MOVIMIENTOS DE LA TASA UE (Nl~RES, 

Y LOS EMPRESARIOS OBSERVANDO LAS RELACIONES DE PRECIOS 

DE LOS FACTORES TENDRIAN QUE Vl\R!AR TAMBIEN EL GRADO

DE INTENSIDAD RELATIVA DE CAP!fAL DE SUS PROCESOS PR2 

DUCTIVOS. CLARO ESTA Q~E AL IGUAL QUE LOS CLASICOS,

EL MODELO EXIGE U~A POLlflCA MONETARIA PERFECTA SIN -

LA EXISTENCIA DE 03STACiJLOS MONETARIOS. 

PARA AMPLIAR MAS LO ANJE~UOR CITAREMOS QUE ESTA CONS

TRUCCION TEORICA S!MPLEML'líffE NOS DICE QUE SI EL PRO-

DUCTO SE COMBINA CONFORME A LAS PRODUCTIVIDADES MARGi 

NALES, AUME~ T1\NDO U\ IN\~i\'S ION CU1\N[)() l\IJME~FA LA PRO

DUCT! VIDAD MARGINAL DEL CWITAL Y AUMENTANDO EL EM--

PLEO CUANC:O ES MAYOR LA Pi\rDOUCTIVID1\D MARGINAL DEL -

TRABAJO / EN COMPETENC l A PFlffE CTA SE DEBE LOGRAR QUE -

EL PRODUCTO SE DISTRIBUYA [NTRE SALARIO Y GANANCIA DE 

CONFORM!DAO CON LA PROOUCTUVIDAO MARGINAL DEL CAPITAL 
3 

EL ALGORITMO MATEMATICO DE LA TEORIA NEOCLAS!CA, COMO 

YA SE MENCIONO, CONSISTE E1i' UNA FUNCION DE PRODUCC!ON 

EN DONDE EL INGRESO (Y), E'5 FUNC ION DEL TRABAJO (L) Y 

EL CAPJT/\L en, COMS!OE?ANl'Q K <::0MO VARIABLE EQU!Ll-

BRADORA EXPRESANDOSE ESTO ~OR: Y = F(L, K). 

DERIVANDOSE ESTA FUNC!ON SE OBTIENEN DERIVADAS PARCI6 

LES DE PRIMER ORDEN POSIHWAS (PRODUCTIVIDADES MARGI

NALES) Y DERIVADAS PARCIALES DE SEGUNDO ORDEN NEGATI

VAS (LEY DE LOS RENDIMJENTIDS DECRECIENTES CUANDO CAM

BiAN LAS PROPORCIONES). 

3 INFLACION, DESEMPLEO, !JlESEQUILIBRiO COMERCIAL EX
TERNO, ANTONIO SACRISTMN COLAS CIDE A982 P. 93 • 
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EL PROBLEMA DE LA 1:: SCUELA NEQC LAS l CA ES QUE PAR TF, - -

TAL COMO SUPONTAN LIJS CL/\S!C'.lS, SE :m rQ.nL.i5í<ii) FE1<

FECTO EN DONDE EL PRODUCTO 3E DISTR!BUIRIA ENTRE SAL6 

RIO Y GANANCU\, ES DECIR, QUE LA REMUNERACION !JE LQS

~ACTORES PRODUCTIVOS FUERA EQUITATIVA, ENTONCES LOS -

PRECIOS SERIAN CONSTANTES LOGRANDOSE LA ESTABILIDAD -

DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

LUEGO ENTONCES, EXISTE EN EL ENUNCIADO NEOCLAS!CO AR

GUMENTOS FALACES, TODA VEZ QUE EL SALARIO Y LA GANAN

CIA NO GUARDAr~ PROPORCION; EL TRABAJO SE DESVALORIZA-

?ROGRESJVAMENTE y s IN EMB,,;;;,;o, E5 ESTE LA rUENTE i~EAL 

DE LA PRODUCT!VIDAU. 

ES EMPIRICAMENTE DEMOSTRABLE EL DCCRECIMIENTO DEL SA

LARIO REAL, ADEMAS EL AUMENTO DE LA POBLACION PRESIO

NA LOS SALARIOS A LA BAJA (DE ACUERDO CON LA OFERTA Y 

DEMANDA), POR LO QUL tS CGNTRAOICTORIO QUE LOS NEOCL~:~. 

srcos CONSIDERASEN UN SUAVE INCREMENTO POBLAC!ONAL; - ' . . 
ASI DE ESTA FORMA NO PUEDE HABER DISTRIBUCION EQUITA-

TIVA NEOCLASJCA, PUES LA UORIA DE LAS PRODUCTIV!DA-

DES MARGINALES TENDRIAN SI[MPRE QUE PARTIR DE LA DESl 

GUALDAD RESPECTO AL SALARID. 

EL HECHO DE QUE LAS ECONOMDAS SOBREPOSLADAS SON UNA 

REALIDAD, AS! COMO EL DESB~PLEO, QUE EL MODELO NEOCL6' 

SICO NO PUEDE ADMITIR, NOS CONDUCE A PENSAR QUE ESTA

TEORIA SI BIEN REPRESENTA UN AVANCE EN EL DESARROLLO

DEL PENSAMIENTO ECONOMICO ~ BRINDA LA PAUTA PARA LA -

ELABORACION DE MODELOS ECOUOMETRICOS MAS DESARROLLA--, 

DOS, NO PROPORCIONA UNA SGllUCION PLAUSIBLE AL PROBLE-, 

MA DE LA DISTRIBUCION DEL IlNGRESO. CABE RESALTAR QUE 

... 
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SURGE LA CORR!ENTL INUIV!DUALl~TA, CUYO OBJETO f UNI

DAD DE ANALIS!S ES EL INDIVIDUO Y TRATA DE EXPLICAR -

LOS DIFERENTES INGRESOS EN BASE A LAS DIVERSAS CARAC

TER!ST! CAS INDIVIDUALES. 

DESAFORTUNADAMENTE, EL COMPORTAMIENTO DE LOS SUJETOS

ECONOMJCOS, QUE CONSIDERA LOG!COS LA TEORIA NEOCLASl

CA, NO SON COINCIDENfES CON LA REALIDAD Y QUIZA POCO

SUCEPTIBLES DE ANALIZARCE DESDE UN PUNTO DE VISTA Y -

RIGOR MATEMATJCQ. 

• • ",...,. "'- "".' '!'" ~ _,... 
• .i. .. ; ''"" L.' '">vv, 

CHO PLNHE;'.,üü F'ü;< C;.o ¡,\ i't:Or<IA, YA QUE A C.AD/\ r'ACTOR -

LE CORRESPONDE LO QUE APORTA Y SU EFICIENCIA ES RECOM 

PENSADA A LA VEZ QUE LA INEFICIENCIA CASTIGADA, SOLO

QUE, TRASLADANDONOS A LA ESFERA ECONOMICA ESTARIAMOS

ACEPTANDO LA COEXISTENCIA DE LA RIQUEZA Y LA MISERIA, 

El DESARROLLO.Y EL SUBDESARROLLO. 
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1.2 .3. 

KEYNESIANISMO. 

CON EL ADVENIMIENTO DE LA TEOR!A KEYNESIANA, LOS GO-

BIERNOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO (Y AUN LOS ECONO

MISTAS DE LA EPOCA) RECONOCIERON QUE EL EMPLEO ES LA

FUENTE PRINCIPAL DE (NGRESOS, QUE EL INGRESO ES EL G~ 

NERADOR DEL CONSUMO Y QUE SIN CONSUMO NO HAY PROOUC-

CION. 

KEYNES FORMULA QUE EL EMPLEO Y LA DEMANDA E~~CTIVA --

PUEDEN ELE.VAKSE A N!Vi:Lb ACEPTAi.kES ?O~ ¡.;[CíJ Ce i .. J',-

INTERVENCION DEL ESTADO, JUGANDO E~IE UN PAPi:L R¿LE.-

VANTE DENTRO DE LA ACTIVIDAD ECONOM!CA, TORNANDOSE DE 

SIMPLE ESPECTADOR A PROMOTOR ECONOMICO, CUYA. IMPORTA'.i 

CIA LE HA PERMITIDO CONTROLAR CASI:LA TERCERA PARTE - ~. 

DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO PROMED~O DE LOS PAISES C6 
1 

PITALISTAS. 

EL LIBERALISMO ECONOM!CO PROPUGNADO POR LOS CLAS!COS

ES UNO DE LOS PRINCIPALES POSTULADOS QUE KEYNES REFU

TA SUSTITUYENDOLO POR UNA POLITICA ECONOMICA PRACTICA 

MAS REALI~TA, Al INSTRUMENTAR UNA APARATO CONCEPTUAL- ' 

NUEVO Y DANDO UN SENTIDO DINAMlCO .A ENFOQUES TRADICIQ' 

NALES. 

POR OTRA PARTE, PODEMOS AFIRMAR QUE TODO EL CUERPO 

TEORICO KEYNESIANO ES IMPORTANTE, SIN EMBARGO SE TR~, 

TARA DE ENFOCAR LO QUE MAS SE RELACIONE CON LA DlSTRL 

BUCION DEL INGRESO, MENCIONANDO SIEMPRE LOS OTROS EL[ 

.,¡ 

'· 
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MENTOS INTERCONECTADOS CON ESTE. 

LA HERRAM!ENIA ANALITICA QUE SIN LUGAR A DUDAS NOS -

CONDUCE A PRECISAR LA PROYECC!ON DE ESTA ESCUELA RES

PECTO A LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, ES SIN DUDA, LA

TEORIA DEL CONSUMO QUE CONSTiTUYE ADEMAS UNO DE LOS -

INSTRUMENTOS MAS NOTABLES EN EL ESTUDIO DE LA RENTA -
NACIONAL. 

LOS FACTORES CON LOS QUE SE RELACIONA EL GASTO EN co~ 

SUMO SON: INGRESO, OCUPAC!ON, DEMANDA TOTAL AGREGADA-

y AHORRO. PUESTO QUE EL GASTO DE CONSUMO ES FUNCION

DEL INGRESO TOTAL DJ5PONIALE Y AQUEL FORMA l'•\RTC DE -

LA DEMANDA iuiAL AGkEGADA, LAS FLUCTUACIONES EN LOS -

NIVELES DE OCUPACION ESTAN VINCULADAS A LOS MOVIMIEN

TOS EN EL NIVEL DE INGRESO Y DE CONSUMO, ES DECIR, -

LAS FLUCTUACIONES EN EL NIVEL DE INGRESO DISPONIBLE -

AFECTARAN El GASTO DE CONSUMO Y CON ELLO PUEDE AFCC-- ~·;. 
l 1 

TARSE EL NIVEL DE OCUPAC!ON. EL NIVEL DE OCUPAClON A 
' CADA NIVEL DE PRODUCCION DEPENDE DE LA DEMANDA TOTAL-

AGREGADA. 

EL AHORRO POR SU PARTE DEPENDE DE LOS SIGUIENTES FAC

TORES ECONOMICOS: 

LA MAGNITUD DEL INGRESO DISPÓNIBLE 

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

LA POLITICA FISCAL 

LA POLITICA SEGUIDA POR LA EMPRESA EN MATERIA DE 

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS 

EL ESTADO DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. 

..¡ 

1, 



18 

LA PROPENSION AL AHORRO SE DETERMINA POR FACTORES OB
JETIVOS Y SUBJETIVOS: 

FACTORES OBJETIVOS 

CAMBIOS EN EL NIVEL DE PRECIOS Y SALARIOS 

CAMBIOS EN LA TASA DE AMORTIZACIONES DE LA OEPRS, 
CIACION 

GANANCIAS O PERDIDAS RESULTANTES DEL MERCADO ES
PECULATIVO 
CAMBIOS EN LA POLITICA FISCAL 
CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA TASA DE INTERES. 

FACTORES SUBJETIVOS 

CREACION DE UNA RESERVA PARA ATENDER SITUACIONES 
FUTURAS IMPREVISTAS 
úESEO DE lNVERSION COMO FONDO, DE RIQUEZA FUTURA ·;\, 

• i f 

REALI ZACION DE ACTIVI OADES FU'TURAS EN FORMA lNDE 
1 -

PENDIENTE DE LA POSICION ACTUAL (PROYECTOS COME& 
ClALES) 

ESPECULACION 

A MAYOR INGí<.ESO, MAYOR 11.HORRO (EN MENOR PROPORCION QUE 

EL CONSUMO). LA CAPACIDAD DE AHORRO DE LA SOCIEDAD -
QUEDA AFECTADA POR EL PATRON DE DiSTRIBUCION DEL IN--' 
GRESO; LA PROPENSION AL AHORRO SERA MAYOR CUANíO Mll.S
DESIGUALMENTE ESTE D!STRISUIDO EL INGRESO ENTRE LOS -
MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD TODA VEZ QUE LAS PERSONAS DE 

INGRESOS BAJOS TENDERAN A CONSUMIR TODO (O CASI TODO~ 

SU INGRESO, MIENTRAS QUE LAS PERSONAS DE ALTOS INGRE~ 
SOS TENDERAN A AHORRAR UNA MAYOR PORCION DE SU RENTA. 

'·' 

1, 

.,. 
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CON LO ANTERIOR NO SE QUIERE SEt~ALAR LO BENEFICO OE -

UNA MALA ülSTi;:,!SUClO~l PtS.!, 0C\TENt"R IJNA MAYOR CAPACI-

DAD DE AHORRO, POR EL t;Qt¡fíl.;\¡ tu, :,¡_ l~/,r .. ; :;¡· P:}~H'J/l.!.J 

ZAR QUE LA MALA D!STRIBUCION DEL INGRESO IMPIDE CON-

TAR CON UN MERCADO INTERNO, SANO Y SI UNA DEMANDA 

AGREGADA DEFI c1nnE y UN DESEMPLEO RAMl'f\NTE. LOS AM

PLIOS MARGENES OE AHORRO u: LAS MINORIAS f;l.VORECE EL

CONSUMO SUNTUARIO, LA ESPHULAC IO!'l, Lf, FUGA DE Dl Vl-

SAS Y LO QUE ES PEOR LA INJUSTICIA SOCIAL. NO ESTA-

MOS EN CONT~A DEL AHORRO, fL MECANIZMO DE ~HORRO E !~ 

VERS ION E 5 DE 1 lt: c~o LA PALM4CA DEL DE sr,RROLLO E CONO Mi 

co, PERO LO QUE HA SUCED l ()';) EN NUE s rno P/l. l s DEMUESTRA 

Q\JE DEBE Ii-i<'.ENT!VARSE t:L C<D!'-ISUMO üE ll lENC'i 'JO SIJNTIJ1\

RIOS Y NO PRtMiAK CG~ AL~A: ~ASAS ~~ INTF~F~ A ESPECU 

LADORES QUE EXIGEN DOLARES JARAT03 PARA LlfVA~S[LOS.

EMPERO, ESTA OPJNION CONST•TUYE UNA PEQUE~A DESV!A--

CION DE NUESTRO ASUNTO POR LO QUE RETOMANDO A KEYNES

C ITAREMOS QUE EL ESPIRITU DE SU TEORIA CONTIENE EL R~ 

DISTRIBUIR EL INGRESO Y COJ'l'O SE OPINO EN LINEAS ANTE

RIORES FOMENTAR EL CONSUMO. 

SE QUIERE REITERAR COMO EL ESTADO A MERCED DEL CAMBIO 

DEL PENSAMIENTO ECONOMICO, VIENE A SER EL REMEDIO A -

LOS PROBLEMAS QUE AFL(GIAN A LOS PAISES CAPITALISTAS

DURANTE LA GRAN DEPRESION A'-. FOMGHAR LA EXPANSJON -

ECONOMI CA Y LA OCUPAC ION; 1NS TRUMENTANDO POLI TlCAS -
QUE LE PERMITIESE FINANCIAR EL GASTO PUBLICO A TRA-

VES OE LOS IMPUESTOS, VIGILANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA MONETARIO CON EL FlN DE EVITAR, EN LA MED!DA

DE LO POSIBLE LA INFLACION; IMPLEMENTANDO POLITICAS -

DE DESARROLLO SOCIAL CUYOS OBJETIVOS SERIAN ELEVAR EL 
NIVEL DE VIDA DE. LA SOCIEDJID DOTANDOLOS DE: VIVIENDA, 
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EDUCACION, SEGURIDAD SOCIAL, fRANSPORTE, ETC. 

LA TEORIA KEYNES!ANA SlENIA LA~ bASE~ P~~A EL 8CSA~RQ 

LLO DE LA ECONOM!A PUBLICA, LA CUAL REPkEStNTA lN ES

TE TRABAJO EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA OBSERVANCIA DE 

LA REDISTRIBUCION DEL H<GRESO A TRAVES DEL DESARROLLO 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EN FORMA ESPECIAL) Y DE LOS -

POSTULADOS DE LA PROPIA ECONOMIA PUBLICA. 

SEGUN LO APUNTADO, ES MENESTER QUE ¿L ESTADO FOMENTE

EL DESARRLLLO SOCIAL, ADEMAS DE SER EL PROCURADOR DE

LA REDISTRtf3UCION DE LOS BENEFICIOS ASJ COMO EL PROMQ. 

TOR DEL EMPLEO (EN FORMA DIRECTA O A TRAVE::l DE INCEN

TIVOS A LA !NICIATIVA PRIVADA), RENGLOM MUY IMPORTAN

TE PUES EL DESEMPLEO ES EL VICIO CUNfRA NAiURA 0E TO

DA ECONOMIA. 

BASTE AGREGAR QUE, ES ESTA CORRIENTE DE PENSAMIENTO - ''· . , 
ECONOMICO U\ QUE SE PRESENTA COMO t.A MAS VIABLE PARA-

' EL LOGRO DEL DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL Y QUE GRA--
CIAS A ELLA SE LOGRO EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS -

COMO EL NUESTRO, SENSIBLES MEJORIAS, QUE AUNQUE NO 

FUERON PARA EL GRUC:SO DE LA POBLAÓON, REPRESENTAN UN 

MODESTO AVANCE EN ESTE CAMPO. 

' 

' ¡ 

- -·.,,·-.· 
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1.2.4. 

MARXISMO. 

SEGUN ALGUNOS TRATADISTAS, LA ESCUELA MARXISTA PUEDE

UBICARSE PARALELA A LOS CLASICOS EN CUANTO PRECURSORA 

DE UNA NUEVA ESCUELA DE PENSAMIENTO ECONOMICO, SIN EH 
SARGO, ES INTERESANTE DESTACAR COMO SIENDO CONTEMPOR~ 

NEO DE LOS INICIADORES DE LA TEORIA ECONOM!CA, SE co~ 

VIERTE EN SU MAS ACERTADO CRITICO, DESARROLLANDO 0N -

ANALISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA QUE LO CONVIERTE EN

EL AUTOR DE UNA FILOSOf IA UE LA HISTORIA Q~~ PREDlC[

LA lNEVITA8lf CfdDA DEL CJl.PITALISMO Y EL ADVENIMIENTO 

DEL SOCIALISMO. 

MARX ELABORA UN CUERPO DE LEYES QUE EXPLICAN TODOS -

L_OS FUNDAMENfOS Y CAUSAS EVOLUTIVAS DE U\ SOCJED/\D Mg_-.'. 
' OlANTE UNA INTERPRETACION MATERIAL1STA DE LA HISTORIA 
1 

LA CUAL SE FUNDAMENTE EN EL "MODO DE PRODUCCION", O -

DICHO DE OTRA MANERA, LA FORMA PARTICULAR COMO UNA S~ 

CIEDAD PRODUCE. 

l.A ESTRUCTURA GENERAL DEL ANALI5IS DE MARX CONSISTE -

EN UNA INiERPRETACION MATERIAl.lSTA DE LA HISTORIA, -

QUE EXPLICA TODOS LOS FUNDAMENTOS . Y CAUSAS EVOLUTIVAS ' 

DE TODA LA VIDA SOCIAL. PARA MARX, l.A HISTORIA NO ES 

DE NINGUNA MANERA, Sli"IPLEMENTE UN CONJUNTO DE ACONTE

CIMIENTOS CASUALES. SIGUE LEYES DESCUBR!BLES QUE PRQ. 

DUCEN FORMAS S l EMPRE NUEVAS Y CAMB !ANTES DE ORGANIZA-; 

CION SOCIAL. 

,,¡ 

l. 



22 

MARX DtlEKMINU LUAIKO Sl~ltMAS SOClALtS tN LA HISTO-

R!A. 

A) COMUNISMO PRIMITIVO 

B) ESCLAVISMO 

C) FEUDALISMO 
D) CAP lT ALI SMO 

AL ANTERIOR DE CADA SISTEMA DE PRODUCCION ENCONTRAMOS 

LOS COMPONENTES QUE PERMITEN EL DESENVOLVIMIENTO DEL

PROPIO SISTEMA, ESTO ES: LA ORGANIZACION, DlV!SION Y
COOPERAC!ON DEI. TRABAJO; EL CONOCIMIENTO TECNICO QUE

FACI LITE EL APROVl'=.CHAMI ENTO 01:: RECURSOS Y ~;<.TERlAS -

PRIMAS; EL DESARROLLO ClENTiFICO, ASI COMO DE SUS ME

TODOS Y PROCEDIMIENTOS EN GENERAL. 

ES PRECISAMENTE EN EL SISTEMA CAPITALISTA DONDE MARX

CENTRA SU ANAL IS IS, ENCONTRANDO QU~ EN DICHO SISTEMA-~. 
' 1 

SE HA LOGRADO AVANZAR ESPECTACULARhENfE AL OESARR0---
1 

LLARSE LA CIENCIA, LA TECNICA Y DIVISION DEL TRABAJO; 

COMO EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES SISTEMAS y ES JUST!' 

MENTE AQUI DONDE MARX PONE AL DESCUBIERTO COMO LA CL~ 
' SE TRABA.JADORA FS EXPLOTADA POR OTRA, A TRAVES DE ---

APROVECHAR EL EXCEDENTE DE UNA JORNADA NORMAL DE TRA

BAJO, EXCéDENTE QUE RESULTA CUANDO EL TRABAJADOR HA -

PRODUCIDO LO NECESARIO PA~A SU SU~SISTENCIA Y LA DE - ' 

SU FAMILIA Y SlN EMBARGO CONTINUA SU JORNADA, O BIEN

GRACIAS A LA TECNICA ES EXPLOTADO MERCED A INTENSIFI

CAR SU PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO. A ESTE REMANENTE 

EN LA PRODUCCION (EL CUAL SE APROPIA EL CAPITALISTA)~; 

SE LE DENOMINA PLUSVALIA. ' \ 

•. l 



ALG~IO~ CüNl~MPORANEOS, ESTUO!OSCS DCL MARXISMO, HAN

ELABORADO fRABAJOS EN DONDE SOBRESALE EL CONFLICTO EM 
TRE LAS CLASES (EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS), ASI COMO

EL PAPEL DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES FRENTE A DI-

CtlO CONFLICTO, CONSIDERANDO QUE EN ULTIMA lNSTArlCIA -

SIRVEN ESTOS COMO CONCILIADORES DE INTERESES, AMORT!

.GUADORES QUE PROPUGN~N LA ESTABILIDAD SOC[AL, CONTRO

LADORES DEL SISTEMA, DISTIN~U!ENDO DOS ETAPAS EN L~ -

DETERM!NACJCN Y DlSTR!BUC!ON DEL INGRESO. PRIMERO, -

UN CONJUNTO COMPLEJO DE FUERZAS INDIVIDUALES, SOCIA-

LES, ECONOMICAS Y TECNOLOGICAS, DETERMIW\N LA PRODUC

TIVIDAD DE UN TR/\8AJADOR !NOlVlDUAL' cr:i;·}~:~o. :L rv
DER RELAlJVI DE EMPLEADORES y EMPlfAnas (~~AB~JADORES) 

DETERMINA LA PORC!DN DEL PRODUCTO TOTAL DEL TRABAJA-
!· 

DOR QUE SE LE PAGA EM FORMA DE SALARIOS'. 

EL PENSAMIENTO Of' MARX, NO CONClflE LA DISTR!BUC!ON DE 

LOS BENEFICIOS (PLUSVALIA) EN EL MARCO DEL SISTEMA C6 
PITALISTA DESBORDANDO SU ANALISIS HACIA LA CREACION -

DEL SISTEMA SOCIALISTA, srSTEMA QUE PERMITIRIA, SEGUN 

MARX, EL QUE LOS EXCEDENTES ECONOMICOS SE DISTRIBUYAN 

ENTRE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO Y NO SE ADUE~E~ DE -

ELLOS SOLO UNA CUl.~E M!tJORITARIA. 

EL PENSAMIENTO MARXISTA ACERCA DEL REPARTO DE LA Rl-

QUEZA SE ILUSTRA MEJOR CON LOS SIGUfENTES PARRAFOS -

QUE SERVIRAN TAMBIEN COMO COROLARIO A ESTE APARTADO. 

EL CONSUMO DE LA FUERZA DE TRABAJO, AL IGUAL QUE EL -

CONSUMO DE CUALQUIER OTRA MERCANCIA, SE OPERA AL MAR
GEN DEL MERCADO O DE LA ORBITA DE LA CIRCULACION. 

POR ESO, AHORA, HEMOS DE ABANDONAR ESTA RUIDOSA ESCE-
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NA, SITUADA EN LA SUPERFICIE Y A LA VISTA DE TODOS P~ 

RA TRA5LAOARN05, 51GU!ENDO LOS ºA~OS QE rsscccoR DE -

DINERO Y DCL ?OSElDOR DE LA FUERZA DE fRABAJO, AL TA

LLER OCULTO DE LA PRODUCCION EN CUYA PUERTA HAY UN -

CARTEL QUE DICE: "NO ADMITTANCE EXCEPT ON BUSINES5 11 .

AQUT, EN ESTE TALLER, VEREMOS NO SOLO COMO EL CAPITAL 

PRODUCE, SINO TAMBIEN COMO SE PRODUCE EL MISMO, EL C6 

PITAL. Y SE NOS REVELARA DEFINITIVAMENTE EL SECRETO

DE LA PRODUCCION DE PLUSVALIA. 

AL ABANDONAR U\ ORBITA DE LA C!RCULACION SIMPLE O Ctit:J. 

610 DE MERCANCIAS, A DONDE EL LIBRE CAMBISTA VULGARIS 

VA A BUSCAR LAS IDEAS, LOS CONCEPTOS Y LOS CR!STERIOS 

PARA ENJV!C[AD LA SOC!E~AD r'IC 1 f" 1\ r"! " ... 'I 1 ~· .-.. ~ ! .,.. ~ :• .., "; ; ."'~ .... ._~ -...,¡,¡¡,,.,._ l vi...t.. i1\M.UP..vv-

ASALARIADO, PARECE COMO SI CAMB!ASL ALGU LA FISONOMIA 

DE LOS .PERSONAJES DE NUESTRO DRAMA. EL ANTIGUO POSES. 

DOR DE DINERO ABRE LA MARCHA CONVERTIDO EN CAPITALIS

TA, Y TRAS EL VIENE EL POSEEDOR DE LA FUERZA DE TRABa~: 

JO, TRANSFORMANDO EN OBRERO su~·o; ~QUEL, PISANDO RE--' 

CIO Y SONRIENDO DESDE~OSO, TODO AJ~TREADO; ESTE, TIM! 

DO Y RECELOSO, DE MALA GANA, COMO QUIEN VA A VENDER -. 

SU PROPIA PELLEJA Y SABE LA SUERTE QUE LE AGUARDA: 

QUE SE LA CURTAN~. , 

EL CAPITAL. 

1, 
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1.2 .5. 

NEOLiBERALISMO ORTODOXO. 

AL LLEGAR A ESTE APARTADO, PUEDE OBSERVARSE QUE LA Yl 

SION GENERAL DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO

ENUNCIADAS CONSIDERAN A LA DISTRIBUCION DEL INGRESO,

BIEN SEA COMO UN OBJETIVO DESEABLE O SIMPLEMENTE EN -

FORMA LATERAL. LA TEORIA DC LA DISTRJBUCION DA CARDl 

NAL IMPORTANCIA A LA FORMA EN QUE SE REPARTE EL PRO-

DUCTO ENTRE LOS AGENTES ECONOMICOS Y ACEPTA CUAN REL[ 

VANTE ES LA ASIGNAC!ON A CADA CUAL FERO, EL REPARTO -

EQUITATIVO lfü es PREC!SA;;G~T[ su rurno DE ATENC!ON. 

AL CONSIDERAR EL CONSUMO C0\10 PIEZA FUNDAMENTAL DE SU 

ANALISIS, LA ESCUELA KEYNES!ANA SOSTIENE LA IMPORTAN

CIA DE LA DEMANDA Y SU NECESARIA EFECTIVIDAD Y PODER

DE COMPRA DADOS roR UN AUME~TO SUSTAf!ClAL DEL INGRESO 

Y SU REDISTRIBUCION. 

SIGUIENDO CON TODO LO ANTER!OR, VEREMOS AHORA UNA CO

RRIENTE DE PENSAMIENTO ECONDMICO QUE INSPIRADA EN LOS 

POSTULADOS Y DESARROLLO DE LA ESCUELA CLASICA, HOY -

POR HOY SE PERFILA COMO L/\ 'GU!A DE LAS POL!T!CAS DE -

ALGUNOS GOBIERNOS DE PAISES DESARROLLADOS Y EN EL PEOR 

DE LOS CASOS TAMBIEN DE LOS SUBDESARROLLADOS; ME RE-

FIERO AL LIBERALISMO ORTODO~O O NEOLIBERALISMO, CUYA

CONCEPCION EN LO QUE SE REFIERE ESPECIALMENTE A LA -

DISTRIBUCION DEL INGRESO, RESULTA DE SINGULAR ENTENDl 

MIENTO. NO ES POR DEMAS AGlEGAR QUE AL FRENTE DE F.S

TA ESCUELA SE ENCUENTRA EL [CONOMISTA NORTEAMERICANO

MILTON FRIEDMAN, DEL CUAL PUJEDE DECIRSE ES EL TEORICO 
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INICIADOR DE ESTE C0~RPO DE PENSAM!E~TO. 

ANTES DE INTRODUCIRNOS EN LA DESCRIPCION SUCINTA DE -

ESTA ESCUELA DE PENSAMIENTO, DE LA CUAL SE PRESTARA -

ESPECIAL ATENCION AL CRITERIO QUE MANTIENE RESPECTO A 

LA DISTRIBUCION, BASTE DECIR QUE EN EL PA!S SURAMERI

CANO DE CHILE, EL EXPERIMENTO NEOLIBERAL INICIALMENTE 

ALENTADO POR GOBIERNO Y EMPRESARIOS, HJl. SIDO DE RESUh 
TADOS DESASTROZOS. 

PUES BIEN, EL ANALISIS HISTORICO NEOL!BERAL ARGUMENTA 

QUE LAS SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL DESARROLLO HUMANO 
HAN RESVEL 1-:: EL PROBLFM/.\ r-t_!1'J'.}/i~':~fT.-~.:_ ::::: P;\C.:J\i(.lR. ·t --

DISTRIBUIR ATfNíllfND0 A TRES raR~~s BASICA~ DE ORGANl 

ZACION, ESTO ES: LA TRADICION, El MANDO Y EL MERCADO. 

LAS PRIMITIVAS SOCIEDADES ORGANIZADAS INCIPIENTEMENTE 

SE ENFRENTAN A UN DESARROLLO ECONOMICO DE SUBSISTENCIA 

CON EL CONSIGUIENTE PROBLEMA ACERCA DE LA DOTACION Y

ASIGNACION DE BIENES. ESTE ULTIMO SE RESUELVE GRA--

CIAS A LA TRADICION TRANSMITIDA DE PADRES A HIJOS DE

COMO PRODUCIR Y QUE PRODUCIR, DISTRIBUYENDO EL PRODUf 

TO SEGUN LA JERARQUIA ESTABLECIDA, ES DECIR, LO QUE -

CORRESPONDERIA AL JEFE, SACERDOTE, GUERRERO, BRUJO, -

ETC. 

CABE MENCIONAR, EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ESTA -

ESCUELA, QUE LA TRADICION SIGUE SIENDO LA RESPUÉSTA -

PARA GRANDES CONTINGENTES DE POBLACION MUNDIAL UBICA

DO EN LOS PAtSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO. 
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SEGUN FRIEDMAN, EL MANOO ES UTI Ll ZADO EN FORMA COERC~ 

TIVA POR LA MAXIMA AUT!tl<IDAD, 0C!JRR!E~Jf)') EST0 '.JESDE -

LA ANTIGUA SOCIEDAD ESCLAVISTA, HASTA LAS ACTUALES -

ECONOMIAS SOCIALISTAS, CENTRALMENTE DIRIGfDAS (REF!-

RIENDOSE CONCRETAMCNTE AL ESCLAV!SMO, FEUDALISMO Y SQ 

CIALISMO) LO QUE HA PERMITIDO El LOGRO DE OBRAS MAGN~ 

NIMAS TALES COMO LAS PIRAM!DES DE EGIPTO, LAS DE MEXl 

CO, O BIEN LO QUE LLAMA "EL DRAMAT 1 CO lNCREMf:NTO DE -

LA U.R.S.S. / A PARTJR DE LA REVOLUC!ON DE 1317. 

AHORA BIEN, PARA REFERIRNOS A LA TERCERA FORMA DE OR

GANIZACION, ES DECIR, El MERCADO SE DEUE RECALCAR EL

HECHO DE QiJt ES ESlA CAftGORU\ ESTRUCTUR,'l.L '-A QUE EL

LIBERALJSMO CONSIDERA DE MANERA PRIMORDIAi. Y ES DONDE 

CENTRA SU ANALISIS. 

EL MERCADO, CONSIDERANDO ESTE EN SU ACEPCION ECONOMl

CA ESTO ES, EL SISTEMA DE ORGANIZACION Ul LA ACílVl-

DAD ECONOMICA QUE IMPLICA LA EXISTENCIA DE UN GRAN NY 

MERO DE AGENTES ECONOMICOS (CONSUMIDORES Y PRODUCTO-

RES) QUE POSEEN PRIVADAMENTf. LOS MEDIOS DE PRODUCCION 

EN PROPORCIONES REL/\TIVAMENTE SIMILARES, DE TAL MANE

RA QUE NINGUNO POR SI MISMO, TIENE LA POSIBILIDAD DE

INFLUIR SIGrHF!CAíIVANENlE l::N t:L SISTEMA, ES POR Excg 

LENCIA LA SOLUCION ACTUAL AL PkOHLEMA ECONOMICO DE LA 

PRODUCCION Y DISTRIBUC!ON. 

LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL MERCADO LO DOTAN DE -
11VIRTUDES11 QUE LE PERMITEN DAR RESPUESTA AL QUE, COMO, 

CUANTO Y PARA QUIEN PRODUCIR. EL MERCADO REFLEJA LOS 

DESEOS DE LOS CONSUMIDORES QUE DEMANDAN QUE PRODUCTOS 

Y CUANTO DE ELLOS DESEAN QUE SE PRODUZCA, LO QUE A SU 
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VEZ TIENE SU CONTRAPARTE EN LOS PRODUCTORES PUES SE-

RAN LOS M,h,S EFICIENTE<; QillFNF<; ATENDERAN Y ABASTECE-

RAN AL MERCADü, l·!l::JOLV!í:C:füO [i d[Cií0 DE CC'~'IJ PP.Ofl'.!C\R, 

EN CUANTO A LA DISTR!BUC!ON DEL PRODUCTO, SE REALIZA

RA ATENDIENDO AL SISTEMA DE Pl<t:'Cl05, ES DECIR, EL "VQ 

·TO MONETARIO" DUltHRA LA RELAC!ON DE OFERTA Y DEMAN

DA Y EL ESTA~LECJMIENTO DE LOS CANALES DISTRIBUTIVOS. 

EFECTIVAMENTE, EL MERCADO INDICA A QUIEN SE DIRIJE EL 

PRODUCTO, QUIEN E~ LO SUflCIENTEMCNTE APTO PARA PROD~ 

CIRLO Y, EN QUE CANTIDADES. 

SIN EMBARGC, LA Vl~TU~ 30iiRESALIENTE DEL MECANISMO --

DEL MERCA8~ Y LA Q~f 0 ~RM!T~ SFNTAR 1_AS P~EMISAS DE -

,LA FILOSOFIA DEL LlGCRALISMO, ES PRECISAMENTE LA LI--

BERTAD INDIVIDUAL. DICHA LIBERTAD PERMITE QUE CADA -

QUIEN APORTE AL PROGRESO ECONOMICO, COOPERANDO VOLUN

TARIA Y RESPONSABLEMENTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO Y -

COMO AGENTE CONSUMIDOR. AL RESPECTO, FR!EOMAN DICE -

QUE LA FORMA SOCIAL QUE MAS SEMEJANZA TIENE CON EL -

SISTEMA DE MERCADO, EN SU FORMA PURA ES EL QUE EXIS-

TIO EN ALGUNOS PAISES DE EUROPA OCCIDENTAL DURANTE EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FINES DEL SIGLO XVII Y ?RI~ 

ClPIOS DEL XX, COINCIDIENDO CON LAS PRIMERAS FAS~S -

DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL, HOY EN DIA, CON DIFEReN

TES MODALIDADES, EL MERCADO ES LA FORMA PREDOMINANTE

DE ORGANIZACION ECONOMICA DE LOS PAISES NO SOCIALIS-

TAS. ENTONCES ENCONTRAMOS QUE EXISTE ANALOGIA ENTRE

LA FILOSOFIA LIBERALISTA Y EL SISTEMA CAPITALISTA. 

LA UNICA BARRERA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL, ES LA NE-
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CESAR!A INTERDEPENDENCIA CON LOS OTROS MIEMBROS DE LA 

SOCIEDAD, LO QUE MARCA EL LIMITE DE NO AFECTAR A OTROS 

CON NUESTRAS l\l(f(j1~ES LH;:::;~.!_":5, FAVORFCIENDO LA AC-

TUACION DEL MECAN! SMO DEL XERCflDO EL CUAL 1\SEGURA LA

CORRECTA PRODUCClON Y D!SlRIBUC!ON DE LOS SATISFACTO

RES MATERIALES. 

COMO PUEDE VERSE, ES El MERCADO QUIEN RIGE LA TOTALI

DAD DE LOS HECHOS ECONOMJCOS; RAZON DE SOBRA PARA NO

PERTURBAR SU FUNC!Ot~AMlENTO, SIENDO NECESARIO EL lMPg_ 

DIR CUALQUIER FORMA DE CONC~NTRACION DE PODER, SEA P~ 

BLICA O PRIVADA. 

EN EFECTO, CL L!~eont !~MO NO TOLERA Lü5 MONOPOLIOS, -

YA SEA~ ü[ PODER roLITICO, 0 B1FN, DE PODER ECONOMICO, 

PUES CONSTITUYEN UN FREtH) A LAS DECISIONES LIBRES Y -

COOPEr..ACION VOLUNT/\RIA DE LA SOCIEDAD. AS!, DE ESTA

FORMA EL PAPEL DEL GOBIERtHJ, DEBE SER EL PRESERVADOR - ·: .. 

DE LA LIBERTAD Y UN MEDIO PARA E.Jt:l<CERLA, !iUNQUE COMO 
1 

CIJJ\LQUIER CONCEMTRACION DE FODER REPRESENTA UNA AMENA-

ZA A LA LIBERTAD. 

' 
~L GOBIERNO, DEBE REGULAR LAS LEYES, DIRIMIR CONTRO--

VERSIAS Y SALVAGUARDAR EL URDEN, PERO SIEMPRE DE ACUER 

00 CON LA
0

DJNAMICA QIJE LA !'-ROPIEDAD PRIVADA Y LA COM-' 

PETENCIA IMPONGAN, ES DECII, DENTRO DE UN CSTRICTO --· 

RESPETO AL SISTEMA DE MERC~DO. 

ADEMAS DE LO ANTERIOR, LA fX!SiENCIA DEL GOBIERNO ES

PARA SUBSANAR AQUELLAS SI~U~CIONES EN LOS QUE EL MER-; 

CADO NO PUEDE REALIZAR SATDSFACRORIAMENTE SUS FUNCIO-, 

'NES, EN CUYO CASO ES DEBlDJl\ A CONDICIONES QUE VAN MAS 

'· 
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ALLA DEL SISTEMA DE MERCADO, COMO POR EJEMPLO: MONOPQ 

LlOS NATURALES, EXTERNAL!DADES Y LA INDIVISIBILIDAD -

DE ALGUNOS BIENES PUBLICOS. 

LAS RECOMENDAC!ONES D~ POLITJCA ECONOM!CA QUE FRIED-

MAN POSTULA, PUEDEN DIVIDIRSE EN DOS GRAtWES ENFOQUES, 

PRIMERO, COMO YA SE ANOTO ANTER!ORMENTE RESPECTO AL

PAPEL DEL GOBIERNO sEnALA QUE sus RESPONSABILIDADES -

ESENCIALES SON: FUNGIR COMO MEDIO PARA ESTABLECER LAS 

LEYES QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES; -

EL INTERPRETAR Y HACER RESPETAR DlCHAS LEYES; SERVIR

COMO CANAL PARA MOOI~ICARLAS DE ACUERDO A LA3 NECESI

DADES DE LA SOCIEDAD; EV!Tf•R LA CONCHHRAC! 1lN MOMOPO

LiCA¡ RESOLV~R PROBLEMAS DE "EFECTOS VECINALES"; PRO

VEER BIENES SOCIALMENTE NECESARIOS E INDIVISIBLES. -

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBEN DE CONTROLARSE LOS PR~ 

eros, LA f'KOlJUCC!üN, EL COM!:KC!ü INltRNACIONAL o CUA1. 

QUIER OTRA VARIABLE ECONOM!CA EN D()NDE EL MERCADO FUt:!_ ~· .. 

CIONA POR 51 MISMO. 

SEGUNDO, RECOMIENDA LA PROVISION DE UN MARCO MONETA--· 

RIO ESTABLE COM? APOYO A LA ECONOMIA LIBRE, EN EL CUAL 

EL INCREMENTO DE LA O~ERTA MONETA~!A SERIA ~ UNA TASA 

CONSTANTE; LA DISM!NUCION DEL DEFICI T PUBLICO DE TAL

MANERA QUE ESTE NO ACTUE COMO ESTABILIZADOR, SINO UNl' 

CAMENTE COMO PROVEEDOR DE LOS BIENES QUE EL GOBIERNO-' 

DEBE OTORGAR. LIBERALISMO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Y TIPOS DE CAMBIO FLOTANTES. 

CUANDO NOS REFERIMOS, AL INICIO DE ESTE A~ARTADO, REi 

PECTO DE LA FORMA E~ QUE ESTA CORRIENTE CONSIDERA LA~ 

DISTRIBUCION DEL INGRESO Y BIENESTAR SOCIAL, SE AFJR-

.. 1 

1, 
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MOQUE. SU Cüi;C[FClCii AL ~ESP~CTO ER.h. C>F. \IN <;{Ní,ULAR -

ENTENDIMIENTO, PUES BIEN, E~ EN L5(L Pu~T0 DDN8E SE -

ENCONTRARAN LAS MAYORES DISCREPANCIAS EN RELAC!üN A -

ESTA ESCUELA DE PENSAMIENTO. CON ESTO, NO SE QUIERE

NEGAR EL VALOR QUE PUEDAN TENER LOS POSTULADOS DE ES

TE CUERPO DOCTRINARIO PUES EX!SlEN ALGUNAS RECOMENDA

CIONES QUE BIEN VALORJAN PARA NUESTRO SISTEMA DE GO-

BIERNO, MAS SIN EMBARGO, A CONTINUACION SE EXPRESAN -

LOS PRINClPIOS CON LOS QUE EXISlEN CONTküVEkSIA. 

FRIEDMAN CONSIDERA QUE LA OISTRI8UCION DEL INGRESO SE 

EXPLICA AS!: A CADA QUIEN Ol ACUERDO A LO QUE EL Y 

LOS INSTRUM-NiU~ ~u¿ FQ;[C r~:c~=~t~. ~9~MA~, LA nt~ 

TRIBUCION DEL lNGRESO NO Utb~ Slk VISiA COMO U~ OBJE-

TIVO POR SI MISMA, SINO COMO LA CONSECUENCIA DE LA Ll 

BERTAD YA QUE, EL CAP!TALlSMO COMPETITIVO TIENDE A -

REDUCIR LAS DESIGUALDADES EN EL TIEMPO. 

LA CUESTION DISTRIBUTIVA VIENE DADA POR LA ASIGNA--

CION 11SEMIAUTOMATICA 11 DEL PRODUCTO, PUES AL UTILIZAR

EFICIENTEMENTf. LOS RECURSOS, EMPRESAS O INDIVIDUOS, -

SE AUTODISTRIBUYEN LO QUE LES CORRESPONDE. 

LA IMPOSICION PROGRESIVA Y EL GASTO PUBLICO, COMO ME

TODOS REDI STR 1 BUTl VOS, SON CONSIDERADOS "PERTURBADO-

RES" DEL MECANIZMO DE UNA ECONOMIA DE MERCADO Y SE -

AFIRMA QUE SU UTILIZACION HA PRODUCIDO EFECTOS CONTRb 

RIOS A LO QUE SE DESEABA. DE ACUERDO CON ESTO SE CON

SIDERA QUE EL INSTRUMENTO IDONEO PARA ELIMINAR LA PO

BREZA Y REDISTRIBUIR EL INGRESO SERIA LA CARIDAD PRI

VADA. 
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COMO PUEDE VERSE, ESTA CORRIENTE DE PENSAMIENTO ES LA 

CONTINUIDAD Y LA PEND!E!ITE ~POLOSETICA Q~E J~ST!FICA-

EL ORDEN SOCIAL CAPITALISTA, SOBRE TODO EN LOS PAISES 

DESARROLLADOS EN DONDE EL LIBRE FUNCIONAMIENTO DEL -

MERCADO RESULTA MAYORMENTE FACTlliLE QUE EN LOS SUBDE

SARROLLADOS PUES EN ELLOS LA INTERVENCJON DEL ESTADO

PUEDE DECIRSE ES NECESARIA. 

AHORA MAS QUE NUNCA ES IMPERIOSO UN ESTADO CONSOLIDA

DO, QUE DIRIJA SUS OBJETIVOS AL BENEFICIO DE INTERE-

SES NACIONALES Y PARTICULARMENTE HAClA AQUELLAS AREAS 

ESTRATEGICAS QUE DEBEN SALVAGUARDARSE COMO PATRIMONIO 

DE LA 50CIEf•AO, A~I rnMO A LAS QUE EL MECA~!SMO DEL -

MERCADO NO PODRIA OTORGAR UNA COBERTURA QUE ABARCARA-

A LA MAYORIA POSIBLE. TAL ES EL CASO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

PARA ESTA CORRIENTE LA SALUD PUBLICA, SANIDAD, ASIS-

TENCIA SOCIAL Y EN GENERAL TODO EL ESPECTRO QUE LA S~ 

GUR!DAD SOCIAL, PUDIERA ABARCAR Y MEDI~NTE LA CUAL ES 

POSIBLE AVANZAR EN LA RED!STRIBUCION DEL INGRESO ASl

COMO EN ABATIMIENTO DE LA POBREZA, ESTARIA A CARGO DE 

LA MANO BENEVOLENTE DE LA CARIDAD PRIVADA. 
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DESARROLLO DE NUEVAS TrORUS. 

A CONTJNUACION SE EXPQNORAN ALGUNAS TEORIAS CONTEMPO

RANEAS QUE SOBRE LA DISTRHlVCION DEL INGRESO SE HAN -

DESARROLLADO, CONSIDERANDO FACTORES SOCIALES Y POLITl 

COS; CABE MENCIONAR QUE ESJOS ESTUDIOS TIENEN COMO -

FUNDAMEllTO LAS TECN!CAS Y M':TODOLOGL~, DE ANALISJS ECQ 

NOMJCO, PERO DESTACA El iíECrlO DE QUE SE HA BUSCADO EN_ 

CONTRAR MODELOS CONCEPTUALES QUE SE ADAPTEN Y EXPLl-

QUEN LA ClRCUtlST/\MCIA DEL SjBDtSARROLl.ü, t:Nf'OCANDOSE

DE IJN_A MANERA {)!STINTA !)lJE >L,\S TEOR[AS TRADICIONALES

QUE SEGURAMENTE EXPLICAN MEJOR LA RfAl!DAD DE LOS PAi 

SES DONDE NAC!ERON Y QUE SE CIRCUNSCRIBEN AL AMBITO -

EXCLUSIVAMENTE ECONOMICO. 

l..'} .l. 

TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

ESTE ENFOQUE TI ENE POR UN! D~D Y OBJETO DE ANAL! SIS A

LOS INDIVlDUOS, SU PUNTO DE PARTIDA, RADICA EN CONSI- , 
DERAR LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE ESTE HA CURSADO, AS!. 

COMO LA CAPACITACION Y ADlESTRAMIE~TO ADQUIRIDOS PARA 
EL DESEMPEÑO DE ALGUNA LABOrt, COMO UNA INVERS!ON, ES

DECIR, AFIRMA QUE LA EDUCACJON ES UN FACTOR PRODUCTI

VO. 

TAL PUNTO DE VISTA EXPLICA ~UE LAS DIFERENCIALES EN -
EL INGRESO ESTARIAN EN FUNcgoN DE LOS AÑOS DE ESTUDIO 
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CURSADOS; LUEGO ENTONCES LA DEMANDA DE SERVICIOS EDU

CATIVOS RESPONDERlA A LOS COSTOS DIRECTOS E !NDIREC-

TOS DE EDUCACION, ASI COMO A LA PERSPECTIVA DEL INDI-

VIDUO DF JNrRFMFNTAR SU JNGRFSO M~~J&Nlf UN MAYO~ NU

MERO DE A~OS DE ESTUDIO. 

EL CAPITAL HUMANO ESTA ASOCIADO Al AUMENTO Y CALIDAD

DE LA ESCOLhRJDAD, PUES AL PERMITIR MEJORES NIVELES -

DE RENTA EXISTE LA TENDENCIA A REDISTRIBUIR DE UNA Ma 

NERA MAS IGUALITARIA EL INGRESO. ASIMISMO, OTROS FAf 

TORES RELACI0NADOS CON LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL JN

D!VIDUO Y QUE CONSTITUYEN DETERMINANTES IMPORTANTES -

DEL INGRESO SON U\ CAPACIDAD PERSONAL, LA O\UPACION -

DEL PADRE (DESDF EL PUNTO DE VISTA DE LA !NCL!NACJON-

y DESTREZA TRANSMl 1!1)0'.;;) Y t:L AlJIES IRAMIENTO EN EL TRA 

BAJO. ESTA TEORIA CONLLEVA ALGUNOS ASPECTOS QUE NO -

DEBEN PASARSE POR ALTO, COtrO ES EL HECHO DE CONSIDE-

RAR EL DESARROLLO TECNOLOGlCO COMO ESTABLE, SIENDO--~. 

QUE ESTE ES UN FACTOR DINAKICO PO~ NATURALEZA, LO QUE 
' SUGIERE AJUSTAR PtRIODICAMtNTE LOS RENGLONES lJE CAPA

CI TACION Y ADIESTRAMIENTO A LAS INOVACIONES TECNOLOG! 

CAS, ASI COMO TENER PRESENJE QUE A MAYOR DESARROLLO -

TECNOLOGICO EXISTE UN CONSlDERABLE DESPLAZAMIENTO DE

MANO DE OBRA ASOCIADO A UNA MAYOR CONCENTRACION DE -
LOS MEDIOS DE PRODUCCION, SITUACION QUE OBJETARIA UNA' 

REDISTRIOUC!ON A IKAVES üt: LA EDUCACíON. 

EXISTE TAMBIEN EL PROBLEMA DE CUANTIFICAR LAS TASAS -

DE RENDIMIENTO DE LA ESCOU·RIDAD DESDE EL PUNTO DE -

VISTA PRIVADO Y SOCIAL ASI COMO EL HECHO DE SEPARA~ ~ 

DICHAS TASAS DE RENDIMIENT~ AL INTERIOR DE LOS RENGLQ 

NES DEL P.I.B. 

"' 
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ESTA REFLECCION TEORICA QUE CONSIDERA LOS NIVELES f~-

COLARES EN REL l\C l O"l M. ! ~:!)! '.'! D'.1(1 cc.·10 :n; Fr .. ero;;; PRO--

DUCTIVO CAPITALIZABLE, RESULTA NOVEDOSO Y APORTA UN -

IMPORTANTE PUNTO DE vrsr,\ EN CUANTO AL PAPEL QUE EL -

SISTEMA EDUCATIVO DESEMPE~A COMO REDISTRIBUIDOR DEL -

INGRF. 50, Ar!CMAS CON TR [ BUYf A ENSANCH/\R EL CAM 1 NO EN -

LA BUSQUEDA DE UN MEJOR REPARTO AUNQUE, C!ERTAMENTE,

CONSTITUYE UN ENFOQUE PARCIAL DEL PROBLEMA. 

1.3 .2. 

TEORJAS DEL MERCADO DE TRACAJO. 

, 

A DIFERENCIA DEL ANTF.R!OI< t\PART.-\DO, ESTA TEORIA LLAM6_ 

DA DE LA SEGMENTACION DEL MERCADO LABORAL, CONSIDERA

COMO UNIDAD DE ANALISIS A LAS DIVERSAS CLASES QUE COM 

PONEN UNA SOCIEDAD Y SU POSICION RESPECTO Al MERCADO

LABORAL, AUNQUl IAMl:llEN JNVOLU.CRAN; El GRADO DE EDUCA-;'·· 

CION. su INTERES SE ENFOCA A LA tjesERVANC!A DE LA e~ 

PACIDAD DE MANIOBRA QUE LOS DINTINTOS GRUPOS SOCIA-

LES POSEEN, ATENDIENDO A SU GRADO.DE HABILIDAD Y DES-· 

TREZA FRENTE A LA DEMANDA DEL MER~ADO DE TRABAJO. 

DE ESTA M~NtRA, LOS DIVERSOS NIVELES SALARIALES ESTA

RIAN EN FUNC!ON DEL GRADO DE ESCO~ARIZACION, PERO MAS 

IMPORTANTE AUN SERIA LA "CATEGORIA SOCIAL" A LA 9UE -

PERTENECE. 

COLATERAL A ESTA TEORIA ES LA DE LOS "MODELOS INSTIT!d. 

CIONALES" QUE ES UNA EXTENCJON REFINADA DE LA ENUNCI& 

DA EN EL APARTADO ANTERIOR, EN LA QUE TAMBIEN SE IN-• 

CLUYE PARA El ANALlSIS, EL NIVEL Y CALIDAD ESCOLAR CQ 

1' 
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MO UN FACTOR CAPITALIZABLE, SOLO QUE EN DF.PENDtNClA A 

LAS OPORTUNIDADES DE EMPL[O DEL MERCADO DE TRABAJO. -

LA IDEA CENTRAL CONSISTE EN AFIRMAR QUE LA EDUCACION

ES UN INSTRUMENTO QUE AUXILIA Y PERMITE SELECCIONAR -

AL EMPLEADOR LOS RECURSOS HUMANOS IDONEOS. LA ESCOL& 

RIDAD, LA CAPACITAC!ON Y EL ADIESTRAMIENTO PODRIAN Ett 

CONTRAR COMO LIMJTANTES ASPECTOS TECNOLOGJCOS Y OTROS 

MERAMENTE SOCIOLOG!COS COMO LA EDAD, EL SEXO O LA RA

ZA, LO QUE INVALIDARIA tN CIERTA FORMA EL MECANISMO -

REDISTRIBUTIVO A TRAVES DE LA EDUCACION. 

EL PREMIO NOBEL DC ECONOMIA EN EL A~O DE 19G9, J. TI~ 

BERGEN, DESARROLLO UN INTER~SANTE ENFORQUE 3ASADO EN

UN MODELO ECONOMETRICO DE OfERTA Y DEMANDA, CUYAS 

ECUACIONES CONTIENEN LAS IG~ALDADES QUE RELACIONAN -

AROS DE ESTUDIO REQUERIDOS ~oR LOS EMPLEADORES Y EL -

GRADO DC ESCOLARIDAD DISPONIRl.F. ESTE MODELO CONSIDE 
,- .. ,. 

RA POR EL LADO DE LA OFERTA L'\ PROPORCION DE LA FUER-;·· 

ZA DE TRABAJO QUE POSEE ESHJDIOS WPER!ORES, POR EL -

LADO DE LA DEMANDA, EL DETERMINANTE ES EL DESARROLLO

TECNOLOGl CO INCORPORADO A Ul!A FUNClON DE PRODUCCION. 

MEDIANTE ESTE MODELO, TINBEIGEN LLEGA A LA CONCLUSION 

QUE EN PA~SES DESARROLLADOS (CASO ESPECIFICO HOLANDA

y E.U.A.), EL NIVEL DE GRAD~ADOS DESPUES DE LA SEGUN

DA GUERRA MUNDIAL, HA AUMENTADO EN PROPORClON MAYOR -

QUE SU DEMANDA, SITUACION Q1JE HA CONTRIBUIDO HA DISMl 

NUlR LA DESIGUALDAD DEL ING<ESO LABORAL; ADEMAS ASEVg 

RA TINBERGEN QUE INCREMENTANDO MODESTAMENTE LA EDUCA

CION EL NIVEL PROFE~lONALES, DlSMINUIRIA AUN MAS DI--• 

CHA DESIGUALDAD. 

'·' 



l.'l. 

SEGURIDAD SOCIAL COMO POSTULADO DE LA ECONOMIA PUBLI
CA. 

REITERANDO LO MENCIONADO EN EL APARTADO CORRESPONDIEtl 

TE A LA ESCUELA KEYNESIANA, TENEMOS QUE, PRECISAMENTE 

ES ESTA CORRIENTE ECONOM!CA LA QUE INFLUYE EN FORMA -

DECISIVA EN LA ECONOMIA PUBLICA, ENCONTRANDOSE AMBAS

ESTRECHAMENTE VINCULADAS. 

LA ECONOM!A PUBLICA PUEDE DEFINIRSE COMO LA RAMA DEL-

SOS (ECONOMICUS), POk MEDIO DEL GASTU E INGRESOS DEL

ESTADO~ DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DE LA RIQUE

ZA MEDIANTE LOS IMPUESTOS Y LAS TRANSFERENCIAS (IM--

PUESTOS NEGATIVOS), DE MANTENER LA ESTABILIDAD ECONO

MICA USANDO LAS POLITICAS PRESUPUESTAL Y DE DEUDA, DE~. 

LOS PROGRAMAS DE OBRAS PUl3L l CAS Y bE EMPRES'\S DEL ES-

TAD0 5• ' 

PODRA NOTARSE QUE ES DE GRAN INTERES EN NUESTRO TRAB& 

JO LA PRESENCIA DE LA ECONOMIA PUBLICA, QUIEN FUNDA-

MENTARA NUESTRA DISERTACIOH ACERCA DE LO IMPORTANTE -

QUE RESULTA LA !NTERVENCION DEL ESTADO EN LA DISTRIB~ 

CION DEL INGRESO, MEDIANTE POLITICAS DE PROMOCION AL

SECTOR SOCIAL Y EN FORMA ESPECIAL EL FOMENTO Y DESA-

RROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA CUAL, COMO SE DETA

LLARA MAS ADELANTE SE COMPONE NO SOLO DE SERVICIOS DE 

SALUD SINO INCLUSO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION. 

5 INTRODUCC!ON AL ESTUDI~ DE LA ECONOM!A PUBLICA, -
BENJAMIN RETHKIMAN K. U.N.A.M. P. 13. 



UNA CARACTER!ST!CA SOBRESALIENTE DE LA ECCNOM!A PUBL! 

CA CONVENIFNTF n~ SE~ALA~ es QUC ~u (AM~U Dt ACC!ON -

NO p,n;:;:,c;, CUcSTlu:..cs fllú\tKlERAS, PUES NO SE OCUPA DE 

DINERO, LIQUIDEZ O MERCADOS DE CAPITAL, SINO PRIMOR-

DIALMENTE DE CUESTIONES DE ASIGNACION DE RECURSOS, DE 

DISTRIBUCION DEL INGRESO, D[ EMPLEO PLENO DE ESTABIL! 

DAD DEL NIVEL DE PRECIOS Y CE DESARROLL06 . 

EN RELACION A LO ANTERIOR, LA ECONOMIA PUBLICA AL NO

TRATAR EN FOkMA DIRECTA CUESTIONES MONETARIA Y FINAN

CIERA PERMITE A LA CCONOMIA ENCONTRAR OTROS MECANIS-

MOS QUE DEN ACCESIBILIDAD A SUS CANALES DISTRIBUTIVOS 

ES DECIR, SUBSAl~A LAS üE.FlCíENCl/15 DEL MERC•DO t:N --

AQUELI AS APE.i\S :::•: ~'JC CL ::;;:::~01, rli.lVAUU Nü SATISFACE

LAS NECESIDADC~ DE LA SüCJtJAD, A íRAVES DE LA ELEC-

CION DE ALTERNATIVAS QUE BR:NDAN EL MAYOR BENEFICIO -

SOCIAL. 

ENTRE LOS ASPECTOS FUNDAMEN7ALES EN QUE LA ECONOMIA -
1 

PUBLICA DEBE OPERAR Y DONDE EL FUNCIONAMIENTO DEL ME~ 

_, 
'" 

CADO NO CUBRE LOS REQUERIMIENTOS M!NIMOS QUE SATISFA

GAN A LA SOCIEDAD ES, (SOBRE TODO EN PAISES SUBDESA-

RROLLADOS) SIN LUGAR A DUDAS, EN LOS RENGLONES DE ED~ 

CACION Y SEGURIDAD SOCIAL, PIEZAS FUNDAMENTALES EN LA 

LUCHA POR. UNA MEJOR D r S TR 1 BUC l ON DEL INGRESO Y DE LA- ' 

RIQUEZA, AS! COMO EN LA ELIMfNACIÓN DE LAS TENDENCIAS' 

A CONCENTRAR LOS BENEFICIOS EN UNA MINORIA. 

NO DEBE PASARSE POR ALTO EL HECHO DE QUE LA ECONOMIA

PUBLICA CONTEMPLA COMO OBJETIVO PROPIO Y EN FORMA PAB_; 

TICULAR DE SUS OTRO~ OBJETIVOS, EL LOGRO DE LA EQUI-~ 

OP , C IT • P • l 5 .. , 

'· 
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DAD EN LA DlST~i6ULlUN DEL INGRESO. LA SEMANT!CA DE

FINE CON CIERTA PRtCISION LA PALABRA EQUIDAD, PERO LA 

CONFUSION O BRUMOS!DAD APARECE CllANOI) SE TR;;;.; i)E LA

CIENCIA ECONüMICA, SIN EMDAiGO Y PARA USAR UN SUBTER

FUGIO, SE PUEDE ASEGURAR LO QUE NO ES EQUIDAD: QUE EL 

RICO LO SEA MAS Y QUE EL PO~~E SEA MAS MISERABLE. EN 

TERMINOS ECONOMIC05, EQUIDAD SIGNlFlCA QUE LA DISPER

SION DE LA DISTRIBUCJON DEL INGRESO DEBERA SER REDUC! 

DA, DE LO QUE SERIA SI LOS lNGRE~OS FUtRAN DETERMINA

DOS SOLAMENTt POR LOS CUADRCS DE LA PROPIEDAD DE LOS

RECURSOS Y DEL PRECIO RELATIVO DE LOS MISMOS 7 . 

EN u1;,; [C(,;,u1~!A COMO LA MEX1CANA, DONDC GOG .ERNO y E'.i 

PRESARiOS SUN LOS RESPONSA5u~S DE LA AS!GNACION DE -

LOS RECURSOS, LA DISTR!BLJC!(N DEL JNGRESO ATIENDE A -

DIVERSOS FACTORES, TALE:J COH1: 

··' 
LA POLITICA DE EMPLEO Y LA CAPACIDAD DEL SISTEMA;·· 

7 

PRODUCTIVO PARA lJRINDJ\R_O. 

LA FORMA EN QUE SE D!Rf;E LA POLITICA FISCAL, 

INSTRUMENTO QUE SE CONSlDERA,IDONEO PARA INFLUIR 

EN LA ESTRUCTURA Df ~T~l~UTIVA DEL ING~ESO. 

EL GRADO DE DESARROLLO OE LA.ORGANIZACION DEL 

MERCADO; ENTENDIENDOSE C::STO EN SU FORMA MAS AM-

PLIA, POR EJEMPLO: LA mFORMACION EN EL MERCADO

OE TRABAJO DE MEJORES cPORTUNIDADES REPERCUTE EN 

EL NIVEL DE INGRESO; LA ADQUISICION DE INSUMOS -

EN GRANDES VOLUMENES Y MENORES COSTOS INFLUYE EN 

OP , C 1 T. P, 2 3 
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EL NIVEL DE PRECIOS. 

LAS LEYES DE LA HERENCIA, ES DECIR, LA FORMA EN

QUE LA ACUMULAC!ON DE CAPITAL SE TRANSMITE DE -

UNA GENERACION A OTRA Y LA REGULACION LEGAL QUE

EL ESTADO MANTIENE AL RESPFCTO. 

LA CAPILARIDAD SOCIAL, QUE PERMITE INGRESOS MAS

ALTOS A TRAVE7 DEL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD,

PROFESION Y OFICIO. 

LA AMPLITUD DE OPORTUNIDADES EDUCA Ti VAS, QUE FA

VORECrn l.A ES TRUCTUR.l\C l ON DE CVl\DROS TFCN 1 COS Mf 

JOR REMUNERADOS. 

LA SEGURIDAD SOCIAL QUE PROTEGE AL INDIVIDUO Y -

SU FAMILIA DE LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA

SALUD Y LE PERMITE CONTAR CON UN TN~RESO ECONOMl 

CO UNA VEZ CUMPLIDA SU PARTICIPACION EN EL CICLO 

PRODUCTIVO. 

ACERCA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTA ENCUADRA PERFECT6 

MENTE NO SOLO COMO OBJETIVO DE LA ECONOMIA PUBLICA, -

SINO TAMBIEN, COMO JN$TRUHENTO REOISTRIBUIDOR DEL IN

GRESO, YA QUE PERMITE l/\ SATISfACCIOM DE NECESIDADES

COLECTIVAS A DIFERENTES ESTRAfOS POBLACIONALES, SIEN

DO MAYORMENTE BENEFICIADOS AQUELLOS DE BAJOS INGRESOS. 

LA SEGURIDAD SOCIAL NOS MUESTRA ENTONCES VARIAS FACE

TAS, PUES CONSTITUYE UN ASPECTO RELEVANTE DE LA ECONQ 

MIA PUBLICA, A LA VEZ QUE SE PRESENTA COMO UN INSTRU-~ 

MENTO REDISTRIBU!DOR DEL INGRESO, SIRVIENDO ADEMAS DE 
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MEDIDA OBJETIVA QUE PERMITE CONOCER HACIA DONDE Y EN

QUE CUANTIASE DISTRIBUYE El INGRESO, DEJANDO ATRAS

LA SUBJETIVIDAD QUE SUGIERE EVALUAR LOS BENEFICIOS Ms 

DIANTE EL PRINCIPIO DEL BIENESTAR. 

QUEREMOS DESTACAR EL RECONOCIMIENTO DE OTROS INSTRU-

MENTOS FUNCIONALES QUE COADYUVAN A DISM[NUIR LA INI-

QUIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, A SU VEZ QUE -

BUSCAN SOLUCIONAR OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS (INFlb 

CION, DESEMPLEO, JMPERfECCIONES DEL MERCADO, ETC.), -

PUDIENDO CITAR POR fJMPLO: LA POl.!T!CA !MPOSITIVA, LA 

DE SALARIOS MINIMOS, LOS PRECIOS DE GARANTIA LOS CON

TROLES DE precios A LOS ARTlCULOS BASICOS; SIN EMBAR

GO, NOS ENFOCAREMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, ABSTRAYEN

DOLA DEL CONJUNTO DE POLlTICAS E INSTRUMENTOS QUE --

BRINDA LA ECONOMIA PUBLICA Y DE ESTA FORMA HACER SO-

BRESALIR DE QUE MANERA LA SEGURIDAD SOCIAL SE CONVIE! 

TE EN UN ELEMENTO CLAVE EN LA BUSQUEDA DE UNA MEJOR -

REDISTRIBUCION. 
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1.4. l. 

SEGURIDAD SOCIAL. 

l .'t.l .1. 

ORIGENES. 

CORRESPONDE A LA ALEMANIA DEL ULTIMO DECENIO DEL 51·

GLO PASADO SENTAR LAS BASES LEGALES Y PRACTICAS EN M~ 

TERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, AL PRESENTARSE LAS CONDl-

CIONES ECONOMICAS QUE FAVORECIERON LA CREACJON DE UN

SISTEMA QUE PROTEGIERAN Al ELEMENTO PRIMORDIAL DE LA

PRODUCCION: EL SER HUMANO. 

LA PUJANTE IND~STRI~Lr:ACiGf4 ü[ L5~ PAIS, ASI COMO LA 

FIRME CONSOLIDACION DE UN ESTADO CAPITALISTA CONTRAS

TABA CON LAS DIFICILE5 CONDICIONES EN LAS QUE SE EN-

CONTRABA LA CLASE OBRERA ALEMANA, QUE AMENAZABA DES-

BORDAR LOS LIMITES DEL PROPIO ESTADO MEDIANTE IMPOR-

TANTES MOVIMIENTOS OBREROS QUE APUNT/\í3AN HACIA El SO

CIALISMO. 

DE AQUI QUE, LA ESENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRESg 

PONE AL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURAS ECONOMICAS DEL -

CAPITALISMO Y SU SOPORTE ECONOM!CO SE BASA EN LAS --

APORTACIONES DE LAS PARTES SUSTANTIVAS QUE INTERVIE-

NEN EN EL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA, ES DECIR, -

OBREROS Y EMPRESARIOS. 

EN MEXICO, LA SEGURIDAD SOCIAL SE IMPLANTA COMO UNA -

NECESIDAD DE RESPONDER A LA MODERNIZACION DEL ESTADO-
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RO DE 1943, LA FECHA EN QUE SE PUBLICA EN EL DIARIO -

OFICIAL LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

LAS MODIFICACIONES, ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL DESDE SU PROMULGACION HASTA LA FEHCA -

HAN SIDO ABUNDANTES, BUSCANDO SIEMPRE CORREGIR YAC-

TUALIZAR SU ACTU1\CION Y COBERTURA, POR LO QUE RESULTA 

ALENTADOR PENSAR EN LO SUCEPTIBLE QUE DICHA LEY ES A

LOS CAMBIOS Y ADECUACIONES QUE LA DINAMICA IMPONE, 
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1.4.1.2. 

· ECONOMIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 

LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCE SUS EFECTOS SOBRE LA ECON~ 

MIA POR MEDIO DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS Df. SUS -

INSTITUCIONES, AS! COMO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

A SUS ASEGURADOS Y DERECHO-HABIENTES. 

EN TERMINOS GLOBABLES PUEDE DECIRSE QUC L03 JNGRESOS

DE LA SC~U~l~A0 SvCIAL tJERCEN SUS ~F~CTOS SOBRE LA -

ECONOMIA A -~AVES OLL SISTEMA DE PRECIOS. AS!, EL N! 

VEL DE PRECIOS SE INCREMENTA EN 1.A MEDIDA EN QUE LOS

PATRONES CARGAN LAS CUOTAS A LOS COSTOS Dt SUS MERCA!:!_ 

CIAS Y A SU VEZ, ESTA ELEVACION DE LOS COSTOS PUEDE -

INCIDIR NEGATIVAMENTE SOBRE LA PROPIA EMPRESA, AL EN

FRENTARSE A UNA POSIBLE CONTRACCION DE SU MERCADO, T~ 

NIENDO QUE REDUCIR SUS PLANES DE EXPANSION Y DE INVER 

SION. OBVIAMENTE ESTO DEPENDE DE LA MAGNITUD DE LA -

PROPIA EMPRESA, DE SU CAPACIDAD PARA RESISTIR ENTRE -

ESTE Y OTROS IMPUESTOS. POR ELLO AL ESTADLCCERSE -

LAS CUOTAS O AL MODIFICARLAS, DEBE TENERSE EN CUENTA

SUS EFECTOS, NO OLVIDANDO QUE ESTE NO ES EL UNICO COi 

TO QUE AFECTA A LA EMPRESA~ SOBRE ELLAS INCIDEN OTROS 
GRAVAMENES FISCALES COMO POR EJEMPLO EL IMPUESTO SO-

BRE UTILIDADES EXCESIVAS O EL PAGO AL INFONAVIT; EL -

PLANIFICADOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEBE TENER MUY EN 
CUENTA QUE NO ES EL SUYO EL UNICO GASTO EMPRESARIAL.

EL CONJUNTO DE IMPUESTOS, ADEMAS PUEDE LOGRAR LO QUE
LA SEGURIDAD SOCIAL POR Si MISMA NO PODRIA: ALENTAR -
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LA INFLACION Y TRABAR l0S PLA~ES DE !NVERS!ON, LO QUE 

DA UNA IDEA DE LA NECESARIA COORDINACION ANTE LAS IN! 

TITUCIONES PUBLICAS IMPLICADAS EN EL ASUNTO. 

DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, CONVIENE DIFERENCIAR ENTRE 

LAS PARTES CONSTITUTIV~S DE LA CUOTA, LO QUE EVIDENCIA 

QUE TANTO EL SECTOR LABORAL ASIMILA EL DESCUENTO DIS

MINUYENDO SU CONSUMO ACTUAL, LA CUOTA PATRONAL SE RE

CUPERA AL CARGARLA EN LOS COSTOS. 

SE PUEDE PENSAR QUE EX 1 STEM [1QS í'MUES Q'JE PAGAN LA -

SEGURIDAD SúCIAL: tl ASEGURADO COTI7ANT~ Y FL CO~SUM! 

DOR, AMBOS A SU VEZ, LO HACFN l'-J1FMt.S E'! SU C-\U8.l\D 8C 

CONTRIBUYENTES. LA CUOTA PATRONAL RECUPERADA VIA PR~ 

ClOS Y LA APORTADA POR EL ESTADO, SE ODT!ENEN DE LA -

COLECTIVIDAD, FUNCIONANDO EN CONSECUENCIA COMO UN su~ 

SIDIO A LA EMPRESA PRIVADA, QUE SE AHORRA LOS ELEVA-

DOS COSTOS DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES: MEDl 

CAS Y EN ESPECIE, ES DECIR, MEDICINA GENERAL OBSTETR! 

CA Y QUIRURGICA, AS! COMO INDEMNIZACIONES Y PENSIONES. 

POR OTRA PARTE, SI BIEN EL OBRERO DISMINUYE SU CONSU

MO ACTUAL Y TIENE LA ESPECTATIVA DE RECUPERAR SU !N-

GRESO, YA SEA AL HACER USO DE LAS PRESTACIONES EN ES

PECIE O MEDICAS, TAL NO ES EL CASO DEL CONSUMIDOR, -

QUE VE DISMINUIDO SU C:ONSUMO, VIA IMPUESTOS EN FOP.MA

GENERAL Y PERMANENTE CONSIDERANDO ADEMAS EL ALZA EN -

EL NIVEL DE PRECIOS, 

SI POR UN LADO LA SEGURIDAD SOClAL ACTUA EN LA FORMA

DESCRITA A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS, POR OTRO L!l 

DO SUS EGRESOS PRODUCEN EFECTOS MULTIPLICADORES EN LA 

ECONOMIA, LOS CUALES SON SUJETOS DE PLANIFICACION. 
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DE LA SEGU~IDAD SOCIAL, tSTOS CONSl lTUYí:N UN lMPORlA~ 

TE RENGLON DE PODER ADQUISITIVO QUE SE HA VENIDO A Sh!_ 

MAR A LA DEMANDA EJERCIDA POR LOS SECTORES TRADICION~ 

LES, ES DECIR, INDUSTRIA, SERVICIOS Y AGRICULTURA. 

TAMBIEN Y ADEMAS EN FORMA CONCENTRADA L.AS COMPRAS DE

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCEN UN 

EFECTO MULTIPLICADOR QUE IMPACTA FUNDAMENTALMENTE A -

LA INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA, AS! COMO A LOS PR~ 

VEEDORES DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURG!CO, DE LABORA 

TORIO, ARTICULOS DE OFICINA Y DE MANTENIMIENTO Y CON

SERVACION (INUUSIRiAUc~). t:i !Mi'UKll-\i'ilí: tL itl~t:K í'o<.s 

SENTE QUE GRAN PARTE DEL EQUIPO MEDICO, A5J COMO ALG!t_ 

NOS INSUMOS QUIMICO rARMACEUTICOS SON DE; PROCEDENC!A

EXTRANJERA LO QUE INCIDE TAMBIEN Et• LA BALANZA COMER

CIAL. 

¡ 

LUGAR APARTE MERECE EL SECTOR CONS~RUCC!ON, TODA VEZ-

QUE CONSTITUYE UNO DE LOS RENGLONES FUERTES EN LA ERQ 

GACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, EL -

CUAL TIENE INDUDABLES EFECTOS MULT!PLICAOORES, TANTO

DE EMPLEO Y SALARIOS, COMO DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE 

DEMANDA DERIVADA. 

UN FACTOR DE INDUDABLE INFLUENCIA EN EL SISTEl~A ECONQ. 

MICO ES EL MANEJO FINANCIERO DE LAS RESERVAS ACTUARI6 

LES, LAS CUALES SE CANALIZAN AL MERCADO BURSATIL, ES

TIMULANDO EL AHORRO INTERNO, LA INVERSION O BIEN EL -

FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL. 

SIN EMBARGO, LOS EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE 

1. 

• .< ... 
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LA ECUNOMIA NO SE AG~TAN EN SUS INGRESOS Y EGRESOS; -

LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA PODLACION ASEGURADA (E~ 

PLEADO Y OBRERO), TIENE FUERTES EFECTOS EN LA PRODUC

TIVIDAD, YA QUE EL MANTENIMIENTO DEL FACTOR TRABAJO -

EN CONDICIONES OPTIMAS, ES UNA DE LAS FINALIDADES DE

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

DESDE EL PUl~lO DE VISTA DEMOGRAFICO, ES DECIR, COMO -

INTERVENTORA ENTRE SOC! EDAD Y SALUD, LOS EFECTOS HAN

S IDO TAMBIEN ENORMES Y AUNQUE RESULTA DIFICIL CUANTI

FICARLOS, EL COMBATE DE LAS ENFERMEDADES GENERALES, -

EL INCREMENTO DE L/\ CSPLRNUJ\ OC VIDA Y [L ABAT!.'-l!E_t! 

TO DE LA MOl(TALIDAD SON PREMISAS QUE HAN Mi,;<CADO UN -

CAMBIO EN LA VIDA ECOMOMICP. DEL PAIS. 

EN FORMA SIMILAR, EN COMBINACION CON LOS SERVICIOS Gf 
NERALES DE SANlílAD PURL!CA (AGUA POTABLE, ALCANTARI-

LLADO, CAMPAnAs DE VACUNACllON, ETC.) LA SEGURIDAD SO

CIAL ES TAMBIEN EN BUENA f'ARrE RESPONSABLE DE LA NUE

VA COMPOSICION DE LA POBLAtlON ECONOMICAMENTE ACTIVA

DE LA POBLACION MEXICANA, l"l.IES HA HECHO VIRAR LA PIR[l_ 

MIDE DE EDADES, PERMITIENDa UBICAR AL GRUESO DE LA PQ 

BLACION EN LOS SEGMEN~OS DE PER~ONAS JOVENES Y EN 

EDAD PRODUCTIVA. 

VISTA DESDE OTRO ANGULO, LA ?IRAMIDE DE EDADES COMO -

ASPECTO DEMOGRAFICO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, DETERMl 

NA LOS ESPECTROS DE ATENClilll CURATIVA PARA LOS CASOS

DE ENFERMEDAD G~NERAL Y SERVICIOS DE MATERNIDAD, RU-

BROS A LOS QUE SE DERIVAN F~ERTES CANTIDADES DE RECU~ 

sos. 
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AHORA BIEN, AVIZORANDO EL FUTURO. l.A TFNDFNCIA OF AM

PLIOS GRUPO~; r~~·JT~.f~., R~~rRf:~,[~~T~'\¡\,t., :,.'U PRCG~~t:M;\ FINAN-

CIERO PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PUES 

LAS PENSIONES DE VEJEZ COMPETIRAN COMO CONSUMIDORAS -

DE RECURSOS CUN LOS OTROS RUBROS DE GASTO. 

SE HABLA DE QVE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EJERCEN UN EFECTO REDISTRlBU!DOR EN EL INGRESO, CONSl 

DERADO NORMALMENTE POSITIVO; EL ASUNTO, SIN EMBARGO -

NO ES DEL TODO CLARO; POR PRINCIPIO HABRIA QUE DISTI~ 

GUIR ENTRE REDISTRIBUCJGt¡ HORIZONTAL Y VERTICAL. 

MISMO NIVEL DE INGRESOS Y CJT!ZAC!OMES NO TODOS DEMA!i 

DAN AL MISMO TIEMPO U\ TOTAUDAD DE LOS SERVICIOS; -

RESPECTO A LA REDISTRIBUCI01J VERTICAL, EXISTEN DUDAS, 

YA QUE NORMALMENTE EL PORCE~TAJE DE PARTICIPAClON EN

F.L MONTO, Al3SOLUTO DE COT!Zi\CIONES [S MAYOR PARA LOS

SALAR!OS BAJOS QUE PARA LOS ELEVADOS, SIN QUE EXISTA

LA CERTEZA Df QUE EL USO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIQ 

NES, SEA MAS INTENSA. 

AL RESPECTO INTERVIF.NtN FACIORES DIVERSOS DENTRO DE -

LOS CUALES LOS SOCIOCULTURALES SON DE GRAN IMPORTAN-

CIA. 

AL PARECER, CONFORME A CIERaA ENCUESTA, LOS SECTORES

DE INGRESOS MAS ALTOS HACEN POCO USO DE LA SEGUR!DAD

SOCIAL, EXCEPTO PARA ENFERMEDADES DE TRATAMIENTO ESPs 

ClALMENTE CAROS, EN TANTO QUE LOS ESTRATOS DE !NGRE--
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SOS MAS BAJOS NO ACvUEN A ELLA; PREFIEREN POR EJEMPLíl 

LAS COMADRONAS, CURANDERAS, ETC., BAS!CAMENTE LOS ES

TRATOS SALARIALES INTERMEDIOS SON LOS USUARIOS POR E! 

CELENCIA. 

CONJUNTAMENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEBEN CONSIDERAR

SE LOS EFECTOS PROVOCADOS POR LAS EXTERNALIDADES, SO

BRE ELLA MISMA; EFECTOS VECINALES COMO EL SECTOR MED! 

CO PRIVADO, LA CONTAMINACION O SENCILLAMENTE LA !NFL~ 

ClON Y EL CRECIMIENTO POOLACIONAL. 

AL EFECTO CONVIENE PRECISAR QUE SI CL NUMERO UE ASEGY 

MlEriTO íiC LA POBLAC!ON, SINO TAMtllEN EN FUNCION DEL -

MONTO Y TIPO DE INVERSION, ASPECTOS RELACIONADOS A SU 

VEZ CON LA FUNCION PRODUCCION EMPRESARIAL, QUE ADECUA 

RA LA TECNICA Y EL FACTOR TRAAA00. EL TIPO DE EMPRE- ... 
SA DETERMINA A SU VEZ, LA l.NCIDENCIA EN LOS RIESGOS - ;" 

DE TRABAJO. 

LOS SALARIOS POR SU PARTE, SON DETERMINANTES PARA LA

ESTRUCTURA FINANCIERA INSTIIUCIONAL, ASJ COMO PARA -

"CLASIFICAR EL TJPO DE ASEGUº.f>DO", C::; CC:CIR, EL PER-

FIL DEL T~ABAJADOR DE CADA INDUSTRIA, ATENDIENDO AL -

GRADO DE RIESGO INHERENTE 1-.l 1 IPO DE ACTIVIDAD DESEM

PEÑADA. 

ES OBVIO QUE AQUI SOLO SE H~N TRATADO LOS ASPECTOS SQ 

BRESALIENTES ENTRE SEGURIDAD SOCIAL Y ECONOMIA SIN -

PRETENDER PROFUNDIZAR MAS. POR EJEMPLO PODRIA ELABO-· 

RARSE UN ANALISIS MAS DETALLADO ACERCA DE LOS EFECTOS' 

.,¡ 
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DE LA REGIONALIZACIO'I ECONOMICA SOBRE LOS SERVICIOS -

INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL, AS! COMO SUS IM

PLICACIONES RESPECTO AL GRADO DE CONCENTRACION GEOGR~ 

FICA DE LOS MISMOS. 

OTRO PUNTO IMPORTANTE SERIA LA CONTRAPOS!CION CAMPO-

CIUDAD, QUE ELEVA EN EL MEDIO RURAL DEBIDO A U\ DIS-

PERSION DE LA POBLACJON, FRENTE AL CONGE5TIONAMIENTO

DE LOS SERVICIOS EN LOS GRANDES CENTROS ~RBANOS. 

OTRO PUNTO QUE SERIA MUY CONVENIENTE ESHJD!t.R, Y QUE

EN CIERTA FORMA $E RELAClON1\ CüN tl PRESENTE TRABA,JO, 

ES EL DE ESíABLECER LOS EFECTOS OUE SOílRF LA C~LIDAD

DE LOS SERVICIOS EJERCE EL CARACTER OLIGOPOLICO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL Y EN UN NIVEL NO MENOS ECONOMICO E -

JMPORTANTE, LOS EFECTOS QUE SOBRE ESOS SERVICIOS GENf 

RA LA CONCENTRACION OC RCCU~SOS AUMIN!STRADUS POR EL

APARATO ESTATAL, MEDIANTE ORGANISMOS PARA~STATALES EN 

DEPENDENCIA DIRECTA DE EL, POR MEDIO DE LAS CUALES SE 

TOMAN DESCIC!ONES QUE SI BIEN AFECTAN A LOS COTIZAN-

TES QUE SON LA BASE FINANCIERA DE ESTAS INSTITUC!ONE~ 

NO SE INSTRUMENTAN MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE CON-

SULTA POR MEDIO DEL CUAL ~E INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS 

Y PETICIONES QUE llAGAN MAS DEMOCRATICO EL SERVl CIO -

MAS ACCESIBLE, MAS EFICIENTE. 

TAL VEZ LO QUE SE REQUIERE ES AMPLIAR EL UNIVERSO DE

LA SEGURIDAD SOCIAL, CON TODAS LAS IMPLICACIONES QUE

ESTO OCASIONE, E INSTRUMENTAR UN NUEVO MODELO DE SA-

LUD QUE DE ACCESO A TODA LA POBLACION MEXICANA Y QUE

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

EXISTENTES, INCLUYENDO LOS PRIVADOS. 

--4 



51 

1.4.1.2 .l. 

LA INFLUENCIA DEL INGRESO Y PRECIOS EN LA DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD. 

LA EXPOSIC!ON ACERCA DE LA INFLUENCIA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA ECONOMIA, LA CUAL SE HA PRESENTADO A UN
Nl VEL MACROECONOMICO, QUEDA COMPLEMENTADO AL OBSERVAR 

UN ASPECTO EXTERNO PERO RELACIONADO A LA SEGURIDAD SQ 

CIAL VISTO UE~OE UN EN~OQUE MICROECONOM!CO, ESTO ES -
LA INFLUENCIA QUE INGRtSO Y PRECIOS MANTIENEN EN TOR
NO A LOS SCí~V I C I OS DE SALUD PR 1 V/\DOS. 

LA MANERA EN QUE LA POBLACION CONJUNTAMENTE ACTUA EN

SU DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS, TIENE RE-
PERCUSIONES EN LOS COSTOS QUE LA MEDICINA !NSITUCIO-

NAL TIENE QUE AFRONTAR. 

INGRESO Y DEMANDA DE SERVICIOS PARA PRES~RVAr.ION DE -

LA VIDA. 

LA INFLUENCIA DEL INGRESO SOBRE LA DEMANDA DE SERVI-
CIOS MEDICOS PARA TRATAR ENFERMEDADES GRAVES SE SITUA 
DENTRO DE UN ESPECTRO QUE VA DE ARRIBA A ABAJO. DECl 
MO$ QUE ES ALTA LA INFLUENCIA DEL INGRESO, CUANDO UN
AUMENTO AGREGADO EN EL INGRESO CONDUCE A UN AUMENTO -

MAS QUE PROPORCIONAL EN LA DEMANDA DE ESTOS SERVICIOS. 

EN FORMA INVERSA, SI SOLO 5E REGISTRA UN LIGERO AUME~ 
TO EN LA DEMANDA CON UN INtREMENTO EN EL INGRESO, ES
BAJA LA INFLUENCIA DEL INGRESO. USANDO UNA GRAFICA -
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CUYO EJE VERTlrAt Ml'..'.'\ !:L ni~í'.[50 (r), y CUYO EJE HO
RIZOMT,\L l·:fD/, u\ C/\NTfüAi) DE rSTOS SERVICIOS SOLICIT[i 
DOS (Q), LA CURVA DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD 
PARA SOSTEN DE LA VIDA PROBABLEMENTE APARECERIA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

FIGURA I. DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD PARA PR~ 
SERVAC!ON DE LA VIDA EN FUNCION DEL !~ 

GRESO . 

. AL TO 

BAJO Q 
... i 

LA CURVA DE LA DEMANDA DD RfFLEJA UNA INFLUENCIA REL~ 
TIVAMENTE PEQUEÑA DEL INGRESO EN LA DEMANDA DE SERVI
CIOS PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS Y ENFERMEDA-

DES GRAVES. EN OTRAS PALAa~AS, EL NIVEL DE INGRESO -

PUEDE NO REPRESENTAR UN PAPf.L PRINCIPAL f'N LA DEMANDA 
DE TALES SERVICIOS, EXCEPTO EN EL SENTIDO DE QUE A UN 
MAYOR INGRESO PUEDE CORRESPONDER UN MAYOR ACCESO A -- . 
LAS INSTITUCIONES Y AL PERSONAL QUE PRODUCE LOS SERVl 
CiOS RELATIVOS. SIN EMBARc;.Q, DEBE OBSERVARSE QUE LOS 

ATAQUES CARDIACOS, LOS ACCaDENTES AUTOMOVILISiICOS, -
LOS INFARTOS Y LAS APENDICJTIS CASI CON LA MISMA FRE~ 
CUENCIA ATACAN A RICOS Y A POBRES. ADEMAS EN TEORIA

EL SISTEMA POR EL QUE SE Pl;ESTA LA ATENCION MEDICA R~ 

'.'• 
' 
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RAMENTE CIERRA SUS PUERTAS A LAS PERSONAS QUE NECESI

TAN LOS SERV!Clu~, Au~~uc NC CUC~T~~ CON EL !N~RFSO -

PARA PAGARLOS. LA GENTE &~~ PRQBLLMAS MLD!lU~ üE --

EMERGENCIA O EN LOS QUE LA VIDA SE VE AMENAZADA PUEDE 

INGRESAR EN EL SlSTEMA DE ATENC!ON MEDICA EN UNA u -

OTRA FORMA, SIN QUE PRIMERO SE TOMEN EN CUENTA LOS R~ 

CRUSOS PARA PAGAR. ELLOS TIENEN LA NECESlDAD VITAL E 

INMEDIATA, SE LES ACEPTA EN TRATAMIENTO; POSTER!ORME~ 

TE SE CONSIDERA SU INGRESO. ESTA OPORTUNIDAD DE REC! 

BIR CIERTA ATENCION COINCIDE CON LA PARíE DE LA ETICA 

MEDICA, QUE AFIRMA: A N INGUN P1\C í LIJTE SE LE NEG/\RA EL 

ACCESO A LA ATENC!ON MEDICA Sl SE ENCUENTRt1 U4 UNAN[ 

CES!DAD Rf;'I.. CON TODA SEGUR!Df,u y ESTIJ Rf·.vrsn: MU--

CHA IMPORTANCIA, LI\ f1fU~1..10" ;J.JC ::::cz::::;: ~:.. f'r:''"'"' NO -

ES DE LA MISMA CALIDAD QUE LA t'ki:.S1;\DA AL F,\C!U;TC 

MAS RICO, PERO EN GENERAL se OFRECE CIERTA ATENCION.

OBVIAMENTE, CONFORME PASA EL TIE.M"O Y CRECE LA POBLA

CION1 AUMF.NTA LA DEMANDA EN EL TRATAMIENTO DE EMERGEtJ. 

C!A Y ENFERMEDADES GRAVES. PERO NORMALMENTE ESA DE-

MANDA ~lO ESTA EN FUNC ION Dl.f:é:CTA DEL H<GRESO DEL INDl 

VIDUO EN NINGUN PUNTO PARTICULAR DEL TIEMPO. AS! --

PUES, SE CONSIDERA QUE LA DEMANDA DE ESTOS SERVIC!OS

NO AFECTA PARTICULARMENTE EL INGRESO DEL PACIENTE. 

EL INGRESO Y LA DEMANDA DE OTROS SERVICIOS CURATIVOS. 

VOLVIENDO A LA INFLUENCIA DEL NIVEL DEL INGRESO SOBRE 

LA DEMANDA DE SERVICIOS CUR:.TIVOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE LOS PROBLEMAS EN LOS QUE l_A VI DA NO SE VE AMENAZA

DA, DEBEMOS CONSIDEKAR UN CCNJUNTO DE RELACIONES, DE

LA SIGUIENTE MANERA: 
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FIGURA I I DEMANDA DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS DE 
SALUD PARA REi1cüiAK PfWBLt:MAS MENORES

DE SALUD EN FUNCION DEL INGRESO. 

BAJO Q 

LA CURVA DE LA UtMANUA DD NEfltJA UNA IMPORTANTE IN-

FLUENCIA DEL INGRESO SOBRE LA DEMANDA DE ESTOS SERVI

CIOS. LA EXPLICAC!ON DE ESTAS RELACIONES SE BASA EN

OOS PUNTOS: 1) LA NATURALEZA SUPERIOR DE LOS SERVICIOS 
MEDICO$ CON RESPECTO A LA MAYOR PARTE DE LOS DEMAS ~

BIENES Y SE~VICIQS Y 2) EL HECHO DE QUE CON INGRESOS

MAYORES, LA UTILIDAD MARGINAL DE LOS DEMAS BIENES Y -

SERVICIOS QUE PODRIA HABER SIDO MUY ALTA CUANDO FUE-

RAN BAJOS LOS INGRESOS, AHORA DISMINUYE RAPIDAMENTE Y 
LOS SERVICIOS MEDICOS PRODUCEN UNA UTILIDAD RELATIVA
MENTE MAYOR. OBVIAMENTE, TAMB!EN DESCUl<R!MOS QUE ES -

HUY FUERTE EN NEXO ENTRE LA EDUCACION Y EL NIVEL D~ -
INGRESOS. POR LO TANTO, OiROS FACTORES QUE EXPLIQUEN 

EL AUMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS QUE REMEDIA ES

TAS ENFERMEDADES GRAVES PEllO NO MORTALES, PUEDEN REL8_ 

CIONARSE CON UN CONJUNTO DIFERENTE DE VALORES, O CON

LA POSESION DE MAYOR INFO~~ACION QUE CONDUCE A UNA -

MAYOR RACIONALIDAD EN LA DlSTRIBUCION DEL INGRESO PER 
SONAL S. -

8 EN UN CAPITULO POSTERlnR SE DESCRIBE ESTE CONC~P
TO, 
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DEBE SEÑALARSE QUE LA COBERTURA DE ESTGS SERVICIOS, -
DE ACUtkDU CON PROGRAMAS PUBLICOS O CONTRATOS ~E 5EG~ 

RO PRIVADO, TRAE COMO RESULTADO UN PEQUEÑO AUMENTO EN 

EL INGRESO INDIVIDUAL QUE, SIN EMBARGO, SOLO PUEDE -
GASTARSE DE UNA SOLA MANERA: LA COMPRA DE SERVICIOS -

MEDICOS. 

INGRESO Y DEMANDA DE SERVICIOS PREVENTIVOS. 

AHORA NOS REFERIREMOS A LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE IN 

GRESOS SOBRE LA DEMANDA DE SERVICIOS PREVENTIVOS DE -

SALUD. coNrEPTUALMENTE, :STA DEMANDA PUEDE DESCR!Big 

SE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

FIGURA lll DEMANDA DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS -

PREVENTIVOS DE SALUD EN FUNC!ON DEL IN

GRESO. 

BAJO Q 

EN ESTE CASO, VEMOS QUE ES BAJA EN TODOS LOS NIVELES

OE INGRESO LA CANTIDAD TOTAL DE TALES SERVICIOS SOLI

CITADOS (LA CURVA SE ACERCA AL EJE VERTICAL), REGIS--
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TOS SERVl~lü5 LN LOS NIVLLlS ~UPLRIORCS DE INGRESO. -

A ESTE RESPECTO, CABRIA ?REGUNTAR ¿POR QUE PARECE TAN 

BAJO LA DEMANDA DE ESTOS SERVICIOS? L~ RESPUESTA AP~ 

RENTE SE ENCUENTRA PRECISAMENrE EN LA INCERTIDUMBRE -

DEL CONSUMIDOR CON RESPEClO AL VALOR DE TALES SERVI-

CIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDICO Y, EN CONSECUEN-

CIA, SU VALO~ MONETARIO. EL GASTO DE X PESOS EN UNA

SERIE DE PRUEBAS QUI::, lNTERPRErflDO'i POR EL MFD!CO, -

MUESTRAN QUE EL PAC!CNTE SE rncurnTRA rn BUENAS CONDl 

CIONES DE SALUD, 5 !MPLEl1ENTE CONF!RMAN LO QUE LA PER

SONA YA CONSlDERAbA VtRDADERO. EN EL CASO DE UNA PER 

SARGO, SE PUEDE DAR MAYOR UT!LlDAD A LA COMPRA DE --

OTROS BIENES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONAN UNA GRAT!Fl 

CACION MAS INMEDIATA. 

INFLUENCIA DEL PRECIO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS DE -

SALUD, 

EN LAS SIGUIENTES TRES GRAFICAS, DESCRIBIMOS LA IN--
FLUENCIA DEL PRECIO (P) SOBRE LA CANTIDAD AGREGADA S~ 

LICITADA (Q) DE CIERTOS SERVICIOS DE SALUD. 

PRECIO Y DEMANDA DE SERVICIOS PARA PRESERVACION DE LA' 

VIDA. 

SI SE APLICA ESTE CONCEPTO A LA DEMANDA DE SERVlCIOS

DE EMERGENCIA/GRAVEDAD, SE TIENE COMO RESULTADO LA -

GRAFlCA QUE APARECE EN LA FIGURA IV. 
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DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD PARA PR~ 

SERVAC!ON DE LA VIDA EN FUNCION DEL -

PRECIO. 

ALTO 

·l_\ 
BAJO Q 

EN ELLA VEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA RELATIVAMEN

TE NO REACCIONA ANTE EL PRECIO DEL SERVICIO. UNA VEZ 

MAS, LA RAZON ES QUE GENERALM~NTE ESTOS SERVICIOS NO

SON CONSUMIDOS EN LO QUE PCDR!Af.; LLAMARSE "CIRCUNSTAN 

CIAS AGRADABLES". i"OR LO rMHO, l::L PRECIO NO t1CTUA -

COMO IMPEDJMIENTO NI COMO ESTIMULO. OBVIAMENTE, SE-

RIA UN ERROR SUPONER QUE EL PRECIO NO INFLUYE EN LA -

DEMANDA DE ESTOS SERVICIOS: TOMESE EN CUENTA LA IN--

FLUENCIA DE LA COBERTURA DE SEGURO DE GASTOS HOSPITA

LARIOS EN EL USO DE HOSPITALES. EN ESTE CASO, EL SE

GURO DISMINUYE EL COSTO EROGADO DE LOS SERVICIOS MEDl 

COS Y HOSPITALARIOS POR DEBAJO DEL PK~CIO DE MERCADO

ESTABLECIDO. ASI, UN PRECIO MENOR PUEDE TRAER COMO -

RESULTADO UN CAMBIO DE LAS UTILIDADES MARGINALES EN-

TRE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS. -
PERO TAMBIEN EN ESTE TERRENO ABUNDA LA CONFUSION. SI 

ES VERDADERAMENTE GRAVE EL PROBLEMA MEDICO, LA POSE-

SION DE SEGURO HOSPITALARIO SIMPLEMENTE ADELANTE EL -
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USO DEL SERVICIO -~UlZA LA TRANSACC!ON NO SE APLACE -

HASTA QUE NO QUEDE OTRA ALTERNATIVA QUE LA HOSPITALI

ZAC!ON-. TAMBIFN PUFDE SER VERUAD QUE MUCHOS DE LOS

MOT l VOS MED l COS PARA HOSP l TAL l ZAR t'10 SO!l PARA [L TRA

TAMl ENTO DE CONDlCllltff5 OC EMERGENC!1\/GRAVEDAD. PUE

DEN SURGIR CIERTOS PROBLEMAS AL CLASIFICAR EL PROBLE

MA MEDICO, DE TAL MANERA QUE EL COSTO DE LA ATENCION

PUEDA TRASLf\DARSE DEL PACLEIHE 1\ U\ COMPAÑIA ASEGURA

DORA. EN POCAS PALABRAS UNA OBSERVACION OCASIONAL DE 

LA INFLUENCIA DEL PRECIO SOllRE Lf1 Dt:MANDA DE SERVICIOS 

MEDICOS D~ EMERGENCIA, PUEDE INDICAR UNA RELAClON MAS 

BIEN ESTRECHA, PERO SI SE EXAMINA MAS DE CERCA LA NA

TURALEZA DE ESTOS SERVlc:os y PARA LO QUE SIRVE~, AP~ 

RECE LA DUDA UE QUE EL PRECIO SEA UN íACTOR TAN IMPO~ 

TANTE COMO SE HA SUPUESTO. 

PRECIO Y DEMANDA DE OTROS SERVICIOS CURATIVOS. 

COMO APARECE EN LA FIGURA V, PROBABLEMENTE ES MUY 

GRANDE LA INFLUENCIA DEL PRECIO SOBRE LA DEMANDA DE -

SERVICIOS MEDICOS CURATIVOS NO GRAVES. 

FIGURA V DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD PARA RE-

MEDIAR PROULCMAS ~·~ENGRES DE Sl\LUD EN -

FUNClON DE PRECIO. 

BAJO Q 
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EN ESTE CASO, LA BAJA DEL PRECIO TRAE COMO RESULTADO

UN AUMENTO SUBSTANCIAL DE LA DEMANDA. St: PUtütN PRE

SENTAR VARIAS EXPLICACIONES. 

l.- UN PRECIO MENOR HACE QUE DETERMINADO SERVICIO -

SEA MAS ATRACTIVO CON RESPECTO A OTRAS COMPRAS -

ALTERNATIVAS. HAY MUCHOS PRODUCTOS SUBSTITUTOS

QUE COMPITEN CON LOS SERVICIOS MEDICOS CUANDO EL 

CONSUMIDOR TRATA DE REMEDIAR UN PROBLEMA NO GRA

VE: DIFERENTES MED!CAMEN105 PATENTADOS, REMEDIOS 

CASEROS, EL ALCOHOL, ETC. SI SE DISMINUYE EL -

PRECIO DE LOS SERVICIOS MEDJCOS, LAS ANTERIORES

ALTERNAT! VAS ::.[ VUEL\'~.M '1HJOS i\TRArr l 'v11S y I POR

LO TANTO, SE BUSCAN ~AS LOS SERVICIOS MEDICOS. 

2.- FUNDAMENTALMENTE, LA COBERTURA DE UN SEGURO PUE

DE BAJAR LITFRALMENTE A CERO EL PRECIO DE UN SE~ 

VICIO DETERMIN/100 LO tUAI. FLIM!NA LOS Of.ISTACULOS -: .. 

ECONOMICOS PARA SU USG. 

3.- LA BAJA DEL PRECIO HACE QUE EL SERVICIO SE OFREL 

CA A UN MERCADO MAS AN.PLJO, DE TAL MANERA QUE It:!_ 

GRESEN EM EL LOS CONS~IDORES QUE NUNCA HABIAN -

CONSIDER;,oo EL 5ERV!C10 COMO UNA COMPRA POSIBLE, 

REGISTRANDOSE U~l/\ EXP/INSION DE LA DEMANDA TOTAL. 

COMO ANTERIORMENTE SE OBSERVO, ALGUNOS DE ESTOS SERVl 

eros PUEDEN SER PROPORCIONADOS AL PACIENTE MIENTRAS -

SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL AUNQUE GENERALMENTE EXIS

TAN OPCIONES PARA PRODUCIR SERVICIOS FUERA DEL MISMO.: 

l _ 
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PRECIO Y DfMANOA DE SERVICIOS PREVENTIVOS. 

POR ULTIMO, EXAMINEMOS LA !NVLUENC!A DEL PRECIO EN LA 

DEMANDA DE SERVICIOS MED!COS PREVENTIVOS. LA FIGURA
Vl ILUSTRA LO ANTERIOR. 

FIGURA VI DEMANDA DE SERVICIOS PREVENTIVOS DE S6 
LUD EN FUNCION DEL PRECIO. 

EL SEGMENTO DE LA CURVA DE LA DEMANDA DD INDICA QUE -
POCOS CONSUMIDORES COMPRAN ESTOS SERVICIOS A PRECIOS

ALTOS Y UN NUMERO UN POCO MAYOR COMPRA ESTOS SERVI--

CIOS CONFORME DISMINUYE EL PRECIO. EN SU CONJUNTO, -
RELATIVAMENTE HAY POCA DEMANDA. COMO SUCEDE CON NUEi 
TRA EXPLICACION DE LA INFLUENCIA DEL INGRESO SOBRE LA 

DEMANDA DE ESTOS SERVICIOS, PARECE QUE 51 ES ALTO EL· 
PRECIO DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS, MUY POCOS CONSU
MIDORES CONSIDERARAN RACIONAL LA COMPRA; LA INCERTI-

OUMBRE DEL BENEFICIO O INCLUSO QU!ZA AL TEMOR DE SA-
BER ALGO QUE NO SE DESEA CONOCER, SERV!RAN PARA QUE -

EL ALTO COSTO SEA UN OBSTACULO. CON PRECIOS MENORES,. 

PUEDE GENERARSE UNA MAYOR DEMANDA DE SERVICIOS PREVE~ 
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TIVOS, AL TIEMPO QUE DISMINUYE EL PRECIO DE LA INCER-

CASI HAS U1 Ct:RO, t:S P\JCU PRüL\;\GLE quL U\ Ul:Y,'.i!U1~ [;[ -

ESTOS SERVICIOS PUEDA SER ESTIMULAD¡\ A TRA'tES DE LOS

INCENTIVOS REGULARES DE MERCADO (PRECIO). 1\,\5 BIEtl,

PUEDE SUBSTITUIR EL PROBLEMA Dt ~~MENTAR EL CONSUMO -

DE TALES SERVICIOS PORQUE, APARTE UEL COSTO EN DINERO, 

SON INEVITABLES CIERTA INCOMODIDAD Y EL GASTO DE ALG~ 

NAS HORAS DEL :·1EMPO DEL Pi\CíUHE -Y EL TIEMPO ES VA

LIOSO-. CAMBIAR LA DEMANDA DE E5105 StRVlCIOS TODA-

VIA MAS ,\ l1~ D:::RtCl-1A (1'UMENT1\R. EL CotlSUMO TOTAL), CO·

MO APARECE EL SEGMENTO DD 1 DE LA CURVA DE LA OEMAND~, 
PROBABLEME1.1E REQUIERE UN ~SFUERZU 5UBSfANCIAL EN LA-

DISMINUIR LA lNlfRTIOUM6RL l~~u~20~AD~ ~L V~LJR G~ --

ESOS SERVlC!OS. UNA REDUCCION SUBSTANCIAL DE LOS PR~ 

CIOS (BAJAR LA CURVA DD) PODRIA TRAER UN AUMENTO RE-
PENTINO EN LA DCNANDA POR PARTE DE LA GENTE QUE TIENE 

PRED!SPOS!ClON EN ESTE SENTIDO. MAS ALLA DE ESO, PRQ 

BABLEMENíE SE NELLSIT~R!AN CSFU:RZOS ESPECtALES PARA

AUMENTAR EL CONSUMO (CURVA DD 1); PERO, OBVIAMENTE, -

CUALQUIER ESFUERZO PARA BAJAR EL PRECIO DE TALES SER

VICIOS CERCA DE CERO EXPERIMENTAR!A UNA GRAN ATRACCION 

AL CONSUMO ADlCIONAL. 

LA DEMANDA SENSIBLE A LOS FACTCílES ECCNOMICOS. 

RESUMIENDO ESTA PARTE DEDICADA A LA DEMANDA DEL CONS~ 

MIDOR DE SERVICIOS MED!COS, DEBE PONERSE ENFASIS EN -

QUE, SALVO LA DEMANDA DE ATENCION DE EMERGENCIA Y VI

TAL -QUE NO ES MUY SENSIBLE EL P~ECIO O EN INGRESO- -
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U\ DEM:'\NDA DE OTRQS '::ER'/!CI05 ES M;.!Y SE~IS rru: A LOS -

FACTORES NE T f\MEN T t ECúi'i01"1 l COS. Li\ GU1N1ü/1, OE ~E E'! J - -

CIOS PREVENTIVOS MUESTRA CIERTA RELAC!ON crn1 LOS NIV~ 

LES DE INGRESO Y DE PRECIO, PERO PARA GENERAR AUMEN-

TOS SUBSTANCIALES EN LA DEMANDA, SE NECESITAN ESFUER

ZOS EDUCAC!Ot~ALES cor~JUGADO'.i CON CN'\lllUS rn UlS P"C-

CIOS. ACEPTANDO LA TESIS DE QUE LOS CONSUMIDORES SON 

BASICAMCNTE RACIONAL~S EN SUS DECISIONES CON RESPECTO 

A LOS GASTúS PRúfü'\ULES (LIMi T/,DOS 1\"¡ff íODiJ POR EL C<¿ 

NOCIMIENTO DE LOS.BENEFICIOS PROCEDENTES DE DIFEREN-

TES SERVICIOS MED!COS), POUEMOS COMPRENDE~ MEJOR LA -

RAZON DE QUt: ALGUNOS SLRV i C (<JS SEM--1 iJ·;'UAMUHE llUSCA-

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD NO DEN GRAN PRIORIDAD A 

ESE CONSUMO. LA INCERTIDUMBRE CONSTITUYE UN FACTOR -

MUY IMPORTANTE Et~ U\ TOMI\ DE DECISIONES DEL CON5Ut1l-

DOR Y CUANDO ESTA PRESENTE, LOS CALCOLOS INDIVIDUALES 

DE LA UTILIDAD QUE SE OBTIENE DE UN GASTO DETERMINAD~ 

PUEDEN TRAER COMO CONSECUENCIA COMPRAS QUE NO APROVE

CHAN AL MAXIMO El MEJOR lNTERES DE LA PERSONA. PERO~ 

¿SE PUEDE CULPAR AL CONSUMIDOR POR ESE DESCONOCIMIEN

TO? PUEDE SUCEDER QUE MUCHOS SERVICIOS DE SALUD NO SE 

PAREZCAN A LOS DEMAS BIENES Y SERVICIOS. DE ALLI QUE 

SE CONFIE EN LOS PROCESOS DE MERCADO PARA GENERAR UN

NIVEL OPTIMO Y QUE LA MEZCLA DE LA DEMANDA PUEDA CON

DUCIR A CIERTAS ASIGMACIONES DE RECURSOS INDESEABLES. 
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COKPARACION DE LA O'fERTA u[ ui. MEDICIN:. Y 
LA rnousrn1r. 

~------------------------... 

H f R C A D O S 

Hf.OICINA INDUSTRIA 

F-----+-C-O_N_V_E_N_C_l_O_N_A_L,.,--E~ A- --5 E-.. -E-~~-A_B_L_E_C_E_N_P_O_R_~_ 

IPR~Jos . .. . _:~~;; oo roR EL m-
1 

g~~~:c; 17~ g;,,¡~: 
COMPETENCIA Ut ES DES~P~üBAOA 1 -- ~E Ul!LIZA PARA --
PRECIOS CONSIDERi\Dt, ~10-ETI- MRAER MAYOR NUME-

>----------·- _QL_-------·---+-~R<,,_)-'f"')¡;;_---"t;J...jj;.tiT.wF~S,___--; 

CARACTERISTICAS 
DEL PROflUC TO 0-
SERV l C I O OFREC! 

ºº -
CONDICIONES DE 
COMPRA 

FACILIDADES DE 
INGRESO 

HETEROGENEO (CUlDA- El PRODUCTO QUE S6 
DOS H![ll 1/ff1Ut,u:s) LE /'\ U\ VCNTt'\ GEN[ 

RALMENTE ES HOMOGf 
-·-·---·---·-·---·-···-------·-···-------- __ N.!:Q_. ___________ :_ 

EL COMSUMIDOR NO ES 
BIEN INFORMADO. SE 
LECCIONA EL SERVI-= 
CIO CON BASES SUBJE 
TIVAS (COMENTARIOS= 

~L CONSUMIDOR ES -
INFORMADO CONSIDE
RABLEMENTE Y TIENE 
POSIBILIDAD DE OB
TENER EL MEJOR PR~ 

O RECCMENDACIO~~ES). CIO 
NO TIEME POSIBILl--
DAD DE VARIAR EL -
PRECIO 

HAY NUMEROSAS 8ARR~ RELATIVAMENTE FA-
RAS, PRINCIPALMENTE C!L 
ESTRATOS SOCIEDADES 
MEDICAS Y STAFFS --
HOSPITALARIOS 
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ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO DEBE ENTENDERSE NO SOLO 

~OMO LA OTORGANTE DE PRESTACIONES MEDICAS TODA VEZ -

QUE EXISTEN OTRAS DOS GRANDES RAMAS DE COBERTURA Y -

TAMPOCO DEB!ER!I ESTABLECfRSE 1\N,1\UlGlA ENTRE SEGURIDAD 

SOCIAL E INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL YA QUE

EL CONCEPTO ES ~~UCHO MAS ,\MPL!O Y SI BIEN ES CIERTO -

QUE ES DICHA INSTJTUCJON LA P!CNERA DEL SEGURO SOCIAL 
.......... ....._ ....._ .- ........ - ... ! • ~· !! ... .,... 
V 11',.\..J...I l,.,11\Uf'"\1• i. ..Jl 1 ¡\..)~ -· 

QUc (lf(;RGM.¡ Fkl::,\ACíül-ü:O, '.:>UMlLf\;.[c'.>, í Oíkf\'1 NO Oi-RlCl 

DAS POR EL MENCIONADO INSTITUTO. 

PODEMOS PENSAR ENTONCES, QUE LA SEGU~IDAD SOCIAL SE -

EFECTUA EN MEXICO, MEDIANTE DIVERSAS INSTITUCIONZ:S --

QUE CUBREN DISTINTOS ESTRATOS POOLAC!úNALES, SIENDO -

EL l.M.S.S. LA INSTITUCION MAS REPRESENTATIVA CUYO -

MARCO OPERATIVO HA CONSTITUIDO LA BASE PARA LA EXTEN

SION DEL SEGURO SOCIAL EN NUESTRO PAIS. 

LA COBERTURA BASICA DEL SEGURO SOCIAL COMPRENDE: PREi 

TACIONES MEDICAS, PRESTACIONES ECONOMICAS Y PRESTACIQ 

i~ES SOCIALES. 

ESTAS PRESTACIONES SE OTORGAN AL COTIZANTE ASEGURADO

QUE DEFINIMOS COMO LA PERSONA FISICA INSCRITA EN EL -

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. QUE DEBE CUBRIR CIJOTAS AL 

I .M.S .s. 
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SE INDICA A CONTINUACION CUANDO LAS PRESTACIONES AL-

CANZAN A BENEFICIAR A LOS FAMILIARES DIRECTOS (ESPOS~ 

HIJOS Y ALGUNOS CASOS PADRES). CABE MENCIONAR QUE CQ 

TIZANTES ASEGURADOS (BENEFICIARIOS DIRECTOS) Y FAMI-

LIARES, FORMAN EL UNIVERSO DE LOS DERECHOHABIENTES • 

... -
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PRESTACIONES MEDICAS. 

SE OTORGAN AL ASEGURADO (COTIZANTES) AS! COMO A SUS • 

FAMILIARES DIRECTOS (LOS PADRES GOZAN DE ESTA rRESTA

ClON CUANDO CONVIVEN CON EL ASEGURADO Y DEPENDEN ECO

NOM!CAMENTE DE El). SU AMBITO CUBRE LOS ASPECTOS DE

MEDICINA PREVENTIVA, MEDICINA FAMILIAR, MEDICINA POR

ESPECIALIDADES, CIRUGIA, ATENCION GINECO-OBSTETR!ClA

(UNICAMENTE PARA LA ESPOSA O CONCUBINA DEL ASEGURADOt 

ABASTO FARM~CEUTICO. 
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PRESTACIONES ECONOMICAS. 

EL CARACTER RETRIBUIDOR DE ESTE RENGLON CONSTITUYE -
UNA PARTE IMPORTANTE DE UN POSTERIOR CAPITULO, BASTE 

MENCIONAR ni f'ORMA AMPLJA LCS RIESGOS g QUE ABARCA El. 

SEGURO SOCIAL EN CUANTO A PRESTAClONCS ECONOMICAS S~

REFIERE CONSISTENTES EN: SEGURO EN CASO DE ACCIDENTES 

DEL TRABAJO Y ENFERM~DADES PROFESIONALES. 

MATERNIDAD y rNFFR~1f[lt.!)f.S N~) rr~~GF~SIO"~/\LES, !NVALIDE:Z, 

VEJEZ, CEStl.NTIA INVOLUNTAklA EN EDALl AVANZADA Y MUER

TE. 

,;. 
!"• . 

i.' 

ES TODO ACONTECIMIENTO FUTURO Y POSIBLE, QUE UNA, 
VEZ REALIZADO, ,PRODUCE UNA PERTURBACION, UN DAÑO¡ 
UN SINIESTRO. 

"' 
1, 
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PRESTACIONES SOCfALES. 

EL ALCANCE DE ESTA AREA cuaIERTA POR EL SEGURO SOCIAL, 

PUEDE APARENTEMENTE, HOMGGENE!ZARCE CON El AMBITO DE

LAS PRESTACIONES ECONOM!CAS, SIN EMBARGO, ES POSIBLE

DIFERENCIARSC MEUIANTE LA EYALUACION DE SUS BENEFl--
CIOS, ES DECtR, ESTE TIPO DE PRESTACIONES TRASC!ENDE

MAS ALLA DE LOS lFECTOS QUE GENERAL INGRESOS Y EGRE-
sos 1 ú. 

LAS PREST1\l!•)'J:'S Ui LSH:. Rt\GLON CONSISTEN EN: CREA-

CION OE· crnTROS DE SEt;UR!Ofl¡) SOCIAL y CAPf,CITAC!ON -

TECNICA (DONDE SE BRINDAN DIVERSOS PROGRAMAS DE CAPA-

CITACION PARA EL TRABAJO), ZONSTRUCCION DE UNIDADCS -
.\ 

HJl.tllTACIOr~ALi:S; CONSTR\JC(.JG}l OF. CENTROS RECREíIVOS ve_ :" 

CACIONALES; GUARD~R!AS, SER~ICIOS DE VELATORIO. 

10 

' l 
! 
1 
! 

¡ 

POR SUPUESTO QUE ESTA EVALUACION SE RELACIONA -
CON LA TEORIA DEL COSTO 3ENEFICIO, SIN EMBARGO,-. 
ADMITIREMOS QUE EXISTEN •• PARA LA ECONOMIA PUBLI 
CA FORMAS f1E MEDICION 1'10 CUANTIFICABLE, "'"' 

'·' 
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1.lt.2. 

FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

EN NUESTRO PA!S LA SEGURIDAD SOCIAL ES FINANCIADA ME

DIANTE UN SISTEMA DE PAGOS TRIPARTITA DE ACUERDO CON

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN DONDE SE ESTIPULA QUE EM

PRESARIOS, GOBIERNO Y TRABAJADORES APORTARAN. 

AL RESPECTO EL ARTICULO 176 DE LA MENCIONADA LEY DI-

CE •.. "LOS RECURSOS NECESARIOS P1\RA CUBRIR LAS PREST~ 

CIONES Y LO'.) GASIOS ADM!NrSTR/\TlVOS Di:L SEGilRü !JI~ IN

VAL!0EZ, ~= ~:~~z. u~ C~SANfIA EN EDAD AVANZADA y POR 

MUERTE,, 1\Si CJhv LA CONST!TUCION Df LAS RESERVAS TEC·· 

NICAS, SE OBTENDRAN DE LAS CUOTAS QUE ESTAN OBLIGADOS 

A CUBRIR LOS Pf\TRONES, LOS TRABAJADORES Y DEMAS SVJE- .. 
TOS Y DE LA CONTR!ílUC!ON OUE' CORP.ESf,OMD/\ AL CSTADO". "· 

. 1 

ESTE REGIMEN FINANCIEkü HA SIDO CONSIDERADO COMO EL -

MAS AD HOC PARA LA SOCIEDAD MEXICANA Y EL QUE PE~MITE. 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE QUIENES VIVEN UN!CAMEN

TE DE SU FlJERZA DE TRABAJO Y EN FORMA COLATERAL, CON

TRIBUIR A UNA MAS JUSTA DfSTR!BUCTC'N DEL INGRCSO Y LA 

RIQUEZA. 

POR OTRO LADO, EL PAGO DE LOS PATRONES, DESDE LA lM-

PLANTACION DF.L SEGURO SOCIAL, HA FORMADO PARTE DEL -

COSTO DE LA MANO DE OBRA, INCORPORANOOSE AL PRECIO DE 

LOS PRODUCTOS Y TRASLADADO AL CONSUMIDOR QUIEN ES EL-. 

QUE RECIBE EL IMPACTO FINAL, SIN EMBARGO, ES INTERE--. 

SANTE DESTACAR QUE LAS APORTACIONES EMPRESARIALES PRQ 

BABLEMENTE NO SEAN CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD POR EL -

'· 
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PATRON. 

A PARTIR Dt U\ 05SER\/AtiCII\ !;EL Rf:l:JMEH FINANCIERO DE

LA SEGURIDAD SUClAL ES POSIBLE ESTABLECER LA INCIDEN

CIA QUE LAS RESERVAS TECNICAS O FONDO DE RESERVA, Tit 

NEN EN LA ECONOMIA NAClONAL, ES DECIR, CONFRONTAR LOS 

GASTOS DE LA SEGURIDAO SOCIAL EN RELACION CON LA REN

TA NACIONAL. 

EL TRATADISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ALDERT

THOMAS11 DESDE 1'328 MlRMAB.'\ QUE: "SE ASIM!L1~N MUY -

FACILMENTE LOS GASTOS DE LOS SEGUROS SOCIALES EN PER

DIDAS Y CAf'•,/\S LSlTR.ILE:.;. ~·E LES CLA51Flct, SIN DUDA 

DE UN ¡.;,;¡ s, u:r-cCf< '~?.Pie ?l.:[ <:TO ()UI: NO 'iOLO LOS GAS T05 

DE LOS SEGUROS SOCIALES SON, FN GRAN MEDIDA LOS GAS-

TOS DE RECUPERAC!ON QUE NEC~SAR!AMENTE DEBC~AN SER H~ 

CHOS AUNQUE EL SEGURO NO EXISTIERA, SINO QUE ESTAN EN 

PRIMER LUGAR, LOS GASTOS PRODUCTiVU~. ESTOS SON RES

TITUIDOS COMPLET~MENTr A LA ECrn~OMlA NACIONAL BAJO LA 

FORMA DE UN CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GANANCIA Y 

DE CONSUMO DE LOS ASEGURADOS Y DE UN MEJORAMIENTO DE

LA SALUD Y DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS TRAB~ 

JADORES. EL SEGURO SOCIAL ES UNA INVERS!ON A LARGO -

PLAZO, SOSTENIDO POR LOS RESULTADOS UE LA ACTIVIDAD -

PROFESIONAL Y DEL RENDIMIENTO DE LAS GENERACIONES DE

LOS ASEGURADOS QUE RESTITUYEN EN SALUD Y EN TRABAJO -

OTRO TANTO, O MAS DE LO QUE HAN REC![JIDO. Y EN DEFI

NITIVA, EL SEGURO SOCIAL, CONDUCE, SOBRE TODO A VNA -

11 CUARENTA AÑOS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL-
1927-1967, ASOC. INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SQ 
CIAL. 
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MOD!FICACION, Y EN MI OP!NION A UNA MEJOR DISTRIBU--

CICN CEL JMCfff"n ~IAl]nNAL PARA EL MAYOR 13ENfflCIO DE-

CADA PAi S. 

EN ESTE PUNTO, PODEMOS ASERVERAR YA LO IMPORTANTE QUE 

ES PARA UNA ECONOMIA EN DESARROLLO LA SEGURIDAD 50--

CIAL, PUEST<J QUE ES PRCC!5MtENTL EN ESTE TIPO PE ECO

NOM!AS (COMO LA NUESTRA) EN LAS QUE EL POTENCIAL HUM! 

NO REPRESENTA UNA ABUNDANTE RIQUEZA QUE DEBE SALVA--

GUARD~RSE Y NO 50LU DLSDE UN PUNTO DE VISTA Ef ICO, Sl 
NO ADEMAS COMO UN RECURSO ECONOM!CO REAL. 

s IN l GNOR/,:< l.\):, ¡ SríH:Ul·'.ENTOS 1~'.f !_¡\ POI.. [ 'J le.A F l SCAL -

U TI U Z.". [~¡ :.A C'-"~'.:F'~il(Jm1 flf IJNA MEJOR REDISTR!UtJC!ON 

SLGUR10AD SOCIAL ES-

UN PODEROSO VEH!CULO TENDIENTE A LOGRAR LA MENOR AFEf 

TAC!ON A LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS QUE NECE

SARIAMENTE PARTICIPAN EN EL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO 

SOCIAL, SIN CMJTIR EL DHACUERDO U OPOS!CION QUt. GUAE_ 

DAN LOS MISMOS TRABAJADORES RESPECTO A SUS APORTACIO

NES. 
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PROBLEMATICA DETECTADA. 

UNA VEZ YA EXPUESTAS LAS DlFERENTES HIPOTESIS QUE DI

VERSAS TEORIAS GUARDAN EN TORNO A LA DISTRIBUCION DEL 

INGRESO, CON EL FIN DE COMPRENDER MEJOR SU MECANICA,

SE SE~ALARAN ALGUNOS ASPECTOS METGDOLOG!COS QUE DES-

CRIBEN DIFLRENTES PUNIOS DE VISTA DE COMO ANALIZARLA¡ 

ASIMISMO, SE EXPONDRAN DIVERSOS ELEMENTOS QUE CONFOR

MAN EL MODELO DE D!STR!BUC!ON ACTUAL Y SU FORMA DE IH 
TERACCION. 

NOS ESTUDIOS QUE SOBRE EL FEHOMENO SE HAN ELABORADO -

PARA EL CASO DE MEXICO, LO CUAL SERVIRA PARA EXPLICAR 

MEJOR LA SITUACION ACTUAL DE LA DESIGUALDAD DISTRIBU

TIVA. UNA VEZ SE~ALADAS LAS PAUTAS DE LA DISTRIBU---

CION PRJMARIA, SE OBSERVARA COMO LOS INTENTOS DE M0Dl 
FICAR EL PROCESO DE REDISTRiBUCION NO HAN SIDO LO SU

FICIENTEMENTE EFICASES, DEBfDO SEGURAMENTE HA QUE SE

GUIARON POR PRINCIPIOS DE EFICIENCIA ECONOMICA, DES-

CUIDANDO LA DETERMINACION QLlE EL PODER POLlTICO EJER

CE EN TORNO A DICHO PROCESO. 

EN VIRTUD DE QUE EXISTE LA llMITANTE DE UNA !NFORMA-

CION POCO CONFIABLE RESPECTO DE LA DISTRIBUCION FAMI

LIAR, PERSONAL, FVNCIOf\V\L, DEL 11-l;RESO, SE H.\ .PENSADO EN MOS-

TRAR LA SITUACION DISTRIBUTIVA DE ACUERIY:J CON LOS NIVELES DE -

EMPLEO Y SALARIOS, (FUENTES GENERADORAS DE INGRESO) -

SU DETERIORO, SU EXPANSION, SU PART!CIPACION EN EL P.!.B., -
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SU INCREMENTO, ETC. AS! COMO A TRAVES DE LA OBSERVAN

CIA DE LA POLIT!CA FISU1l.. EN LO QUE SE REFlER'C EXCLIJS!Vi'MENTE A 

LAS TASAS IMPOSITIVA$ APLICADAS AL INGRC:SO. 

FINALMENTE SE HARA UN ESPECIAL SE~ALAMIENTO DE LA PRQ 

BLEJ'.\/\T!\A QJE SE VIVE EN EL RENGLON S,\LUD, COMO REFLEJO DE UNA

DEFICIENTE POLITICA REOISTRIBUTIVA, AS! COMO POR UNA

SERIE DE FACTORES QU': LWITNJ, DEFORWIN Y VUELVEN ANACRON!CAS 

LA ADMINISTRAC!ON Y ECONOMlA DE LA SALUD. 

LAS DIFERENlES PERSPECTIVAS TEORICAS QUE HAN DADO LU

GAA A ESTUD!OS EMF'IR!COS DE u, OISTR!i3UCIOtJ DEL I~RE50, MAN Tf. 

NIDO QUE SOPORT~RSE EN CIVER~AS ?051ClUNES Y ESTRUCTU 

RAS METODOLOGlCAS QUE EXPLIQUEN LA CONFORMACION Y Dl

NAMICA DEL fE~JOMf.NO DlSTRfBUTIVO. EN TAL VIRTUD, .PUf. 

DEN SEÑAl.ARSE TRES N~f'Lll\S DI~'EN::.!CNES QU:C: DESCRIBEN LA Mtl;\JERA

EN QUE ES POSJf3LE CLASIFICAR EL INGRESO Y SU DISTKIB.Y_ 

CICN SIEN[)() ESTAS: U\ O!STRinUC!ON FUNCIONAL DEL lN-

GRESO; LA OISTR!BUC!ON PERSONAL O FAMILIAR; LA DISTR! 

BUCION POR CATEGORIAS SOCIOECONOMICAS. 

DE LA PRIMERA DE ELLAS ENCONTRAMOS QUE ANALIZA LAS -

FUENTES DEL INGRESO NAC IONAl Y OTROS FACTORES ADYACEtl 

TES; EL !NTERES BANCARIO, LAS UTILIDADES EMPRESARIA-

LES, LA INVERSION GUS!:RNM·!E:H/\L, LA RENTA DE LA T!E-

RRA Y EN GENERAL LOS FACOTRES CONDICIONANTES DEL IN-

GRESO A NIVEL SOCIAL. 

~A SiGU!ENTE CLASIFICACION PERMITE SISTEMATIZAR LOS -

DIFERENTES NIVELES DE INGRESO ENTRE INDIVIDUOS O FAM1 

LIAS, AGRUPANOOLOS EN RANGOS QUE VAN DESDE LOS INGRE

SOS BAJOS HASTA LOS MAS ALTOS, OBSERVANOOSE EN CANTI

DADES RELATIVAS LA POSICION QUE SE GUARDA RESPECTO AL 



INGRESO Y lRATANDU Ut: tA~LlCA~ QUC YA~IABLC SCCICECO 

NOM!CA INFLUYE EN LA DESIGUALUAU ü!SlRlbUTIVA (l~IVCL

DE ESCOLARIDAD, NIVEL DE SALUD, EDAD, SEXO). 

RESPEC10 DE LA ULTIMA, TENEl\US \~UE CU\SIFICA LOS N!Vf 

LES DE INGRESO ACORO~ CON LA ACTIVIDAD DE LOS CJFERE~ 

~ES GRUPOS SOCIOECONOMICOS QUE CONFORMAN LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA, ES DtC!R, CONFORME A SU PROFE

SlON, OFICIO O ACTIVIDAD. 

CABE AGREGAR QUE ESfA5 TRES CLASIFICACIONES PERTENE-

CEN A LÁ CORRIFNTF FS1RUTURALISTA12 Y HAN SERVIDO PA-

RA EL DESAR:,oLLO Dt:, f\Lt.UNUC> t::itulJíV:> •-VIM c:sc:;.::;¡,; TCQ. 

RICA ES (NEO)MARX!STA O PURAMENlE ESTKUC10RALl~TA. 

POR OTRA PARTE EXISTE OTRA SERIA DE CLASIFICACIONES -

QUE ADOPTAN OTRO PUNTO DE VISTA MAS PARTICULAR EN --

CUANTO A LA ORDENACION DE LA DlSTRIB\JClON DEL INGRESO: 

12 

CORTE HORIZONTAL O ESTRAT!FICACION, QUE SE OCUPA 

DE LA DISTRIBUCION DEL INGR~SO DE ACUERDO CON LA 

POSIC!ON QUE GUARDEN LAS DIFERENTES CAPAS SOCIA

LES RESPECTO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS (PROPis 

TARIOS O NO). DE ESTA MANERA TENDRIAMOS POR UN

LADO A LOS LATIFUNDISTAS, EMPRESARIOS, BANQUEROS 

Y POR OTRO A LOS ASALARIADOS. 

LA SEGMENTACION VERTICAL, REFERIDA A LA PARTICI

PACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL INGRESO 

(ASPECTO FUNCIONAL) Y QUE PUEDE SUBCLASlFICARSE-· 

EN: 

REFIRIENDOSE A LA ESCUELA DE LA CEPAL, QUIEN HA
OESARROLLADO UNA SERIE DE ESTUDIOS ACERCA OE LA
DIST~IBUCION DEL INGRESO EN A.L. 



75 

A) SEGMFNTOS <;f<'.TORJAI fe; Ql.•F C'\IANTIF!fA EL. !NGR.s_ 

SO EN RELi\CiGi< 1\t.. ílF·O Dt SCCTOR l°IWOUCrtVCJ -

QUE SE TRATE, TURISMO, INDUSTRIA, SERVICIOS,

AGRJCULTURA, ETC. 

B) D!STR!BUC!ON GEOGRAFICA, QUE LOCALIZA LAS --

AREAS ESPECIFICAS DONDE SE CONCENTRA EL !NGR~ 

SO COMPARANDOLAS CON AQUELLAS DE RECURSOS EXl 

GUOS¡ POR EJEMPLO, R~GION~S QUL SON POLOS OE

DESARROLLO RESPECTO A ZONAS MARGINADAS. 

LA DISTR!BUCION GEOGRAFICA DA LUGAR A PARTICULARIZAR-

ACUERDO A LOS GRADO~ D~~IGUALCS UL CLZARR0LLG QUE UN-

PAIS, AREA O REGION HAYAN ALCANZADO, LO QUE DA LUGAR

A DOS SUBCLASIF!CACIONES; LA PRIMERA ATENDERIA LA DI! 
TR!BUC!ON DEL INGRESO SEGUN EL GRADO DE DESARROLLO DE 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS (NIVELES DE PRODUCTIVIDAD) -

PUDIENDO DETERMINARSE FACTORES DE LOCAL!ZACION QUE -

PREDISPONEN O INHIBEN EL PROCESO DE DESENVOLVIMIENTO

y MODERNIZACION DE RAMAS ECONOMICAS Y EMPRESAS. 

LA OTRA SUBCLASIFJCA!ON TENDRIA QUE TOMAR EN CUENTA -

TAMBil:'N, EL O LOS GRADOS DE DESARROLLO DE UNA AREA 0-

REGION PARA ESPECIFICAMENTE CENTRAR SU ATENCION EN EL 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CON MAYOR DIN~ 

MISMO, QUE TENDRIA QUE SEP. LA MEJOR REMUNERADA. 

SEGMENTOS ESTADISTICOS O GRUPOS DE INGRESO, PARA 

LOS CUALES NO SE CONSIOERA SU OCUPAC!ON, PRODUC

TIVIDAD O PROFESION, PrRO QUE PERMITE UNA AGRUP~ 
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CION (GENERALMENTE EN DECILFS) QUE PRFSFNTA llNA

PANORAM!CA GENERAL DE !.A DlSTRlBUCION PERSONAL -

O FAMILIAR DEL INGRESO. 
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DISTRIBUCION DEL INGRESO Y SUS DIFERENTES ENFOQUES. 

TODOS LOS ESTUDIOS SOHRE D!STR!BUC!ON Y CONCENTRACION 

DE LA RIQUEZA EN MEXICO COMIENZAN CON UNA SERIA LIMI

TANTE: LA FALTA DE !NFORMAClON ~ID~DlGNA Y OPORTUNA.

LOS ESlUDIOS MAS ACUCIOSOS SOLO DE5fRigEN LA S!TUA--

CION DISTRIBUTIVA llASTJ, EL TERM!iW DE LA DCCJ\DA DE -

LOS SETENTAS, PROVABLEMENTE PORQUE EL TE~\ ES DE UN -

TRATf\MIENTO DELICADO, QUE Ui 0CASlor:Es SE VUELVE PROH,L 

IDEAS Y DESARROLLO DE NVEVOS ENFOQUES. 

EL ESTUDIO PRECURSOR EN MEXlCO LO HIZO lf lGENIA MARTl 

NEZ EN EL AÑO DE 1960, AUtiQ'Jf- YA H.<\Bi/i.N TRABAJOS ANTf. 

RIORES PERO SOLO Etl MIMEO; C'lCHO CSTUDIO /\i-l.\L!ZO Y --
' EVALUO LA D!STRIBUCION FUNCiONAL DEL INGRESO PARA LAS 

DOS DECADAS ANTERIORES A LA INVESTIGACION, ENCONTRAN

DO QUE EL INGRESO MARCABA UNA AGUDA TENDENCIA A CON-

CENTRARSE TODA VEZ QUE EN EL LAPSO~ LOS ASALARIADOS -
TRANSFIRIERON INGRESO A LA CLASE CAPITALISTA, REDU--

CIENDOSE ~SI LA PARTICIPAClON DE LA CLASE TRABAJADORA 

EN EL FRODUCTO Y CONCLUYENDO QUE E~ EFECTO, EL PROCF-

50 DISTRIBUTIVO EN MEXICO HABIA ENCONTRADO SU ENCLAV~ 

CUANDO LOS GRANDES CONTINGENTES CAMPESINOS NO HABIAN

SIDC LOS BENEFICIADOS CON LA EXPANSION DEL SECTOR, Sl 
NO LOS GRANDES LATIFUNDISTAS Y PROPIETARIOS DEL CAPI~. 

TAL Y QUE LA TENDENÓA A INDUSTRIALIZAR LA ECONOMIA -

ACELERARIA LAS DESIGUALDADES. 

•,I 
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A PARTIR DE ESTE lRABAJO, QUL EN l970 REVISO NUEVAME~ 

TE IFIGENIA MARTINEZ, SE SUSCITARON ~NA SERIE DE ENS~ 

YOS QUE CON DIFERENTES TECNICAS [5TADISTICAS, PRETEN

DIERON ESTABLECER ífüEVAS PROYECClmlCS, ;•f;:;r, C'IJC Sít~ -

EMBARGO ACEPTAN COMO ALTAMFNTE PROVABLE LA TENDENCIA

HACIA LA CONCENTRAC10N DEL !NG~ESO. f~ABAJOS REALIZ~ 

DOS A NIVEL POST GR~DO E~ EL EXTRANJERO, HA~ APORTAOO 

ELEMENTOS DE ANALIS15 QUE PLRM!l~N M~JORES PERSPECTI

VAS; S!NGER EN 1969, DE~ARROLLO UN ESTUDIO A CERCA -

DEL CRECIMIENTO Y EQUIDAD EN LA EXPERIENCIA MEXICANA, 

AL ANALIZAR MEDIANTE EL ENFOQUE SLClORIAL Y REGIONAL

LA SITUACION DISTRIBUTIVA, TENIENDO COMO MARCO DE RE

FERENCIA A t \5 PREMISAS SENTADAS A PARTIR DE LA REVO

LUClON MEXICAl~A. 

EXISTEN OTROS ESTUDIOS QUE UTlLIZANDO REFINADAS TECN! 

CAS ESTADJSTISO MATEMATICAS BUSCAN ENCONTRAR lOS ES-

QUEMAS DE LA DISTRIBUCION PERSONAL Y FUNCIONAL DEL I~ 

GRESO Y AUNQUC SURGEN CN ESTOS TRABAJOS ALGUNAS DlS-

CREPANCIAS METODOLOGICAS, TODAS CONCUERDAN QUE EN LA

ETAPA POSTERIOR A LA SEGUNDA GUERRA EN MEXICO EXISTIA 

UNA MARCADA CONCENTRACION DEL INGRESO. ESTOS TRABA-

JOS INCORPORARON ALGUNAS VARIABLES NOVEDOSAS EN EL -

ANALISIS, COMO EL PAPEL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL -

CONTEXTO REDISTRIBUIDOR, ASI co~o EL RAP!DO CPECIMIE~ 

TO DEMOGRAFICO, EL DETERIORO DEL SECTOR AGRICOLA Y 

LAS DISTORSIONES EN EL PRECIO RELATIVO DEL TRABAJO Y

EL CAPITAL. 

TODOS ESTOS ESTUDIOS COMPARTEN LA CARACTERJSTICA DE ~ 

TENER COMO SUSTENTACION DE ANALISIS LA HIPOTESIS DE -

KUZNETS O CURVA U. (YA MENCIONADA) QUE RELACIONA LOS-
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GRADOS DE DESARROLLO ECONOMICO CON LOS CAMBIOS CUAL.l

TATlV05 Y CUANTITATIVOS DE LS OISTRIBUCJON DEL INGRE

SO. 

EN 1980, JESUS REYES HEROLES, PRESENTA UN TRABAJO QUE 

fXPLORA UN ASPECTO PARTICULAR DE LA PR013LEMAT!CA OEL

BIENESTAR EN MEXICO: LOS EFECTOS DE LA POLIT!CA MACRQ 

ECONOMICA DEL CORTO PLAZO. EN ESTE ESTJDIO, SI SE !~ 

CLUYE LA POS!CION· ECONOMICA DE LOS lRAOAJADORES FREN

TE AL MERCADO DE TRAtlAJO Y 1\ PARTIR DEL /1NAL!S!S DEL

SECTOR AGRICOLA, DERIVA POLITICAS MACROECONOMICAS QUE 

OFRECEN UNA VIABILIDAD REO!STR!BUTIVA. 

OTRO ESTUDIO, QUE OR!GINALMENTt. HJL ,;;; I~~'."'C'r>"'" PREPA

RADO PARTE LA OR.G/>N!ZACION MUNDIAL. DEL Tl<AGKdJ, ;.;:;:_;;.'.í'JcOLi .. A UN 

ANJ\l..ISIS H.I\ PMT!R OL LAS lMPt lCAC!ONES DEl- Cl<ECIMIENTO

ECONOM!CO EN UN PA!S S\JBDESARROLL.A!Xl COt·'O M:'XlCO Y GllS( .. A -

ESTAGLECER LAS UtS!GUALDAD~S, ATENDIENDO A FACTORES -

DE ORDEN POLIT!CO Y SOCIAL, ADEMAS DEL ECONOMICO, T~ 

NIENDO COl1J UNIDAD DE f'.NAllSIS El GRUPO SOCIAL 1\L QUE PERTENE -

CE. 

ESTOS ESTUDIOS Y ENSAYOS SEÑALADOS, SI BIEN NO CONSTl 

TUYEN TODO EL ALERVO C!BLIOGRAFICO SOBRE El TEMA, SI

BRINDAN UNA PAUTA SUSTGtT!\DORA DE UN!\ PROBLEMATICA -

REAL: EL tNGRESO EN 1-EXICO, MOTIVANDO POR UNA AMPLIA VA-

RIEDAD DE FACTORES, HA CRECIDO DE MANERA lNEQU!TATIVA, 

TENDIENDO A CONCENiR/;RsE CONFORME SE:: AGUDIZAN LAS CON-~ 

TRAOICCIONES ESTRUCTURALES DE LA ECONOMIA MEXICANA, 
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2.2. 

ASPECTOS CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA DISTRI

BUCION DEL INGRESO. 

LOS ESTUDIOS FORMULADOS ACERCA DE LA DISTRIBUCION DEL 

INGRESO HAN CO!NC!DIDO EN LA EXISTENCIA DE CIERTOS RA,<;_ 

GOS CONDICIOrLl\NTES Y DETFRM!NAIHES COi'l..Ntj Pi\f\i\ L05 PAISES SUB

DESARROLLADOS; A PARTIR DC LA OBSCRVN,lCIA ce ELLOS, ES POSIBLE -

ESTRUCTURAR UN MARCO DE cmOC!MlUJ-:-1) QUE CCNTENC,A UNA l'AYOR CON

FIABILIDAD CIUH!f!CA Y Dl t:STA fOki'r\ l!ERIVI'~ ESTRi'l.TEG!t.S Y f'OL,I_ 
TICA5 t.l'i r'K0 0l: u:,..~ ;;..L~.;3¡;z~S'JC.:::-~! ~·-~ ~:.-1\! __ ~'-'.:-,_JTi: lM!.1~(11:- Fl Pí?O-~ 

CESO ECONUM!Cü DE tS!ú~ PAl5ES. MEXICO co~o PA!5 SU} 

DESARROLLADO y DE ACUERDO CON su PROPIO PROCESO, co~

PARTE CIERTOS CONDICIONANTES Y DETERMINANTES QUE HAN

CONFORMADO SU ACTUAL SITUAC!ON DISTRIBUTIVA, 

PARA EL CASO PARTICULAR DE ~UESTR0
1

PAIS, SE CONSIDERA ' -
RAN COMO CONDICIONANTES AQUELLOS FACTORES QUE OllEDECEN 

A SITUACIONES VINCULA.DAS CON LA NATURALEZA MISMA, O BIEN RAS

GOS ESTRUCTURALES INCERTOS A TRAVES DEL ~ESENVOLVIMIENTO DEL Sli 

TEMA. LOS DETERMINANTES POR SU PARTE, SE ESTABLECEN

COMO FACTORES DERIVADOS DE '-AS INTERRELACIONES ECONO

MICAS, POLITICAS Y SOCIALES DEL SISTEMA VIGENTE. 

UN CONDICIONANTE DE PRIMER ORDEN ES LA LOCALlZACION -

GEOGRAFICA DE LOS RECURSOS NATURALES, PUES SU tANTI-

OAO Y CALIDAD, AS! COMO SU FORMA DE PROPIEDAD Y EXPLQ 

TAClON PREDISPONEN UNA DETERMINADA DISTRIBUCION DE LA· 

RIQUEZA. 

... 

~ ' . 
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LA FORMA DE PROPIEDAíl DE LA TIERRA, ELEMENTO ESTRUCT~ 

RAL QUE SE CONFORMO SCGUN LAS MODALIDADES EXlSIEN!cS

A PARTIR DEL COLONIAJE Y AL TRAVES DEL PROCESO HlSTO

RICO DEL SUBDESARROLLO, SE PRESENTA HOY EN D!A COMO -

UN POSIBLE IMPORTANTE FACTOR REDISTRIBUlDQR. 

CONDICIONANTE ESTRUCTUR~L REDISTRI3UTIVO, ES AS! MIS

MO EL TIPO DE EXPLOTACION AGROPECUARIA PREVALECIENTE, 

QUE SE PRESENTA COMO Utl SECTOR "TRAflICIONAL", EL CUAL 

PADECE UN ANACRONISMO QUE ABARCA DESDE SU EXPLOTACION 

HASTA LA COMERCIALIZAC!ON DE SUS PRODUCTOS, ORIENTA-

DOS A LA LXPORTAC!ON, PERO QUE POR SU NATURALtZA SON

DE tlAJI\ (Jt.:\.'. IDAD CCOr·WM!CI,, SUJETOS ADEMAS \ LAS C/1-

PRICHOSAS FLUCTUACIONES DEL MERCADO INTERNACIONAL, -

PROVOCANDO EN e !ERTA FORHA EL DESAB/\S ro DEL MERCADO -

INTERNO DE ESTOS rRODUCTOS. 

CONDICIOfl [l,\'.J!U1 Y DCTERMHt1\NTE ESPFCIF!CO DE LA DlS

TRIBUCION DEL !NGRESO, DESnE UNA PERSPECTIVA HISTORI

CA Y ESTRUCTURAL ES EL DES7\.RROLLO ECONOMICO. LOS AS

PECTOS DE SU FUNCIONAMIENTO EN LA ECONOMIA, ASI COMO

SU COMPORTAMIENTO CICLICO LO SlTUAN EN UN LUGAR ESPE

CIAL. UN PRIMER ASPECTO COHTEMPLA EL GRADO DE DESA--

RROLLO LOGRADO roR UN PAIS, ZONA ECONOM!CA, SECTOR -

PRODUCTIVO, (U OTRO TIPO OC DESGLOCE METODOLOGICO), -

MEDIDO POR LOS VARIABLES MACROECONOMICAS CONOCIDAS. -

A LA PAR QUE EL GRADO DE DESARROLLO SE ENCUENTRA LA -

TASA Y CICLO DEL MISMO, QUE INDICA DESDE EL PUNTO DE

VISTA TEMPORAL EL COMPORTAMJENTO DE ESTE. 

OTRO ASPECTO DEL DESARROLLO ECONOMICO AL CUAL SE DEBE 



SU CALIDAD DUAL DE CONDICIONANTE Y DETERMINANTE ES LA 

EL SEClOR EMPRESM<.l/;L, INCLIJS(J U\ WIU::lll~CRAClA, ~Otl· 

ALGUNOS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL ENCAUCE

DEL CREC!MILNTO, lNTENSíDAD í i\UM LOC1\L!ZACION DEL D.§_ 

SARROLLO ECONOMlCO, PUDIENOO OCASIONAR REGIONES O SEf 

TORES DESIGUALES EC0NUMICAMENTf HABLANDO, O DIEN ACE

LERAR O FRENAR EL PROCESO. 

SIN EMHARGO, RCS!JLTi\ EIW!RICl\MCNTE DEMOSTRAHLE, QUE -

EL GRADO DE CREClMILNlO 'Y l>ESARROLLO COMST!TUYE EL Ai 

PECTO MAS D!NAMICO, lODA VEZ QUL AL MODIFICARSE tN -

FORMA ASrfNn~NTF, ES DECIR, AL OBTENERSE TASAS MAS Ah 

TAS, EL PERFIL DE LA Ul~IKl~UCIUN 0[L i~GRC~C V~Rl~ 

NOTABLEMENTE, EQU!PERANDOSE CUN EL ~F~CTO MULllPL!CA

DOR DE LA INVERSION. 

LA MULTIVARIFDAO DE PROCESOS Y ESTRUCTURAS PRODUCTI-

VAS, ES TAMBIEN OTRO RASGO CONDICIONANTE, TODA VEZ -

QUE DICHA HETEROGENIDAD, LA CUAL PRIVA TANTO EN LOS -

DIFERENTES SECTORES ECONOMICOS COMO EN EL INTERIOR DE 

LAS DIVERSAS RAMAS DE LA PRODUCCION, TRAE CONSIGO DEi 

NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y CONSECUENTEMENTE DIFEREN-

TES NIVELES DE INGRESO. 

AL INTERIOR DE UNA MISMA RAMI\ PRODUCTIVA, LOS CAMBIOS 

TECNOLOGICOS MARCAN DESNIVELES DE PRODUCTIVIDAD QUE -

PUEDEN OCASIONAR S ITUAC l ONES CON CARACTER IS T l CAS OLIGQ 

POLICAS, FAVORECIENDOSE AS! LA CONCENTRACION Y DOMt-

NIO DEL MERCADO, EL MANEJO DE LOS PRECIOS, REDUCCIO-

NES EN EL EMPLEO DE MANO DE OBRA Y UNA DEBIL CAPACI-

DAD DE MANIOBRA PRO PARTE OE LA CLASE TRABAJADORA PA

RA OBTENER MEJORES NIVELES ABSOLUTOS DE SALARIOS, 
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RESULTA DE CARD!~AL IMPORTANCIA EL TENER PRESENTE GUE 

El MODEI.~) TF(l\Jr'>l i_)í; l ((1 f•:; co•ml ( lONi•NTí DEL FMPLEO y -

POR ENDE LOS DESNlVELF.5 E5'TRUCTUR/,LES DEL HORllONTE -

PRODUCTIVO OCASIONAN, E~ U~ PAIS COMO MEXICO, DESEQUl 

L!BRIOS UI LA TASA IJ[ C-CUi'iCION, Ct-i EL i'l íMO OE CREC_L 

MléNTO SALARil\.l. Y íN Lf\ DBTRIIJUCJON PERSONAL (DE LOS 

ECONOMICAMENTE AClIVOS) DLa lNGRt50, 

1\HORA BIEM, H1\STI\. N(U! s<:: •i\I~ r-1r-w·10NADO L.05 RASGOS -

COMDICION/\NTES MA:i Gf.NERAl:tS QUE 5[ /\Dl\.PTAN AL ANALl

S!S DEL C/1SO MEXIC/\NO, SI:~ EMBARGO LOS DFH:RMINANTES

QUE A CONTINUAC!DN 5F MFNG~NAN, SLR~N EL COM?LEMENTO 

QUE EXPLIQUE EL rUNCJUNAMIUilú Dt AMB0S, Y~ QUE CONO! 

C!ONllNTES y DET"P.Mlt·Lll,NffS H}M unA liNID1\D SEPAr<ADA UNl 

CAMENTE PARA FINES ANALIT!WS. CABE RECORDAR QUE LOS 

DETERMJNAN1L5 SE ESTABLECE~ COMO fACTORES DERIVADOS -

DE LAS INTERRELACIONES ECOIOMICAS, POLIT!CAS Y SOCIA

LES DloL SISTU~f\ VIGU<!L, Y éiUl: ll!Cl/ú RLU\ClOi·lCS SON

SUCEPTIBLES DE MANIPULACIO~. EN EFECTO, EL LOGRO DE-
' UNA MEJOR REDISTRIBUCION EN TERMINOS ESTRICTOS, TEN--

DRIA QUE BASARSE EN PODER MRAR EL COMPLEJO FUNCIONA

MIENTO DE LAS Y~ MENCIONAD~ INTERRELACIONES; ESTO -

PUEDE ENTERDERSE MEJOR AL IBICAR ~A DISTRIBUCION DEL-

lNGRl:.SO CüMü UN CUl'lf'Ohi::.Nit'. úéi·nkt1L i:J[L ;.¡¡¿;¡.¡e SISTEM.~, 

MEDIANTE ÉL CIJAL Si: i::SIAllLb.1lN LOS L!ME!\MIEIHO$ GCNC

RALES AS!GNADORES DEL INGRBO, AS!. COMO LOS MECANIS-

MOS INSTITUCIONALES QUE VALLDAN DICHAS FORMAS DE DIS

TRIBUCION (APARATO JU~IDIC~, PRESENCIA DEL ESTADO DE

LA ECONOMIA, ETC.), GRACIAS A LOS CUALlS PUEDE COEXli 

TIR, POR EJEMPLO, LA PROP!ElAD PRIVADA DE LOS MEOIOS-; 

DE PRODUCCION CON EL TRABA.JI. ASALARIADO. 

,, 
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UN DCTERl·m:,'-.~m:: E5TP.fCHAMFNTF RELACI01~ADO CON LO ANT~ 

RIORMEN1E SC~ALAUO LS LA CST~LJCTU?~ DE P00fR VIGENTE, 

EL CUAL JUNTO CON EL DESARROLLO ECONOMICO, SE PRESEN

TA COMO EL FACTOR CLAVE QUE PERMITA MODIFICAR EL PRO

CESO DE DISTRIBl.JCJOtl SCCUNDAR!,\. DEBE ADVERTIRSE QUt: 

ESTE DETERMIN1\Nff f'UD!l:RA UJFOC!d-~SE H:\CIA UN AN.C.LlSIS 

MERAMENTE POLITICICO, SHI U'iBARGO, LA RELACJON QUE -

GUARDA CON LA CATEGORIA SOCJOECONOM!CA ES TAN ESTRE-

CliA, QUE NO DEBJF:é'...\ AMALIZM.;C[ SCFNU\Dl\t~E!'!TE. SI SE

ADVIERTE QUE POR DEBAJO DE LA DJSTRIBUCION DEL INGRE

SO SUBYACE LA LSTRUCTUPA Df PODER, QUE LA DINAMICA DE 

LA ASIGNACION OEL INGRESO ~E CORRESPONUE MUY DE CERCA 

CON t.L ::,¡;,leí·•;, e::: :::;<r''..'-'Tt1:1n1,i v¡r;r·1nE. QUE i.LGUN05 DE 

DEL!BERAOAMENTE LAS PAUTAS DE LA DISTRIBUCION DEL IN

GRESO SON DE NATURALEZA POLITICA, PUES E51AN INCRUSTA 

DAS EN LOS GRANDES CENTROS DE DECISION DE LA ~OCIEDAD, 

NO PUEDE CABER DUOA QUE ESTE ES UN? DE ESUS GRANDES - :· 

PROBLEMAS CONfLICTUALES SOBRE LOS QUE SE EXflENDE HA-
1 

BITUALMENTE UNA PROTECTORA ZONA DE SOMBRA, FORMADA DE 

VERDADES A MEDIAS, DE SOBREENTENDIDOS Y AFIRMACIONES-' 

DOGMATI CAS l3. 

EL PODER, LA RIQUEZA Y SU OISTR!BUCION CONSTilUYEN, -

TANTO DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONOMICO COMO POLITICO 

LAS FACETAS DE UN MISMO FENOMENO. LJ:.. ESTRUCTURA DE - , 

PODER TIENDE A MANTENER E INCREMENTAR LA RIQUEZA DEL

GRUPO DOMINANTE, PARA LO CUAL DEBE MANTENER UNA POS 1-

CióN RESPECTO A LA FORMA EH QUE SE DISTRIBUYA LA RI-

QUEZA. '• 

1·3 FOXLEY, ALEJANDRO. DISTRIBUCION DEL INGRESO. .,¡ 
F.C.E.P. PAG. 260. 

'• 
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LA DEFINICION DE MAA WEBER 1;, ES DE GRAN AYUGA PARA -

COMPRENDER LO ANTERIOR; EL PODER DICE, ES Li\ PRúOMI

LIDAD QUE i!ENE UN HOMBRE O UNA AGRUPACION DE HOMBRES, 

DE IMPONER SU PROPIA VOLUNTAD EN IJMA ACCION COMUNITA

RIA, INCLUSIVE CONTRA LA OPOS!CION DE LOS DEMAS MIEM

BROS. 

EL CONCEPTO QUE RELACIONA PODER Y DISTRIBUC10~ DEL lM 

GRESO SERIA LA RIQUEZA, QUIEN SE CONVIERTE EN VINCULO 

AL SER El PUilTO CENTRAL SOBRE EL QUE CONVERGEN LAS -

DESCICIONES DE PODER RESPECTO A SU FORMA DE APROPIA--

CION. LA RIQUEZA SE CNTCNDDJ1 C0,'10 EL CAPITAL r¡srco 
Y HUMANO QU~ DETENTA UN INDIVIDUO O GRUPO, :STO ES D! 

NERO Y ACTIVOS PRODUCTIVOS, lS DECIR, RECURSOS NATUR~ 

LES, OIENCS RAICCS, EQUIPO, INVEtlT/\RIOS, ETC., !\SI CQ. 

MO, GRADOS DE ESCOLARIDAD, CAPAC!TAC!ON, DESTREZA PE& 

SONAL Y TODO LO RC:L.",CJOUADO COIJ CL IMTl\tlG!llLC C/\P!TA 

LIZABLE EN UN INDIVIDUO POR MEDIO DE LA EDUCAC!ON E -

INSTRUCCION FORMAL. 

PUEDE AFIRMARSE QUE LA ESTRUCTURA DE PODER EN MEXICO

HA TENDIDO Y TIENDE HA FAVORECER AQUELLAS CLASES SO--

CIALES QUE A í'MRTIR. DL Li\ RCVCLUClO~l r~EXICt.N/\, P~RTE-

NECEN A UN GRUPO POLl TI CQ COM IrJAtHE, AS l COMO /\ LOS ·

PROP l ETARIOS DEL CAPITAL Y EN ORDEN DESCENDENTE AQUE

LLOS GRUPOS UBICADOS EN SECTORES, LIGADOS A LOS INTE

RESES DE LOS POSEEDORES DEL CÁPITAL (8UROCRATAS, PRO~ 

FERIONISTAS, OBREROS); DEJANDO A UN LADO LOS SEGMEN-

TOS MENOS ORGANIZADOS Y ME~OS PRODUCTIVOS, CONCRETA-

MENTE ~L CAMPESINADO. 

OP. CIT. PAG. 248. 
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LA CATEGORIA MAS J.\J~PLI!\ Y t;C:NE.RAL QuE CONSTITUYE LA -

ESENCIA MISMA DE LA ESTRUCTURA DE PODER Y DEL PROP!O

PROCESO POLITICO ES EL ESTADO. 

A PARTIR DE UNA MAYOR Y DEClSlVJ\ !NTERVEMC!ON ESTATAL 

EN LA VIDA ECONOMICA DE LOS PAISES CAPITALISTAS, DES~ 

"RROLLADOS O NO, SE HAN GENERADO UNA SERIE DE DETERM!

NANTl:S, LOS CUALES CONSriiUYEN LL R!·fl.Edé' DC LAS AC-

CIONES ESTATALES PERO QUE POR SI MISMOS GENCRAN UNA -

MULTIPLICIDAD DE ACCIONES Y RFACC!ONCS LN EL SISTEMA

ECONOMICO QUE PODR!AN DAR LUGAR A OTRO ESTUDIO. 

QUE ES EL ENEMIGO NUMERO UNO DE CASl TODOS LOS GOD!ER 
NOS DEL MUNDO, Y DEL CUAL TIENE GRAN RESPONSAB!LIDAD

EL ESTADO, QUE HA TRATA.DO OE UTlLIZ/lRLO COMO VEH[CULO 

REDISTR!BUT!VO V!A AUMENTOS SALARIALES, PERO QUE Al -

NO CONTAR CON UN APARATO PRODUCTIVO SANO, SE CONVIER

TE EN UN l N1~ENSO PROBLEM/I. 

EXPEDIENTE REú!STRIBUTIVO TAMBIEN, E IMPORTANTE CONDl 

CIONANTE ES El MONTO Y LOCALIZACION DE LA JNVEPS!ON -

PUBLICA, ALREDCOuR DE LA CUAL GRAVITAN, EN GRAN MEDI

DA LAS DE~CICIONf..S DE ·1NVERSION PRIVADA (FlNANCIERAS

y GEOGRAFICAS); DANDO LUGAR ADEMAS A LA OCUPACION DE

IMPORTANTES CONTINGENTES DE MANO DE OSRA, AS! COMO A

LA GENERAC!0N DE POLOS DE DESARROLLO. 

ENTRE LOS PUNTOS DE LA POt.l TI CA ECONOMI CA QUE RESAL TA 

COMO PROMOTOR Y CONDICIONANTE REDISTRIBUT!VO ES LA PQ 

LITICA FISCAL, A LA CUAL SE LE HA CONSIDERADO !NSTRU~ 

MENTO REDISTRIBUTIVO POR EXCELENCIA, PERO DADAS LAS -

1 

1 
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LIMITACIONES PROPIAS DE SU AMB!TO DE OPERACION (APLI

CACIONES IMPOSITIVAS AL CAPITAL, TRABAJO Y CONSUMO),

PARECE OSCURECERSE SU AUTENTICO PROPOSITO. AUN AS!,

EL SISTEMA !MPOS!TlVO MEXJCANO, EN CUANTO A OOTENC!ON 

Y CANAL!ZAC!ON DE RECURSOS, CONST! TUYE LA COLUMNA VEfi 

TEBRAL EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y-

'.ES INDUDABLE SU ltffLUFN(!/, 1:-N LA DlSTR!llUCiON í)tL IN

GRESO. 

ANTES DE MENCIONAR El SIGUJENrF PUNTO, es IMPORTANTE

ACLARAR QUC SE HAN QUERIDO RESALTAR AnUF!.105 C0~P~~E~ 

TES DE POLITICA ECONOMfCf\, Ol!F PlFLUYE'! 'l"U .. TI\'f, Y Pv· 

SITIVAMENTE COMO DETERMINANTES DE LA ESTRATEGIA RED!i 

TRIBUTIVA, PUES RESULTAR!A OCIOSO ADUCIR QUE CON SOLO 

ORIENTAR LA POL!TlCA ECONOM!CA, EN SU CONJUNTO, HACIA 

OBJETIVOS DE RCDJ~TRJGUC!ON, LSiA SL LOGR(;RIA AUTOMA

TICAMENTE. 

UN PUNTO CRUCIAL EN LA ECONOM!A NACIONAL Y SEGURAMEN

TE IMPORTANTE DETERMINANTE, ES LA NUEVA POLITICA EN -

MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL EN LA QUE VIRTUAL-

MENTE E~TA IN3CRTA N0ESTRA NACION. LA PLANTA PRODUC

TIVA NACIONAL, AL DEJAR DE SER PROTEGIDA POR CONTRO-

LES ADUANALES, TENDRA QUE ENFRENTARS':': A SERIOS CAM---

BIOS ESTRUCTURALES AL TENER QUE COMPETIR CON NUEVOS -

NIVELES DE PRODUCT!VTDAD, PRECIOS COMPETITIVOS Y REA

DECUAR PRECIOS Y SALARIOS, IMPORTANTES ASPECTOS EN EL 

COMPLEJO DISTRIBUTIVO DEL INGRESO. 
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LA DESIGUALDAD DISTRIBUTIVA EN 
MEXICO. 

·No ES MUY AVENTURADO AFIRMAR QUE LA CONCENTRACIOM DEL 
INGRESO HA SIDO lL PATRON DE COMPORTAMIENTO ECONOMICO 

CARACTE R í S T l CO E.N NUESTRO DESARROLLi;. S Hl PRETENDER

ELABORAR UN ANAL!SJS HlSTORlCO DE LAS RA!CES ESTRUCTY 

RALES DE LA DESIGUAL OISTRIDUC!üN DEL INGRESO, ES PO

SIBLE MENCIONAR TAL AF!RMACION CONS!G~D•~~~ L~5 !NVEi 

TIGACl0~~~ :~L A~ RESPECTO SIRVEN n~ BA~l ) QUE SE -

UBICAN CN U}~ INICIOS DEL SIGLO XL\ PERl:!T!f:rwo ESTA

BLECER ALGUNOS PARAMETROS. DE TAL FORMA, LA SOCIEDAD 

PREH!SP/,N!CA NO MANTENlA UN REP,l\RTO DE LA RlQUEZA --

EQUITATIVO, SIN EMBAR~O, y ra~TLRIOR A LA CONQUISTA,

ALGUNOS ANOS ANTES DE LA GUEK.RA DE !NDEPENDENCU\ ---

(1800), SE í!CNE CONOC!MlENlO QUE EL INGRESO POR HAB! 

TANTE EN MEXICO ERA MUY SIMILAR AL DE ESTADOS UN!DOS

y GRAN BRETAÑA. ESTA MEOICION DEL INGRESO PER CAPJTA, 

SIN EMBARGO REFLEJA UNA PARlE DE LA SITUAC!ON REAL AL 

SER UN COEFICIENTE Q!JF. RSL,\:íCNA INGRESO TOTAL ENTRE

HABITANTES. SI l31EN ES C!CRTO QUE LA MINERIA, (EN -

AQUEL ENTONCES EL SECTOR MAS DINAMICO), PK0VEIA DE~~ 

NlfICOS INGRESOS A LOS PROPIETARIOS DE MINAS, ES CIER 

TO TAMB IEN QUE NO TODO EL GRvc;:;o DE LA POBLAC 1 ON PAR

TI CtPABA DE SUS BENCFICIOS. 

DEBIDO A LAS DIVERSAS CONVULSIONES SOCIALES QUE PADE
CIO MEXICO DESPUES DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, ES-
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HASTA EL PORFIRIATC CVAMQC EMP!CZA A SEhllkSE UNA ME

JORI/l, EN LOS l~ll/í::LLS DL f'ROOUCC!<JN, ':>E ESTIMA QUE DE-

1877 A 1910 EL INGRESO POR HABITANTES CREC!O A UNA TA 

SA MEDIA ANUAL DE 2. H. 1 S, EMPERO El COSTO DE LA V 1 DA~ 
SIGUIO EN ASCENSO TAL COMO SE ILUSTRA A CONT!NUACION: 

% 

1900 91.¡. 8 1907 106.1 
1901 94 .6 1908 l 07. 6 
1902 97. 8 1909 112. 2 

1903 100.0 1910 120.5 
1904 %.~ l '.l 11 134.$ 

1905 100. 3 1912 l !¡ l • 8 

1906 99.7 

ESTE INDICE DE PRECIOS COMFRENDE SElS ARTICULO$ ALI--

MENTIC!OS DE AL TO CONSUMO POPULAR: MAI Z, FRIJOL, ARROZ 

TRIGO, AZUC,~.R y CAFE. (TOr.:\v:) DE: UN SJGLO DE DtVA-

LUACIONES DEL PESO MEXICANO. TORRES GAYTAN, RICARDO

EDIT. SIGLO XXI. P. 99). 

RESULTA OBVIO QUE DURANTE EL PERIODO REVOLUCIONAR TO.- -

LA PRODUCC!ON Y EL EMPLEO SE DESPLOMARON (LA MlNERI,\

POR EJEMPLO SE REDUJO 40%) Y NO ES SINO HASTA PASADA

LA LUCHA ARMADA QUE LENTAMnHE SE RECUPERA!~ LOS RIT-

MOS DE CRECIMIENTO. 

CON EL ADVENIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES POST REVQ 

LUCIONAR!AS, SE LOGRA LA REANIMAC!ON DE LA ECONOMIA -

MUNDIAL, EMPERO, SI BIEN ENTRE 1921-1929 EL P.I .B. SE 

INCREMENTO lit. 5%, EL INGRESO REAL POR HABITANTE NO T\L 

15 tSTADIST!CAS HISTORICAS DE MEXICO, 5.P.P. TOMO 11 -

1985. 
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VO UNA DlNAMICA REAL DE CRECIMIENTO QUE INDIQUE UNA -

CABAL Kt:Dl~\H.it>iJCíOi< DC L,', P.l'.~'J!:?.~. n. P!\RTlR Df LA NUE 

VA ESTRUCTURA PLANltAL>A MLDIMHL U\ INC•ji<í';Jil.t.r:L'•.'J ['[

NUESTRA SOCIEDAD A LA ORBITA DEL PLENO CAPllALISMO. 

MEXICO AL IGUAL QUE OTROS PAISES CAPITALISTAS DEL OR

llE REStENTrn Lf,s COMSCCUENC!AS DE U1 GRN< DEPRES!ON -

MUNDIAL, MARCANDO UN PRODUNDO DESCENSO DEL PRODUCTO -

NACIONAL, EN EL A~O DE 1932, E5TE FUE INFERIOR AL DE-

1910. 

SUMADO A LOS PROllLU\AS QUE 1\FRONT1\RAN LA ECONOMIA MU!'J 

DIAL EN SU CONJUNTO, L~ E~TRUCIURA INTERNA ~EL PA!S -

CONTABA CON UNA !NDUSH'.!A H1:~¡¡c¡;:rnc, Gt,SlCAi,!t:tm:: ES

TRACTIVA Y VIRTUALMENTE POCO REDITUABLE EN TERM!NOS -

SOCIALES (LOS DUE~OS DE TALES INDUSTRIAS ERAN EXTkAN

JEROS Y LOS SALARIOS PAGADOS POR ELLOS MUY DAJOS). -

EXISTIA UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE.TIERRAS CULT!VA--

BLES OCIOSAS Y :,¡p¡ RCPf\RTIR, SlT'MClON QUE FORZABA AL 

CAMPES !NO A EMPLEARSE COMO JORNALERO. 

EN 1933 EL PESO MEXICANO COM0 CONS.ECUf:NClA DE LAS CO!.'! 

D!C!ONE5 ECONOMICAS PREVALECIENTES ES DEVALUADO, EST~ 

BLEC l ENDOSE Ut<A PAR !DAD DE } . 60 PESOS POR DOLAR A Cflti 

BIO DE LA ANTERIOR DE 2 PESOS POR .DOLAR. 

POSTERIOR A LA GRAN DEPRESION, EXISTE UN PERIODO DE - . 

RELATIVA ESTABILIDAD ECONOMICA, ANTE UN CAMBIO EN LA

POLITICA ECONOMICA DE LOS GOBIERNOS DEL MUNDO, ES DE-, 

CIR, EL ADVENIMIENTO DEL KEYNESIANISMO. NUESTRO PAIS, 

"' 

- ,· ... 
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EXPERl~1FNIA llhjA LE\'!: r.:::c..1rrn;:..cí0i~ l ;)c tSCENJFICAN iM. 
PORTAtiTi'S Ci;MtJiüS rn LA ORGANIZACION PRODUCTIVA, ASI

COMO EN EL TERRENO POLITICO, DE ENTRE LO QUE DESTACA

LA EXPROPJACION PETROLERA. 

EN EFECTO CON LA AUMJNISTRACION DEL GENERAL CARDENAS

(1934-1940), SE !MPLLM~NTO UN PROGRAMA DE GOBIERNO -

QUE NACIONAL!ZO NO SOLO EL PETROLEO SINO TAMBIEN LOS

FERROCARRILES, PROCURO LA ELEVAC!ON DE LA EDUCAC!ON A 

TODOS LOS NIVELES, IMPULSO LA DEMANDA NACIONAL Y LA -

PRODUCCION, INCREMENTO LOS. N!VLLES REALES DE INGRESO

MEJORANDO L>\ Dl5TR.IBUC!ON DEL MISMO. DiJR,\NTE ESTE S.r;;_ 

XENIO Et IN:::R::::::o ~~~ C~~liu AUMci!lU 18\ Y LCS SALARIOS 

EN LAS CIUDADES u:~ 350. 

EN LOS UMBRALES DE LA SEGUNDA CONFLAGRACJON MUNDIAL,

LOS INDICES INFLACfONARIOS EMPEZARON SU MOVIMTFNTO AL 
CISTA. DURANTE EL PERIODO BELICO LA ECONOMIA N~C!O-

NAL EXPERIMENTO U~ AUMENTO IMPORlA~TE EN El INGRESO -

DE LOS FACTORES, UNA ESCASEZ DE BIENES, AS! COMO UN -

IMPORTANTE FLUJO DE CAPITALES. LA PRODUCCION SE ORIE~ 

TO A LA MANUFACTURA DE ARTICULOS BELICOS AS! COMO A -

LA DE BIENES DE CONSUMO QUE NO SE PRODUCJAN 1 ~EBIDO A 

LA CONTJE~DA, EN LOS PAISES PARTICIPANTES. 

EN El PERIODO COMPRENDIDO :NTRE 1940-1945, LOS PRE--

CIOS AL MAYOREO SE ELEVARON DE UN 137.7% AL 266.9%, -

ES DECIR, 1.NA INFLACION ?ROMED!O DE 91.t+'t¡ LA GUERRA DI, 

JO COMO LEGADO UNA FUERTE INFLACION Y CONSECUENTES D.fl 

VALUACIONES OCASIONADAS EN 1948, 1949 Y 1954, 

"' 

'· 
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LA DEVALUACION DE 1954, GENERO LA FUGA DE CAPITALES -

QUE m;:;c;,¡;,;;, i-i\0ii::'~'"k~t- Ut:L CAMi:lJü DE Pr'\RIDAD MEDIAN

TE LA ESPLCULAC!li!~; !NCRtMCNTO D!: LOS PRECIOS DEBIDO

A LA ENORME DEPENDENCIA EXTERNA Y LA CONSECUENTE !M-

PORTACION DE BIENES; DETERIORO DEL SALARIO REAL Y UNA 

MAYOR CONCENTRACION DEL !NGRLSO. 

DADA LA S!TUACION ANTERIOR, FUE NECESARIO !NSTRUMEN-

TAR UNA POL!TICA QUE ESTABILIZARA LOS DESLIZAMIENTOS

CAMBIARIOS, FRENARA EL INCREMENTO DL LOS PREClOS, GA

RANTIZAR A UN SULWU f'INANC!AM!UHO PARA EL DESARRO-

LLO Y PERM!TIRIA UN INCRlMENfO CONSTANTE DEL P.I .B, -

DE ENTRE EL(¡ y n ANUi>.L, TA.! POl.ITIU1, COtJSlSTIO rn
EL LLAi•iA00 Uc:oi-IKt<ULLU t~ f All l L 1 ZADOR. 

SI BIEN LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DE ESTA0ILIZAC!ON, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE POLIT!CA MONETARIA, SE LO

GRARON EN ESTE PER!OOO DE APROXIMAnAMENTE !6 A~os, -

TAMBlEN ES CIERTO QUf SE ORIGINO Ut~A EFECílV1\ ACUMUL6 

CION DE CAPITAL EN ~AVUR OE LA GANANCIA PERO A COSTA

DEL SALARIO Y DE UNA MAYOR DESIGUALDAD DE LA RIQUEZA. 

EL DESARROLLO ESTABILIZADOR NO TUVO COMO OBJETIVO --

ESENCIAL LA BUSQUEDA DE UNA MEJOR OISTRIBUCION DE IN

GRESO, INCUllO LA !NFLACION DE Af~os POSTERIORES MED!Afi 

TE El DEF!C!T PRESUPUESTAL, EMIS!ON MONETARIA, UNA PQ 

LITIGA FISCAL REGRESIVA UN CRECIENTE DESEQUIL!BR!O EK 

TERNO Y EL MANTENIMIENTO AR.TIFICAL DE LA PARf DAD CAM

BIARIA. 
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A TRAVES DEL DESARR~~LO ESTABILIZADOR SE LL(GU A PEN

SAR QUE GENERAND05E ALTAS TASAS DE CRECIM!~NTO, LOS -

PROBLEMAS, AUN DE TJPO ESTRUCTURAL, S!C: IRlAN RESOLVIE!::! 

DO EN EL LARGO PLAZO. AS! LA DEPENDENCIA EXTERNA, EL 

EMPLEO Y LOS SALARIOS ENTRE OTROS NO TUVIERON PAUTAS

DELIBERADAS DE POLIT!CA ECONOMICA TENDIENTES A EVITAR 

EL QUE SUFRIERAN UN PROCESO DEGENERAflVO. 

DE ESTA MANERA EMPLEO Y SALARIOS QUEDARON A LA ZAGA -

RESPECTO AL PROCESO DE ACUMULACION DE CAPITAL, EL-~

CUAL GRAVITO f'REC!SN1CNTL ALREDC:DOR DEL DCSARRúL:LO lt! 

OUSTR.IAL~ DAOt\S tAS r-rq ITJ(i\S r:JNñt•!E:f~Q/\S_, FISCt~.LES Y 

COMERCIALES 

TAL. 

AL INICIO DE LA DECADA DE LOS SETENTAS LA SOCIEDAD M~ 

XICANA AFRONTABA UN DESEMPLEO DE 1\PRDXIMADAMEtlTE 30%

EN RELACION CON LA POBLAC!ON ECONOMICAMENTE ACTIVA; -

EL CREC!MlflHO DE LA ECONOMIA NO HABIA SIDO CAPAZ DE

ABSORVER LA OFERTA DE TRABAJO. SI BIEN EL SECTOR IN

DUSTRIAL PARTICIPO CON UN INCREMENTO DEL 20 AL 34\ -

DEL P.! .B., EL EMPLEO SOLO AUMENTO UN 8% AL PASAR DE

UN lb A UN 23% RESPECTO DE LA P.E.A. 

DADO EL SERIO CUESTIONAMIENTO QUE DEL MODELO ESTABILl 

ZADOR SE EMPEZO A LLEVAR A CABO, FUE NECE3AR!O REPLA~ 

TEAR LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO SUSTITUYENDOLA POR

ALGUN OTRO MODELO QUE CORRIGIERA LAS DESVIACIONES QUE 

AFECTABAN EL DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMIA MEXICANA . 
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DE ESTA MANERA SE [LABORO UN ESBOZO QUE CONTENIA LO -

QUE PARECIA MAS URGENTE SOLUCIONAf.t 16 • 

AUMENTO DEL EMPLEO 

MEJOR DISTRICUCION DEL INGRESO 

REOUCCION DE LA DEPENDfNCIA EXTERIOR 

MEJORAMlfNIO FN LA CALIDAD DE VIDA 

MAYOR SOBU'.M'HA Y UN MAYOR APROVECl!AMIE~HO DE -

LOS RECURSOS NATURALES DISPONIBLES. 

CONFORME SE DESARROLLO EL SEXENIO 70-76 SE CONF!GURO

EL LLAMADO MODELO DE DESARROLLO COMPARTIDO, CUYA CA-

RACTfR!ST!i.•· SCiílPFC:i\LlfN1l CONS!STIO cN UTl'.IZAR EL -

GASTO PUBLlCü CUl·\0 li'-iSlk\J/o!t:iHO PRll·:OP.DIAL Eil U\ EJE-

CUC!ON DF POLITICAS TLNDIENTES A SUBSANAR LOS DESEQUl 

LlBRIOS EXISTGJTES, /\l\1l.NDO~ll\NOO COMO OliJi:Tí\'<) PRINCI

PAL DE CRLC!M!LNíO DEL P.l.B., OTORGANDO M/\YOR ATEN-

CION A LA AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. 

EN LOS lRE:S PRIMECROS AÑOS DEL GOGIERNO ECHEVERR!STA,

EL GASTO EJERCIDO EN DESARROLLO SOCIAL TUVO EL SEGUN

DO LUGAR EN ORDEN DE IMPOR1ANCIA PRECEDIDO POR EL DEi 

TINADO AL SECTOR INDUSTRIAL. YA PARA ENTONCES, EL -

CRECIENTE DEF!CIT EN EL GASTO PUBLICO ALENTABA PRESI.Q. 

NES INfLACIONAklAS QJE CGN~UCIR!AN A LA AOOPC!ON DE -

UN PLAN PARA COMBATIR LA l~fLACION Y ESTABILIZAR LA -

ECONOMIA, MEDIANTE EL ESTIMULO A LA PRODUCCION Y EL -

CONSECUENTE CRECIMIENTO DE LA OFERTA. 

16 BUENO M. GERARDO, OPCIOKES DE POLITICA ECONOMICA EN 
MEXICO, PP. 31. 
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EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECitS FUE DE LA SIGUI~NTE
MANERA: 

PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

BJE',ES t!O 
DURADEROS 

1 

A. Ll.MLNTOS 

BlE'~ES 
f")• 1n" r"~- Of' r 1 ~·~·····~-··"·· 

ISERVICIOS 

PRO.''EDIO DI Cl EMBRE A DICIEMBRE 
---~··--------- ·--------,------------··-
.l2ZQ. J'JZL JjJ?~ ... !27.L -~.'JXQ. ~'.EL¡ 1.'.JIL _I_.2J}_ 

5.1 5.4 4.9 12.l 4.9 4.4 5.6 21.4 

4.5 L1,(i Lt. l JL1,7 3 .3 1.5 5.6 :U ,Q 
r,_ 2 L¡. J 4.6 15.8 .3.0 5.2 27.S 

FUENTE; SECRErARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, BOLf 
TIN MCNSUAL ... , or. CIT. 

COMO PUEDE OBSERVARSE, EN DICIEMBRE DE 1973 EL CRECI

MIENTO DE LOS PRECIOS AL CONSUMIUOR HABIA ALCANZADO -

EL 121.4%, MIENTRAS QUE EL SALARIO MWIMO REAL !'.QUIV~ 

LIA AL 92.5%. LA DESCAp!TALIZACION DE LA ECONOMIA ERA 

PATENTE, CALCULANDOSE PARA ~SE AÑO UNA FUGA DE TRE--

CIENTOS SETENTA Y OCHO MILL~NES DE DOLARES. 

AUNQUE EL NIVEL DE EMPLEO SE MANTENIE ESTABLE, SIN LQ 

GRAR DAR CABIDA A EL GRUESO DE LA OFERTA DISPONIBLE>

EL SALARIO REAL CONTINUABA ~U DETERIORO. 



-
197:! - 1974 
ENE s EP J 

--~- ~-'>-~~---~-L-~ Vi' 

- .. 

-

SALARIO 

MINIMO 
URBANO A 1 ºº.o 10 o. o 118. o 118.0 136. 7 136.7 136. 7 

PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 100.0 11 9.8 l 21 • o 127. 6 132. l 137.8 145.6 

SALARIO 

MINIMO 

L lOQ.O 8 
-

--

97.5 92.5 103.5 99.2 93.9 3. 5 

A INDICE CALCULADO CON BASE Et: PROMEDIO NAr.luNAL DE SALARIOS NOMINALES MINI

MOS URBANOS. 

FUENTE: COMISION NACIONAL DE SALARIOS MJNIMOS Y BANCO DE MEXICO, S.A. Ul 

"' 
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DIVERSOS FACTORES COYUNTURALES A NIVEL INTERNACIONAL

AFECTARON EL CURSO DE LA ECONOMIA NACIONAL (QESACELE

RACION DE LAS ECONOMJAS ACCIDENTALES, ABANDOIW DEL P6 

TRON ORO POR PARTE DC E.U.1\. 1 ENTRE OTROS), AS! DE ESTA -

FORMA EL ALZA DE LOS PRECIOS INTERNOS CONTINUO. EL -

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS TUVO EN GENERAL LA SI-

GUIENTE D!NAMICA: 

VARIACIONES PORCENTUALES RESPECTO AL MISMO MES DEL -

AÑO ANTERIOR17 . 

.- ..... 

-·-----·-·-----------------............ 

, 
I o 

1 
i 

; 
í o 

··~· / 20 ,.... \ ,· ,. \ 

' i 10 ·,.,.,,/ 
............. 

· 71 1 72 1 73 ' 74 ' 75 1 76 1 

- --·- »• ... ~.~-,~--- -- -- -- --

INDICE DE PRECIOS AL M.!\YOREO EN LA CD. C€ M:XtCO 210 ARTl 
C\JLOS. 

INDICE NACIONAL OC PRECIOS AL CONSUMIDOR. 

INFORME ANUAL 1976. BANCO DE MEXICO. 
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LA PRODUCCION INDUSTRIAL POR SU PARTE, MOSTRO UNA NO

TABLE DESACELERACION EN SU RITMO DE CREC!MIENTO: 2.6-

POR CIENTO EN 1976 EN COMPARACION CON 4.2 POR C!ENTO

EN 1975 Y 6.7 POR CIENTO EN 1974. 

EN RESUMEN, El DESARROLLO COMPARTIDO, AL TENER QUE Fl 
NANCIARSE POR MEDIO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y DEFl-

ClTS PRLSUPUESTALES (CUGIERTOS POR EMIS!Ot-- PRIMARIA), -

TRAJO CONSIGO UNA MAYOR PROrUNDlZACION EN El. DESEQUI

LIBRIO DE CAPITAL Y TRABAJO Y UNA CONSECUENTE CONCEN

TRACIO~ DEL INGRESO Y LA PROPIEDAD DE LA RIQUEZA. 

DE ESTA FORMA y TRAS DE VEINTIDOS Aílos DE ESTABILIDAD 
Cl\MBl/\RIA, rn /\COSTO D~: l'J?[, E~ TI\'0 DE CM·1Ell0 rJJO -

' DE 12.50 PESOS POR DOLAR SE DEJA A;LA FLOTACION. 

LAS CAUSAS DE LA DEVALUACION SON VARIADAS Y EN REALI

DAD SE INCUSARON A TRAVES DEL PERIODO EN QUE SE MANTy 

VO FIJO EL TIPO DE CAMBIO, AGUDIZANDOSE EN EL LAPSO -

·" ". 

EN QUE SE .~E~EN1/0LVIO EL CITP.~O DE~.-'\RROLLO COMPARTIDO, 
1 

SIN EMBARGO, RESULTA OC VIT~L IMPORTANCIA CONOCERLAS, 

ASI COMO PUNTUALIZAR QUE A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO 

DE TIPOS DE CAMBIO FLOTANTES, LA ECONOMIA MEXICANA SE 

ENFRETARIA CON NUEVOS Y ABRUPTOS CAMBIOS, NO PORQUE -

LA FLOTACION SEA LA CAUSA DE ELLO, SINO PORQUE ES EL

RESULTADO DE TODA U~A SERIE OE CONTRADICCIONES Y DESs• 

QUILI BRIOS. 

•,I 
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UNA DE LAS CAUSAS DE LA CITADA DEVALUACION QUE PARECE 

SE~ LA MAS NOí0~iA, [~ LA P~C3CNC;A DC LA JCrCNDCNCI~ 

EXTERNA EN EL fUl,LlOl"AM!l:tilü lJl:L Sl:OlLMA L1~0tlOM!CO. -

ESTO SE EXPLICA A TRAVES DE OBSERVAR COMO EL CRECl--

MIENTO DEL P.I .O. DURANTE EL PERIODO 70-7G TUVO QUE -

FINCARSE EN LlN CRf.OC!ENfE VOLUMEN DE IMl'ORT/\CIONES TAt:!_ 

~O DE BIENES COMO DE SERVTCIOS (TLCNOLOGIA PRINCIPAL

MENTE. 

EL FlNANCll\MICNTO DEL DESf1P.P.Ol.LO, Tt\MillEN ENCONTR0 SU 

ENCRUCIJADA; TLNIENDU QUL SEGUIR EL CAMINO DEL ENDEU

DAMIENTO EXlERNO PAR/\ F'ODU: Pí~OSEGUJR CGil LAS GIGAN-

TESCAS OORA DE !NFRALSTRUCTURA E INDUSlRIAS ESTRATE-

A CADO POR lL GUlillkNU EHLVERRISTA, AL flNALIZAR EL -

SEXENIO LA DEUDA PUBLICA Y PR!VADA CON EL EXTERIOR -

FUE DE 24 MIL MILLONES DE DOLARES. 

LA AUSENCIA DE UNA !NTEGRACION INDUSTRIAL PROPIA Y EL 

ABULTADO ENDEUDAMIENTO L~TLRNO SE UNIERON A LA TERCE-

RA CAUSA DEVALUATORIA, ES DECIR, EL SOSTENIMIENTO DEL 

6-7% DEL P.I.B. QUE OCASIONO EL SOBRECALENTAMIENTO DE 

LA ECONOMIA, LO CUAL REDUNDO EN LAS OTRAS CAUSAS QUE

PROVOCARAN EL ABANDONO DE LA PARIDAD FIJA; EL DEFICIT 

PRESUPUESTAL, INi'LACIOM !NTEf;NA Y FUG/1 DE CAPITALES. 

EN EFECTO, LAS CAUSAS ASOCIADAS QUE COMPONEN EL MECA 

NISMO DEVALUATORIO, MANTIENEN UNA ESTRECHA CORRELA-

ClON ENTRE SJ, Y CONSTITUYEN EN SI MISMAS LA REPRE-

SENTACION DE LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES QUE NO 
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HAN SIDO CORREGIDOS EN EL PASADO Y QUE SE AGUDIZAN 

CONFORME !.../\ CCGi;(l,,;;A ~lGUlt: :,u uESENVOLl/[M!ENTO. 

LAS CAUSAS GENERADORAS DE LA DEVALUACION, AS! COMO LA 

DEVALUACION MlSMt,, H;\N lf:NlDO fNDUDl\[lLES ffECTOS EN -

LA SITUACION DISTRIBUTIVA Y ES MUY PRUVABLE QUE A PA! 

'TlR DE LA MULTICITADA UEVALUACION LA CONCENTRACION DE 

LA RIQUEZA SE HAYA AGUDIZADO, CONSTR!~LNDOSE AUN MAS

EL NIVEL DE VIDA OE LAS MAYORIAS. 

EN ESTE PUNTO, kESULTA PERTINENTE PRESENTAR LOS RESUh 

TADOS ESTADISTICOS QUE SOBRE UfSTRJBUClON DEL INGRESO 

SE HAN Elf<c,)RADO Pl\R1\ EL í:i\SO DE MEX!CO LOS CUALES, -

~ULU COi-iPRENDEN HAS T f\ El AÑO fJE -

1977. 

tOMO SE PODRA OBSERVAR EN El CUADRO SIGUIENTE, SE IN

DICA QUE El INGRESO SE C0NCENTRA EN LOS ULTIMOS o:cr
LES SIENDO MAYOR LA CONCENTRACION EN 1970, MEJORANDO

SE LEVEMENTE PARA 1977, ASIMISMO RESALTA EL HECHO QUE 

LA CONCENTRACION EN EL MEDIO RURAL ES MAS ACENTUADO -

RESPECTO Al INGRESO URBANO. 
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! CHILE~ 
. TOTALES 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X/\ 

XB 

TOTAL 

11 .OG 

I¡, <)3 

G.Oi 

7 .4') 

8.2') 

10.73 

17 .:>O 

10, J.lt 

25.46 

100 

PART!Clf'ACIO~~ POP.CDHU/\L. U' EL INGRESI) PO~ f!EC!l. DF ACUFRfX) CON LA 
UR l CAC i O'l R!G l o:,V\I 

lG. C.l 

11 • 5 2 

27.69 

100 

17. /I+ 

L' ./) 

23. ~JI+ 

100 

IX JI¡'' i) 

11. J 1 

19. ll 

¡;,. 05 

10.~0 

19.78 

l;,. 85 

11.57 

26. ll 

lOTAL-" 100 100 1 100 TOTAL 

,_____._____._ ,_____._____,_ _ _J_J_J_,____,_ 

FUENTE: REVISTA EC(JIJOMIA l'EXICAN-\, CIDE PP. 117 
NU'1ERO 3. 

13. 78 

11 • 2& 

23.97 

100 

16. 57 

13 .12 

24.46 

100 

17 .96 

13 .36 

21.06 

100 

L._.._______. 

.... 
o ... 
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EL DESARROLLO COMPARTIDO LEGO AL NUEVO GOBIERNO LOPE! 

PORT!LLISTA, UNA SERIE DE DIFICULTADES ECONOMICAS QUE 

COLOCARON n LA ffnNOM!A FN tA NFCESIDAD DE AJUSTARSE-

LOS PROBLEMAS SURGIDOS. RESULlABA NECESARIO REACTI-

VAR LA ACTIVIDAD ECONOM!CA Y DETE~E~ EL PROCESO INFLA 

C!ONARIO QUE ELEVO EL INDICE DL PRECIOS AL CONSUMIDOR 

EN DICIEMBRl: DP.: 1'376 1\ 27.2',, 1.~0N U\ CO~lSECUEl'lTE CON,

TRACCION DE LA DEMANDA AGREGADA Y LA ORUSCA REDUCCION 

DEL INGRESO REAL [)[ u, COMUfHD1'f); i\'..)JMISMO, EL DESEM

PLEO (PESE A LA ALTA !NPLACION) AUMENfO CONSIDERABLE

MENTE Y EL PRODUCTO PER CAP!TA EN CAMBJO SE REDUJO. 

INVERSION INTERNA TANTO DEL GOBIERNO COMO DE LOS PAR

TICULARES; EL SECTOR BANCARIO REDUJO SU FINANCIAMIEN

TO Y PRESIONO LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL, AL TE-

NER QUE CUBRIR LA DEMANDA DE INVERSJONJSTAS Y AHORRA

DORES QUE BUSCABAN MAYOR RENTABILIDAD EN ACTIVOS EX-

TRANJEROS. SIN EMBARGO, EL PROCESO DESCRITO TUVO CO

MO BASE UN HECHO DE FUNDAMENTAL JMPORTANCI A: LA PERDl 

DA DE LA CONFIANZA. 

EN EFECTO, LOS PRIMEROS LINEAMIENTOS DE POLlllCA ECO

NOMICA DEL NUEVO GOBIERNO SE ENCAMINARON A RESTAURAR

LA CREDIBILIDAD DE AHORRADORES E INVERSIONISTAS, QUE

SE OPACO COMO RESULTADO, PRINCIPALMENTE, DE LA DEVA-

LUACION DE SEPTIEMBRE DE 1976. EL PRIMER AÑO DE GO-

BIERNO LOPEZPORTILLISTA, ruvo UN INCREMENTO REAL DE -

3.2% EN EL PIB, A DIFERENCIA DE LOS AÑOS 72 Y 73, .EN-
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LOS QUE ESTE MISMO CRECIO 7.5\ EN PROMEDIO, LO QUE l~ 

DiCA [L :::rst.L!C!TC F'l l.I\ !NVFP.<;fON. AL RESPECTO, UN-

TADO CON EL RETRAIMIENTO Dt LA JNVERS!ON COMO LO ES -

EL DE LA CONSTRUCCJON, SUFRID lM EL MISMO 1977 UNA -

CONTRACCION DEL -2.01 EN SU PIB. 

GRACIAS A LA DECISION DE EXPANDIR NUEVAMENTE EL GASTO 

PUBLICO, A PAR~JR DE 1978 Y 197'3, EL PIB, CREC!O 7.3% 

'f 8% RESF'lCTJVAMtNIE; U1S UNCR5!01i[$ l'UQL!CAS REALI

ZADAS EN FORMA ESPl:CJAL EN EL CAMPO [lE LOS ENERGET!-

COS, COADYUVARON DE MANERA SJGNTFICATJVA A ESTIMULAR-

EL GP.STO PR' /,fi.,lJO. Lí\ lNFLACIC::~ p;,~~.'\ L'JS MISMOS ,1\ÑOS, 

lU'v·o Ul~h ~¡L::,/,::L::-:.",1:I 1.;~:, c!c~¡ 1-l•i PARi' 1 OS Ai~OS YA MEN

CIONADOS i)LL i'C"o y .iC/"~ k[Sf"•fc;·¡v.r\Hf-~!-!T!::". 

DE FORMA GENERAL PUEDE DECIRSE QUE EN LOS PRIMEROS 

TRES A~OS DEL SEXENIO EN MENCION, LA POLITICA ECONQM! 

CA SE ORIENTO A LA RECUPERAC!ON DE LA ECONOMIA Y CON

TENER LA lNíLACION, 50LQ QUE A COSTA DE PERMITIR UN -

PROCESO QUE RESTABA IMPORTANCIA A LA D!VERSIF!CAC!ON

DE LAS EXPORTACIONES, AS! COMO A UNA CAIDA DE LOS SA

LARIOS REALES. 

SIN EMBARGO, PARECE SER QUE PARA EL A~O DE 1980, EL -
AUMENTO DEL EMPLEO LOGRA REDUCIR EL DESEMPLEO Rl'ZAGA

DO EN AÑOS ANTERIORES, Al SITUARSE POR ENCIMA DE LA -

FUERZA DE TRABAJO, INCREMENTANDOSE SUSTANCIALMENTE LA 

DEMANDA DE MANO DE OBRA INDUSTRIAL, LA CUAL INCLUYE -

EL USO DE PERSONAL NO CALIFICADO Y UTILIZADO, EN FORMA 
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INTEN5 l\l.I\, C0"10 f:S f'.()NCRFTAMFNTF l A RAMA DF LA CliNS-

TRUCCIOPL 

SIN EMBARGO, A PESAR DEL INCREMENTO DEL EMPLEO Y UN -

AUMENTO REAL MODERADO DE 3, t¡'h PROMED !O EM LA MASA SA

LAR !AL, ALGW<OS lND[C[OS SUGIERCN QUE EL COMf'ORT;\MIE!i 

TO SEGUIDO POR LA O!SlRIElUClON DEL INGRESO FUE DE CO!i 

CENTRACION, TODA ·v'lZ QUE, A PARTIR DE LA FAVORABLE Dl 

NAMlCA QUL RLGI 51~A~AN LAS U1 lllDADL~, LOS Gí\L'POS DE

MAS ALTOS INGRESOS VIERON AUMENTADA SU PARTICJPAC!ON

RESPECTO DEL TOTAL DfL INGRESO; POR EL CONTRARIO, LOS 

GRUPOS ASAL.AkIAJOS QUC se ACER:ARA~~ MAS AL PROf·tEDIC -

RIOS. LOS GRUPOS SALARIALES PERTENECIENTES A SIND!C6 

TOS POL!TICAMENTE FUERTES Y DE AQUELLOS SECTORES MAS

DINAMJCUS (PETROLEROS, ELECTRIC!STl\S, POR EdEMí'LO) ES 

MUY PROBABLE QUE HAYAN LOGRADO UN AUMENTO EFECTIVO DE 

SU POOER ADQUl~ITIVO. 

ESTE COMPORTAMIENTO, RESPECTO DE LA D!STRIBUCION DEL

INGRESO EN EL A~O EN QUE RESURGE LA ECONOMIA MEX!CAN~ 

PARECE SER UN IMPORTANTE INDICADOR DE TODO EL SEXENIO 

LOPEZPORTILLISTA, EN VIRTUD DE QUE LOS SIGUIENTES Y -

ULTIMOS DOS AÑOS DE SU ADMINISTRACION FUERON DE FRAN

CO DECAIMIENTO. 

ESTE SEXENIO CONSTITUYO UN PARENTESIS ENTRE LA CRISIS 

DE FINALES DE 1976 Y LA OCASIONADA EN 1982; EN AQUEL

ENTONCES EL RECURSO QUE APARENTEMENTE COLOCABA A LA -

ECONOMIA NACIONAL FUERA DE PELIGRO ERA El PETROLEO; -
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EN 19d2 t~IE MISMO RECURSO PARECIO SER El ELEMENTO CA 

PAZ DE DISTORSIONAR TODA LA ECONOMIA MEXICANA. 

EFECTIVAMENTE, EL PET~OLEO FU[ A PRINCIPIOS DEL GO--

BIERNO LOPEZPORTllLISTA EL A'<GUMENTO QUE LOGRO ESQUI

VAR LAS POL.!TICl\S COiJTK!l,CCtürHSTAS Y DE AUSTERIDAD -

DICTADAS PO'< El F.M.I., SIRVIGJDO !1 LA VEZ COMO AVAL

PARA CONTRATAR ~JUFVOS EMPRLST!TOS Y l'ERM!Tlf~ QUE LA -

ECON0M IA N1\C lOlJ:1L Cüi<J f ltfü/\f.U\ SU CRtC lM ! fNTO, EMPERO -

El NO HABERLO UTILIZADO PARA CAMBIAR NUESTRA ECONOMIA 

MONOEXPOkfAUORA, AS! COMO EL QUE LOS BENEFICIOS DER!

VAOOS DF LAS Fi\f'(IRT1\•~!0MES Dé: LO~. lllDROCARfHJRü:;. NO HI'\ 

fAN LLtGAUü EN fORMA GENERALIZADA A LA POBL~C!ON Y SI 

EN CAMBIO SE ENCAUZARAN A R~NGLONES QUE NO PREPARARON 

A UN CRECIMICNTO MAS f[RME (INCLUSO S[ PERMITID LAS -

IMPORTACIONES DE BIENES SUNTUARIOS) NOS INDICA QUE NO 

FUE El PETROLEO, SINO SU AOMIN!STRACION LA QUE ARROJO 

INTENTOS F.l\LUDOS DC: REDISHl(lUCION COMO El S1\M Y CO

PLN1AR, ORGANI~MüS TENDIENTES A El~VAR EL NIVEL DE V! 
DA DE LAS CLASES MAYORMENTE MARGINADAS. 

A PARTIR DE 1932, LA ECONOM!A MEXICANA SE CONDUCE POR 
UN CRITICO DFPAOTFPO, SIEMD~ ESTE ~NO CL INICIO DE -

UNA SERIE DE SITUACIONES QUE COLOCAN Al ASALARIADO Y

AUN A LOS .OTRORA Ff\VORECID05 MILITANTES SINDICALISTAS 

8 IEN ORGAN 1 ZADOS Y QUE POR ttUCHO TIEMPO LLEVARON LA - ' 

SUPREMAC JA DE SUELDOS Y PREr.f.1\C IONES, EN UN FRANCO -

DESCENSO DE SU INGRESO REAL. 

ENTRE LOS AÑOS DE 19&2 Y 1944, LA PARTICIPACION DEL -, 

CAPITAL EN EL PIB, ASCENDIO DE 49% A 55.1%, MIENTRAS-, 
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QUE LA PARTIC!PAC!ON DE LOS ASALARlADOS DlSMINVYO Dt-

37.4\ A 28.8\. SE HA Pl ~NTE~uu QUE EN ~L MISMU P~R!Q 

00 EL PUutR ADQUIS!flVO CAYU HASTA EN UN 60% MIENTRAS 

QUE LAS UTILIDADES SE MOVIERON DE 53.7\ HACIA UN----

62. 3%. 

POR OTRA PARTE, AIGUNOS PARTIDOS POL!TICOS DE OPOSI-

CION EXPLICAN LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO EN RE

LACIONA LA INFLAC!ON (SEGUN SUS ClíRAS) Y LOS AUMEN

TOS SALARIALES QUE SE l!AN LLEVADO ;\ CABO A PARTIR DE-

1982 DE LA SIGUIENTE MANERA: 

AÑO l NFLAC l O~~ (%) AUMEN!Q'.; 2-L: 
SALAR 1 O ('~) 

1982 95.8 63.8 

1983 80.8 40 .4 

1984 59.2 so. 5 

1985 63.7 46.6 

APARTE DE LA AGOBIANTE ltffl!.)\ClON, UNO DE LOS FENOME-

NOS MAS PREOCUPANTES es EL DESEMPLEO. EL DESEMPLEO -

ABIERTO PASO DE UNA TASA DE 8\ EN 1982 A 15.8\ EN ---

1985, LO QUE EQUIVALE A DECIR QUE EN SOLO TRES A~OS -

SE HAN SUPRIMIDO APPO."'.!MADk";Mf.NTE 'Z MILLONES DE PUES-

TOS DE TRABAJO, AS! COMO EL NO COLOCAR 2 MILLONES ~00 

MIL NUEVOS DEMANDANTES. ESTE FENOMCNO ES EN REALIDAD 

UNO DE LOS MAS GRAVES QUE HIA OCASIONADO LA CR l S l S Y -

SE LE ASOCIA CON LA CAIDA CEL SALARIO, LA CONTRACCION 

DEL APARATO PRODUCTIVO Y L.!\ FALTA DE INVERSION f.N LOS 
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SECTORES PUBLICO Y PRIVADO. 

ES NECESARIO LA CQEACION ANUAL DE Bao MIL NUEVAS EM-

PLEOS, SIN CONSIDERAR QUE ESTO SE REFIERE AL EMPLEO -

FORMAL, NO TOMANDO LN CUENTA LOS SUBEMPLEADOS O EM--

PLEO DISFRAZAUO, LAS JORNADAS REDUCIDAS, LAS DE TEMPQ 

RAL ::rn EL C1\MPO PRINCIPALMENTE) QUE CONSf.RVADORAMEN

TE HARIAN PENSAR QUE SE REQUIERE EL DOBLE DE LO ANTES 

MENC JOtJADO. 

LA RECESION GENERAL DE LA ECONOM!A DEL PA!S HA COMPR! 

MIDO TAMBllN ll P~ODUCTO IUTERNO DRUTO roR :~BITANTE, 

EL CUAL EN 1981 (CONSIDERAhDO FESOS CONSTAN:~S DE 

1970) FUE DE 12,750 PESOS, REDUCIENDOSE PARA 1984 EN-

1,120 P_ESOS, f>ASANlJO A srn DE 11, 630 f-'[SOS. 

ANTC LA rANOf!Ml!CA ccrn:rAL QllF L0S !NO!Cl\DORES l\NTES

EXPUESTOS MUESTRAN, ES POSlBLC_ lNF~RlR QUE EL PROCESO 

DE CONCENTRACION DEL INGRESO SE HA:AGUDIZADO A CONSE-
' CUENCIA DE LA CRISIS, POR LO CUAL RESUTLA INTERESANTE 

ABORDAR DICHOS INDICADORES, TRATANDO DE PROFUNDIZAR -

EN EL GRADO DE RECONCENTRACION DEL INGRESO EN MEXICO. 

'• ¡' 

l. 
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COMO SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO, EL DETERIORO

D! LA PAPT!C!PACJON DEL TRAOAJO EN EL PRODUCTO TOTAL

VIRO DE 39.2% EN 1977 AUN 27.6i EN 1984, Ml~NTRAS QUE 

LA TASA MEDl1\ DE TRIBUT;\CION SE lNCREMfNTO 51.8~,, LO

QUE MUESTRA QUL LA NECESIDAD DE REDUCIR EL DLFICIT -

DEL GOOIERNO, IA DEUDA lNlíRNA Y CUB~JR LOS PAGOS DE

LA EXTERNA, SF H/\ TR/,fi\DO DE. LLLV/' .. R A CAf\O M!c.Dlt,NTE ·· 

UNA TRANSFL:RENC J¡\ DI: LOS G~7Uf'OS ¡, ~;AL!ü~ JA DOS HAC lA EL

SECTOR FISCAL GUHERNAMENTAL. 

EL SECTOR PRIVADO POR SU PARTE INCREMENTO SU PARTICI

PAC!ON EN Fl INGRESO NACIONAL PASANDO DE 51.6~ EN ---

1977 A 61.L.- r.N 1953 y LSTJMAi'DO'.:,[ Ul! 63.b'c P1\RA 1984. 

DEBE AGREGARSE A LO ANTERlüR, QUE LA PERDIDA DEL PO-

DER ADQUISITIVO REAL, PARECC ESTAR MAS RELACIONADO -

CON LA BAJA EN LA PRODUCTIVIDAD QUE CON EL EMPLEO. LA 

PROOUCT!Vlll/\ll IW"LU'([ D!RC<:TM1ENTf EN F:L RITMO DE CR~

CIMIENTO DEL LMPLEO SI AQUELLA QUE CONSIGUE A TkAVES

DE UTILIZAR UN PATRON TECNOLOGICO DESPLAZADOR DE MANO 

DE OBRA. LA BAJA EN EL SALARIO REAL PUEDE ATRAER UN

DESALIENTO EN LOS CUADROS TECNICOS CALlF!CADOS LO QUE 

PUEDE INDUCIR A LA VLZ EN UNA BAJA DE LA PRODUCTIVI-

DAD. 

POR OTRA PARTE, LA RELAC!ON EMPLEO SALARIOS PUEDE NO

TENER UNA CONCORDANCIA MUY ESTRECHA, CONFORME ALGUNOS 

RESULTADOS EMPIRICOS QU~ INDICAN QUE AUN CON UNA CON

TENCION DE SALARIOS, LA TASA DE CRECIMIENTO DEL EM--

PLEO NO SE ESTIMULA. 



AÑO 

1977 

197 8 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 
l':J IJlt 

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO EN MEXICO 
1')77 1')84 

._...,._.,......,._~~---·--------·-----r A" i i C i ri ... C~G;~ [;,¡ L;... ;:r2.·l PARTIC!PACION EN El. 
INGRESO NACIONAL 

TRABAJO C~~L 
T RAB!~JO 

TASA Mi:Cü!A 
DE TRIBUTAC!ON 8 

3 9. 2. 4 6. ') 1o.8 45.4 51. G 

38.2 47.9 11 . 4 4lt. 2 55. 8 

3 7. 9 1t 7. o 12 • 3 44.4 5 5. G 

3 6. 2 4 7. 3 14. l 43. 3 56. 7 

37.4 45.5 13. 7 l¡ 5. ! 511. 9 

3 5. 9 112. 5 14.9 45 .6 54.4 

29.2 l¡ 5. 9 16. 7 38.8 61. 2 

~ 1. 6 l¡ J • 3 16. 't 36.4 63.G 

A LA SUMA ANUAL DE LA PARTJCIPAC!ON DE LOS FACTORES EN CUANTO Al PIB, NO SE IGUALA 
A 100, DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERA EL SALDO NETO DE LA BALANZA DE PAGOS, NI LA
DEPRECIACION. 

B INCLUYE IMPUESTOS INDIRECTOS NETOS MAS LuS DIRECTOS. 

FUENTE: E!. ECONOMISTA MEXICANO NUM. 1, NUEVA EPOCA. :; 
ú) 
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POR TANTO RESULTA MEJOR ENFOCAR EL PROBLEMA DEL DESE~ 

PLEO A TR~VES Dl~ LA OASFPVA~lrtn ~~ 0T~CS r.~:TCR~~ C0-

MO L') ~(~":: ~~/\ Jf~\1 i·í~::l]t)f~ lhSUí Llílt~¡L (T,.\t,JTO PUGLlC/\ -

COMO PRIVADA), UN MERCADO INfERNO REDUCIDO QUE NO --

ALIENTA LA AMPL!AC!ON DE LA OFERTA, LA DISCORDANCIA -

QUE PROVOCA LA J,V¡f'l.,\NT!\C!Ot< OF UNt, TECNOlJJGlA QUE NO

·SE Aflr'\f'TA /\ UN CffllTO l'í\lP.('14 l1EM<JLR;\I JCO, L.05 ANACRO

NISMOS Y DEF!Clfi/Clf<S [;[l./\ r'U\!HA PRODUCTIVA Y Ll\ NU 

LA O MUY ESCAS!\ Ud'1\C l T1\C !Oli 0[ LA. MANO DF ORRA. 

POR TANTO, l.A Dl'S ¡r;u,\1 Dl srn 1 BUC ION DCL PRODUCTO AP/1-

RECE MEDIANTE l.A PERDIDA REAL DEL PODER DE COMPRA DE-

LAS UTILIDADES El.\f'RLSARIALES. 

LA RECONCENTRACION DEL INGRESO TIENDE A POLARIZAR LAS· 

CLASES, tXT INGUIENDO .1\ LA CLASE MEDIA Y CREf\NDO DOS -

EXTREMOS SOC!ALF~. AS! DE ESTA MA~ERA LOS SECTORES -

LABORALES QUE TRADICIONALMENTE liAN SIDO RESPALDADOS -

POR SINDICATOS DE CARACTER OFICIAL, Y CUYOS INTEGRAM

TES HAN CONFORMADO LA CL/l.SE MEDIA MEXICANA. TAMBIEN -

HAN SENTIDO EN FORMA ABRUPTA El DESCENSO DE SUS lNGRf 

SOS REALES Y LA CA!DA DE SU NIVEL DE VIDA. 

DE ACUERDO CON DIFERENTES DFCLARACIONES DE DIRIGENTES 

SINDICALES, CENTRAlES OBRERAS E INSTITUCIONES DE IN-

YESTIGAC ION ECONOMTCA QUE HAN ANAL! ZADO ALGUNOS SECTQ. 

RES REPRESENTATIVOS, LOS MAS AFECTADOS POR LA CRISIS

SON LOS DOS MILLONES, APROXIMADAMENTE DE BUROCRATAS -
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DE BASE QUE DEBIDO A QUE :;;.QN TRABAJADORES DEL MAS --

GRANDE EMPLfADOR OUE ES EL GOBIERNO (Y DADOS LOS PRO

POSJTOS DE RAC!OtiAI !ZACTOti LlE SU GASíO CORRIENTE) SE

LE APLICA A PARTIR DE ESTE PRESENTE SEXENIO, UNA NUE

VA MO::;f,L ID/\D DE AUMl·.N TOS [H CMH l Llf\DE S /\BSOLU TAS F I - -

dAS. EN COMPARACJON CON [l_ SAL/\1'10 Mlt'llMO LOS SUELDOS 

DE LA BUROCRACIA TUVILRON UN ULTERIORU DEL GOt (1982-

1985) ABRIENDO UN ABISMO D~ l 17~ ENTRE LOS BAS!FICA--

005 Y LOS MANDOS MrnlOS. P'OR LST1\S NUEV1'\S ESC1'\U\S SA 

LARIALES EL Esrnoo PUDO f!Al"ERSE ¡\HORRADO EN 1':18:>, ---

169 MIL 300 MILLONES DE PESOS. EL INCREMENTO rROME-

DIO POf! TRABA,Jf;DOR FUE [)[ ¡~ MI l. i¡I¡ PESOS, rrn lEilDO -

Rt::SPtClli /\L MfN!Hü Ui-iA [J!fL~:CIKJA D[ 2 Mil J7C PCSOS· 

QUE EN PORCENTA.IE'.:; RFPRFSU.iT/\ 50'h MENOS. 

LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION HAN PERDIDO ~5% DE -

SU SALAR JO REAL ENTRE 1g8 2 Y 1 98 '.> '( COMO EJEMPLO PUE- " 

Ot:: CITAWS[ EL SUELDO DE UN PROfCSOR A~OC!ADO CUYO 

SUELDO REAL (PESOS DE 1980) ES DE ~ MIL 142 PESOS E~

EL 85. 

QUIZA LOS SECTORES QUE DESTAQUEN EN LA ACTUAL S ITUA-

CION, TODA VEZ QUE HAN SIDO SECTORES PRIVILEGIADOS Y

DE UNA AMP.LlA ORGANJZAClOi~ Sil<DICAL, SON LO$ TELEfO--

NISTAS Y PclROLEROS. 

EL SALARIO DE LOS TELEFONISTAS DESCIENDEN ENTRE 82-85 

DE UN INGRESO REAL DEL 18.23~i AL DE UM 13.23 (TOMANDO 

COMO BASE 1976 = 100), PARA RECUPERAR EN 1986 SU PO-

OER DE COMPRA IGUAL .AL DE J:.976 SERIA NECESARIO lNCRE-' 

MENTAR SUS SUEL90S EN UN 9®%. 

"' 
¡' 
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LOS PETROLEROS (SECTOR DIRECTAMENTE BENEFICIADO CON-

EL AUGE PETROCERO DE PRINCIPIOS DE LOS OCllCNTAS), 1-1¡;¡~ 

TEN!flO QIJF FNFRENTAR, TOM1\NDO et> \O i'.ti-tí<u·il, l.', l:i_ ,:,:;:; 

DE MAYOR AUGF (1980) PMU1 LL 81 l;N DE.SctN~O llt l'l f'Ui-l_ 

TOS, EN SUS Sf1LM'.IO:;; 5'; PUNlO') Ul 1')82, 50 PUNTOS EN 

l'lB3 Y 57 PUNTOS U~ 1'18 11; LO l\NlU< !<)R COMf'l\Rr'.DO CON -

EL MINIMO RFf'RCSUIT/\ UM/1 CAID;\ UF ~lUfVE L'UNTOS MAS A

BAJO. ADLMAS HMl TUlIDO QUE l\fTONTf;,f< UN/1 r,rn!E í)E -

AJUSTES QUE REDUCCIJ SU ABANICO Sl\LARJAL FQU!PARANDOSE 

VIRTUALMENTE lo:; SUELDOS DE EMl'LU\DOS [)[ CO~íl"IANZA -

(TRADIC!ONALMENlL ~UCHO MAS ALTOS) CON LO~ DE BASE. 

EL DETER!Oi{(; DLL \Jl'Jl:.L GE \/iD/\ PUEDL fM-\B!Et-< OlViCRVAG_ 

SE AL COMPARA~ LL SALA~lü MJNIMO Y EL PRECIO DE LA C~ 

NASTA MINJMA DE ALIMLN1U5 (CANASTA UA~1CAJ N¿c¿sA~IC

PARA UNA FAMILIA OBRERA: 

SALARIO COSTO D !AR l O 

A Ñ O 
DIARIO DE LA DIFERENCIA 
MINIMO CANASTA 't 
(PESOS) (PESOS) 

1981 210 2iB. o 3 

1984 81ó 1168.0 43 

(ENE) 1985 1600 1904. o 19 

(MAY) 198 s 1600 2144. o 34 

(OCT) 193 5 1250 176&.0 45 

(DIC) 1985 1250 2249.0 80 

SI TOMAMOS EN CUENTA IJNA CANASTA BASICA, CON PRODUC-

TOS ALIMENTARIOS QUE NO SEAN LOS QUE SE CONSIDERAN P~ 
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RA FINES ESTADISTtCOS. SINO LO<; OllF Rfll.LMf'!TE ~:.·.:~J/\~J 

CIO, LOS PRECIOS ANTES SENALADOS DEBEN SER MAS ALTOS. 

(VEN CUADRO DE COMPORTAMJFNTO DE LA CANASTA BASlCA Rf 

COMENDABLE). 

COMPARANno LA ~lf.1S/, Si1L1\!í.l.l\l l'ERCIBlD1~ POR EL Fl\CTOR -

TRABAJO EN RELACIONAL CAFITAL, [L SALARIO A DICIEM--

BRE DE 1')85, REPf·:Esn;rn [f·i PESOS CONSTt\NlES El 12% DE 

LO QUE SE PERCIB!O FN 1976 (AÑO RASE). 

LOS TRABAJADORES TRANSílR!CRON EL CQUl~ALENfE DE 61 -

DIAS DE SAL.l'i.RTCr f-:N ·1 c1.íPí, t:r.,¡ J t?Bt; i:.11r:r.~'·'"~ '}t¡ ~· !/\~ y [~~ .. 

1985 AIJM[f>~T(1 !\ ~'! '.ILt"<:; E~.-r~) ~~::. 1.:~! TCT.;\L UE 252 EN -

TRES AÑDS, A RAZOtJ DE 84 DIAS PROMEDIO POR AÑO. 

NO DEBE PASARSE POR ALTO QUE LA CARGA IMPOSITIVA POR

CONCEPfO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENfA, COBRADO ESTE A- , 

TODO PERCEPTOR que S\J Ufl !<::A PIJR ENUMA DEL ~;1\U\RIO Ml 
NIMO, TAMBIEN EROSIONA EL INGRESO PERSONAL (INGRESO -

NACIONAL, MENOS IMPUESTOS DIRECTOS) Y REPRESEN1A UNA

TRANSFERENCIA) HAC JA EL GOBIERNO. , 

CONFORME A LO ANTERIOR A CONT!NUACION SE PRESENTA UN

CUADRO QUE EXPLICA LOS MONTOS QUE POR CONCEPTO DE IM

PUESTOS SE HA CUBIERTO, DE ACUERDO CON LAS VECES EN -

QUE UNA PERSONA FISICA PERCIBIO EL SALARIO M!NJMO. 

(YER CUADRO DE TRANSFERENCIA ACUMULADA TOTAL). 

.,;, 

,_ 



TRANSFERENC JA ACUMULAD/>, TOTAL AL GOBIERNO DEBIDO 
AL AU."'lt:NTO DE U\ TARIFA DE 1 SR A PARTIR DE 1 9 7 8 POR 

ESTRATOS DE IMGRESOS 
J 9 7 8 - ]Q84 

<r'F <;OS C:OR" !Fl·lTES) 
---,--·-·------·--·- -- -· 

NV5M" MONTO NVSM MONTO NVSM MONTO NVSM MO~!TO 
ACUMULADO ACUMUL/\üü ACUMULADO ACUMULADO 

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

l. 32 9 7 8 2 2. 828 380 113. 029 999 61f. 189 715 
2. 45 

8 ºº 23 8 o J 1% l¡I¡, 987 5?4 6 5. 17 5 l 'r5 
3. j 1¡ 7 282 24. 1 17'2 130 4 5. 944 524 6ó. 154 541 
4. 1 21 045 2 ~ • 1 742 031 I¡ G. 900 974 G7. 132 233 
5. 155 '158 2G. 1 712 :-+ 04 l¡ 7 • 857 543 68. l 1 3 073 
G. 218 656 27. l fi81 1+ 1 7 '+ B Hl3 2 77 69. 95 l G4 
7. 254 987 2 8. 1 f,1¡11 979 I¡ 9 • 17 o 918 7 o. 79 21) 
8. 29& 03 2 29. 1 GOH 111 5 o. 7 2 G 917 71 GO 260 
9. 323 770 3 o. 1 570 5 (JI¡ 51. 685 095 72. 43 285 

1 o. 353 381 31. l 532 308 5 2. r,1+ 1 1+]8 7 3. 25 815 
11. 3 73 1 3:1 32. 1 493 o lo 5 3. 597 G f>l 711. 7 251 
12. 3 S3 3GG 5.L l l+ :i L <J lo 511. 5 5 3 'l 34 
13. 399 285 7.4. l•l 1 270 r r 

~ ~. SJI• l) 08 
14. 40 l I¡ 5 3 35. 371 o 90 56. 1+7 5 739 
15. 48 8 992 - 3 6. 3 .3 2 L¡ 2 5 5 7. 43 'l 6 1+5 
16. 4 7 6 367 3 7. i90 108 58. 399 610 
17. 1 88 3 603 38. 2lt6 l¡ 81 59. 364 036 
18. 1 8 31, 065 3'.l. 203 03~ 60. 326 007 
19. 1 88 7 280 l¡Q. 159 (i 00 Gl. 28 8 3 l l 
20. 1 863 713 41. 115 822 62. 250 5113 
21. 1 849 108 42. O" I ; 400 63. 224 140 

R NUMERO OE VECES EL SALARIO H!NiHO. 

FUENTE: EL ECONOMISTA MEXICANO NUM. 1, NUEVA EPOCA. 
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DE 1982, HA CUN~JSIJDO l'N LLEV/\R L1\ TASA lMPOSITIVA -

HASTA UN CIERTO f'ilVlL, MFDIDO SEGUN EL NUMERO 0[ VE-

CES El. SALARIO MINJMO, PARA POSTERIORMENTE DISMINUIR

LO HASTA lL PERCEPTOR HAS ALTO (74 VECES EL MINIMO DE 

ACUERDO cm~ [L Cllf\[)RU ANTfYJUR). ESTt1 S!TUl\CION ['.;.-

CLARECE LA REGRES!VIDAD ~[ LA ESTRUCTURA IMPOS!TIVA,

QUE TIENDE A SUílS!UlAR LDS PERCEPTORES DE MAS ALTOS -

INGRESOS. 

DEBE AGREGARSE A LO ANTERIOR, QUE LOS PERCEPTORES DE

INGRESOS MEDIOS SON CAUSANTfS CAUTIVOS Y ADEM~S CONSY 

NlDuiH:s, \.iUL Íllf'lt11\:N vLN KUJUCIOO su INGREs·:1 PERSON.l\L 

POR MED!O UE LOS !NEVASJDLfS IMPUESTOS AL CONSUMO, -

LOS CUALES EN EL PERIODO 1977-1984, RLPRESENTARON EL-

12% DE LOS SALARIOS PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES OCU

PADOS. 

. 
'· 

,A 
_ ... 



TRANSFERENC !A NETA DE RECUi<SOS [)E LOS TRA8A.JADORES 
AL GOBfERNO FE DE Ri\L f'()R. IMPUESTOS ES?EC IA·-

LES l '!77-19811, 

---·~---~--

SAL.MIO ME NI.MERO DE MON~, O TUTt\L IMPUESTO TOTAL (MT- TOT~ 
DIO ANUAL- TRAHl\J/\LXl A"~UJ\L Di: 51\ A LA LfS DE M[- DEL 
POR TRABA- RES (MI-= LAR !OS r·'!:-·- ;);zcouc .. ~ ~~-:;~!ES ~E 5/ILNHI) 

AÑJS JADOR (MI- LLJ;-~~~ i.L ~_; I C>:~ G:rt_'.~'::- IV.'\ CICN, EL PESOS) MJNIMO 
LLONES DE PER'.,Ol-!i\S) DI MIU .. Oi'lES IRABAJO 
PESOS co- DI~ l'C:SOS) Y OTROS 
RR l!'lil.E: S) 

(1) (2) (1)X(2) (3) (4) (5) (t!)+(S) :: (6) (lí)i{3)X 100 
- = (7) 

1977 44, 6 16,238 7 211, 215 21, 4 411, 4 65, 8 9, l 

1978 5 3, o 16, 8411 892,732 2 7 J 6 5 5, 1 82, 7 9, 3 

1979 65, 8 17,676 163, 081 I¡ 0, 1 65,3 105,4 9, 1 

1980 8 2, 3 18, 795 546, 828 12 o, 5 99, 9 220, 4 14,2 

1981 1o9, 7 20, Olt3 2 198,717 17 3 ·' 7 118, 1 ;¿ 92, 1, 13 J 3 

1983 17 o, 3 19,863 3 382,6&9 217' o 237,6 454,6 13,4 

l 98 3 2íi0, 4 19,555 5 0'12, 122 529, 3 474,0 1 003,3 19, 7 

l ')84 399, o 20,029 7 ') ') 1, 5 7 1 8 60, 3 873,9 1 734,2 21, 7 

FUENTE: EL ECONOMISTA MEXICANO NUM, 1, NUEVA EPOCA. 
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A TRAVCS CC [STE ~!ArNQ~T!fO GFNFRAL, SE HA ESTABLEC! 

DO LA EX!SllNCII\ UL UNA TENDfNrr~ H~CIA LA CONCFNTRA-

CION DEL INGRESO Y LA RIQUEZA EN LA SOCIEDAD MEXICANA. 

ES CLARO QUE LAS MENORES OPORTUNI9AUE5 DE EMPLEO Y SU 

BAJA REMUNLRACION, LA rrRDIDA DEL PODER ADQUISIT!VO,

LA MENOR PARTIC!Pl\CION )fl FACTOR TRABAJO EN EL PRO-

OUCTO, LA TRANSFERl.NCJ.C, DEL !t!GRESO R.EAL VIA IMPUE.S-

TOS, EL AUMENTO DF LA ~RODUCTIVTDAU NO DISTRIBUIDO, -

SON CLM<OS SIGNOS [)UL i\ PARTIR üL l'H~;> IJ,, RED!STRIBU

CION DEL rnGRESO TU\'O UrlA HN[Tt-K lf1 NEGATIVA. 

LAS CAUSAS DE ES~t Rt.:(Oi;Ct:i:TRACIOIJ DF! !NGRESO FN UNA 

t:PGCM CKi-;-;~,"',, r"...''.: 1
·'./, ni::- ;.:~.¡r.:.1_ iCtl.K:~r· POR El rH:ClHJ M1~Mü, 

ES DECIR, 0Lüi~0 ~ t.A ~~IS~~; ~FS~tTAN IAS PROFUNDAS-

CONTRAD!CCIONLS NO SOLO DEL SISTEMA ECOHOMICO, SINO -

DEL SJSHM1\ POUTICO. DICHAS CA!J'j/,5 PU!:.üf:I~ SE.'( HlUt-l

C!ADAS EN TRES GRANDES ~PARTADOS QUE ENGLOBAN FACTO-

RES MAS ESPEC !F ICOS LOS CUALES FULRUN MHK lüi,1\JOS G~

EL ANTERlN'. SU!.lC.f,!'lTU!n. 

EL PRIMERO Dl ELLOS SE REFIERE A LA POLIT!CA ECONOMI

CA SEGUIDA POR EL ESTADO QUE I~ BASADO EL CRECIMIENTO 

ECONOM!CO, LA ACUMULACION DC CAPITAL AS! COMO SU IN-

SE.RCION Y DESEN'JOL.V!MlEMTO EN EL S!SIEMI• lAf-'ifALiSTA, 

A COSTA DEL FACTOR TRABAJO, SUPONIENDO QU~ LOS SECTO

RES EMPRESARIALES AL VERSE PROTEGIDOS Y SOL!DAMENTE -

CONSOLIDADOS, LLEVARIAN A CABO EL DESARROLLO DE LA -

PLANTA PRODUCTIVA DE TAL FORMA QUE SE LOGRAR IA UNA -

ECONOMlA DIVERSIFICADA COMPETITIVA INTEGRADA Y CAPAZ

DE PROPORCIONAR MAYOR BIENESTAR A LA SOCIEDAD EN SU -
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CONJUNTO. ADEMAS EL ESTADO PERMITJO EL INCONTROLADO

ENDEUDAMIENTO fANTO INTERNO COMO EXTFRNn, 51~ QC[ l~

YAN SERVIDO P1\Rl\ IJN OES/IPY0U.Cl ~,,¡;¡í;.1;) 1\Sf<~URf1GLE CN -

EL LARGO PL!1ZO. 

EL SEGUNDO SE REFJCRE AL SECTOR PRIVADO, EL CUAL NO -

SUPO APROVECHAR LOS LARGOS A~OS DE PROTECCIONISMO --

BRINOl\DO:; POR [L E'.:,T/\DO, TEN!ENDU COMO PESULTADO UNA·· 

INDUSTí,J;\ DEl'L:Nll!ENH, !NCOtffXA, EN SUS PROCt:SOS f'RO

DUCTIVOS y l'ClUJ COMPl·T!Tf'/f,; 1\c.u:,,\s UN;\ IOEOl..OG!A PO·

co NACIONALISTA, QUf HA P~EíER!DO LA ESPECULACION, -

SIN CONS!Ot:f<.\H 1.0 W·:C[Sl\R!O QUE RtSl.11 TJ\N SUS INVERSIQ 

NES EN [L l"''WP in P-', ! •:. 

TRUCTUl</\!.ES or: l.1\ soc1rnAD l»EXICNM, QUE HAN CONFJGU

RADO UNA ESTRUClURA ECUNOMJCA QUC CONTtENE COMO AX!O

NA LA DESIGUALDAD D!STHIBUT!VA, 

ES NECESARIO AGRFGAR QUE ES1E DIAGNOSTICO NO HA JN-

CLU!DO LA SITUACION LACERANTE DEL AGRO MEXICANO, DEBl 

po A SU GENERALIDAD, FALTA DE ESTADJST!CAS CONFIABLES 

Y AL HECHO DE ESTJMAR EL DESl:l.WLEO Y LOS SALARIOS MI

NIMOS COMO PARAMETROS SUFICIENTES PARA INFERIR LA --

DIAC!:OSIS DE (¿Ut: LA CONCf.NTF.U\C!ON .DEL INGRE$0 Y LA Rl 
QUEZA se HA AGUUllADO EN LOS ULTJMOS TRES A~OS. 

CONCLUIREMOS ESTE PUNTO PRfl.ENTANDO UN PRONOSTICO DEL· 

COMPORTAMIENTO DEL SALARIO ~!N!MO REAL PARA LOS A~OS-

1986-1988, BASANDOSE EN LA F~RDIDA DEL PODER ADQUISI-; 

TIVO DE LOS ULTIMOS A~OS, 



AMO 

82 

83 

84 

85 

86 

UALISIS DEL COftPORTAftlEllO DE 5ALARl05 

!IWLACICN 

n.~ 

~3.S 

62.7 

S7.6 

101.4 

INDICE 

DE 

SALARIOS 

2~4.83 

m.01 

719.02 

1107 .ó~ 

2165 

t'CTODO DE PRONOSTICO: 

SALhRIO DEFlfüADO 

244.83 

m.em 
m.m~ m.om 

m.sm rn.nn nu~s• 

10H.m os2.09os m.m2 216.m1 

OEFLACTAC!ON Af'LlC.ANOO TASA INTERNA DE RETORNO. 

I 

SALAAIO 

BASE 

100 

100 

96.73948 

q3,13974 

q1,01osa 

88.35604 

11 'l 

DECREKENTOS 

ANUALES 

-3. 26052 

·3.59974. 

-2.oqaeé 

·2.'6184 

,· 
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PROHOSTICD DE BALA~IOG EABE 160 C1992> 
!ti~ 

s 98 
e 96 
A 94 
R 
I 92 
o 90 
M 
'I 
N 
I 
t1 
o 

88 
86t 

!!l+~--!---~--l-·--f-l----+--82 83 84 85 86 87 88 
mRil 

PRONOSTICO 1987 - 1988 



PERDIDAS DE SALARIOS Y SERVICI05 DE LA DEUDA 

1977 1 ':J 7 8 1982 

·------·--------------·-·-----·----·-··-··--· 

SALARIO (MILES DE 
MILLONES DE $) 

SALARIO RESPECTO DEL 
40% DEL PI B 

PERDIDAS DE SALARIO 

TOTAL DE PERDIDAS ACUMULA 
TlVO (MILES DE MILLONES = 
OE DOLt\KES) 

TOTAL ACUMULATIVO DE PA-
GOS DE INTERESES DE LA -
DEUDA EXTER~lA 

TOTAL ACUMlJU\T IVO DE AMOR 
TIZAC.ION 

TOTAL ACUMULATIVO DEL SE~ 
VICIO DE LA DEUDA 

719 

740 

2 l 

o. 94 

l. 511 

2. 30 

3. 84 

886 

935 

49 

3. 11 

3. 56 

6. 57 

1 o. 13 

115 7 

1227 

70 

6. 17 

6. 45 

13.35 

2 o. 30 

1542 

1 711 

169 

n.s1 

1 o. ltl 

17. 5 7 

27. 98 

2194 

2350 

156 

3372 

37 69 

397 

19.86 26.80 

15. 89 24. 30 

22.37 27.63 

38.26 51.93 

FUENTE: CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIO SINDICALES AC, 
CON DATOS DE SPP, INEGI Y BANCO DE MEXICO. 

198 3 

6857 

1925 

42. 57 

31. 65 

32.22 

63. 87 

!984 

8037 

11776 

3739 

62. 73 

41. 13 

34. 46 

7 5. 59 

.... 
N .... 



FUENTE : CENTRO CE OOCUMEN 
TACION Y ESTUDIO:: 
SINDICALES AC., -
CON DATOS OC SPP, 
!NEGLY (3ANCO OE
MSXICO. 

-

---

--i 
, , , 

----:_. 

J 
_-;-_-: 

l'l77 1978 1979 

_.._ _;.',...... ~· - - -

1<)80 l 'J81 1982 

PERDIDAS DE SALARIOS 

lNTERcSES DE LA DEUDI\ 

1983 1984 

SERVICIO DE LA Df.UDAY PRINCIPAL 

([)'.TOS ACl.MJLATl'JOS EN MILES DE M!LLO.'JES DE DOLARES) 



AÑO 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

~ ~IJ4 

TRABAJO 

39.2 

38. 2 

3 7. 9 

36. 2 

3 7 .4 

35.9 

29.2 
27 ,(,i 

DlSTRIBUCION DLL INGRCSO E~ MEXICO 

(PARTICIPACION PCRCEN~UAL) 

PARTIC!PACl0N lN 
U\f' ! T.tlL 

<16. 9 

i; 7 • 9 

47.0 

47. 3 

I¡ 5. 5 

4 2. 5 
115. 9 

4 i. 3 

FL. P 1 B:: 
-¡ /\S /-\ r·~C Di A 

DE TRlllllTACION 

10.8 

l : . 1¡ 

12. 3 

11¡. J 

13. 7 

11•. 9 

16. 7 

l (·. 4 

PARTICIPAC!ON EN tL 
TRAB/-1JO 

45. 4 

!¡4. 2 

41¡, I¡ 

4 3. 3 

45.1 

1¡5. 6 

38.8 

36 .4 

~ LA SUMA ANUAL DE LA PARTIClPACION DE CADA SECTOR EN EL 
PlB, PUEDE NO IGUALARSE A 100, COMO CONSECUENCIA DE -
OMITIR LA BALANZA NElA DE LOS FACTORCS Y LA DEPRECIA-
C!ON. 

FUENTE: EL ECONOMISTA MEXICANO NUM. 1, COLEGIO NACIO-
NAL DE ECONOMISTAS. 

lNbKC::SO i>tt 
C/'"P I TAL 

51.6 

55.8 

55. 6 

5 f¡. 7 

54.9 

54 .4 

61. 2 

63 .6 



INDICADORES SELECCIONADOS DE LA D!STR!BUC!ON DEL INGRESO 

l::N MEX!CO 

CONCEPTO 1963 1970 

COEFICIENTE DE GINI o. 5 26 o .496 

INGRESO MEDIO FAMILIAR 
MENSUAL (PESOS l 9 5 8) 1,312.35 1, 163.88 

INGRESO PEI·: C/1..PIT/1. 
ANUAL (PESOS 1958) 2,863.31 2,539.37 

POCIENTO m: F/\M 1 Ll AS CON 
INGRESO MEDIO INFERIOR AL 
MEDIO NACIONAL 70 70 

RELACIONES DE INGRESO MF.DIO 

XB 44.88 39 .00 I 

X/0-40 20. 32 18.79 

MEDIO/! 8. 26 7. Ql¡ 

MEDI0/0-40 3. 74 3. 39 

FUENTE: ECONOMIA MEXICANA NUM. 3, CIDE 1981 . 
.. ~ ~ 

1975 

0.570 

1,171.73 

2, 556. 50 

70 

92. 60 

30.05 

15. o 9 

4 .90 

1977 

0.496 

1,191.46 

2,579,94 

70 

47.26 

18.62 

9.28 

3.66 



DlSTRIBUCION DEL INGRESO EN MEX!CO POR DECILES AGRUPADOS 

-
GRUPO 1958 1963 1968 1970 1977 

------·- -

1-11 l 9.59 7.08 6.46 7. 2 5 6. 52 

IV-111 37,5 34.87 3 5. 4 3 36.92 38.39 

IX-X 52.90 58.08 58 .11 55.82 55.08 

T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100. 00 

FUENTE: ECONOM!A MEXICANA NUM. 3, CIDE 1981. 

_.' . 



PERDIDA SALARIAL ACUMULADA POR CADA PERCEPCION 
DEL SALARIO MINIMO EN EL D!STRlfO FEDERAL 

1977 - 1984 

PERDIDA ACUMULADA 
PERIODO PESOS DE PESOS DE 

1977 1984 

ENERO DE 1994-DICIEMBRE DE 1984 8,695.50 273,504.08 

. ENERO DE 1983-DICJEMBR~ üE 1984 iG,SGó.OJ 

ENERO DE 1977-DIClEMBRE DE 1984 40,444.50 593,280.37 

PERDIDA ACUMULADA 
MAS INTERESES" 
PESOS DE 1980 

382, 522 .80 

1'382,447.60 

19 1 014,336.00 

ic CAPITALIZACION MENSUAL DE LA PERDIDA EN PESOS CORRIENTES 
A LA TASA DE INTERES MEDIA VIGENTE EN CADA AAO. 



N l VE L Sf,L/,R l AL 

EN 10 CIUDADES 1 9 8 5 8 

NIVEL SALARIAL BRUTO. ZURICH=lOO 
l 

127 

----------------·--r-----------

BUENOS AIRES 

DUESE LD0'1.F 

GINEBRA 

LONDRES 

MADRID 

MEXICO 

NUEVA YORK 

PARIS 

RI O DE JANE l RO 

TOKlO 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 

rl-;3 ________ __]) 

[~L .. ___ J 
! 
1 
1 
l 
1 
1 fü----------- -----r --·=i 

GJ 
51!_) __ _ 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

..... J 

M S~LARIO HORARIO EFECTIVO DE 12 
PROFESIONES, PONDERADO SEGUN 
LA DISTRIBUClON PROFESIONAL 

LOS ESTADUNIDENSES GOZAN DE LOS SALARIOS MAS ELEVADOS DE TODO 
EL MUNDO, EL ESTIPENDIO BRUTO DE 12 PROFESIONES ES SUPERIOR -
42% f.N NUEVA YORK, RESPECTO DE LOS OE ZVRICH. ESTE ES EL RESU_l; 
TADO OBTENIDO POR LA UMION DE BANCOS SUIZOS EN L'N TOTAL DE !.¡g 
CIUDADES DEL MUNDO. LOS SALARIOS SO?l RELATIVAMENTE BAJOS EN -
RIO DE JANEIRO Y BUENOS AIRES. 



DETERIORO DEL SALARIO MlNJMO REAL DIARIO EN 
EL DISTRITO FEDER1\L 1977-l';Jíl4 

(º0PC~t-.JT.l\!.H=C. /Rf~'-:;fS: ENERO L1E 1']77:::100) 

-·- ,_--·-,~ •-••·--·----·•-,_v _____ •~·-->0-V -·- --

1977 19 7 8 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198 5 

-~"'----------

ENE Ro:: 100.0 %.1 ')7. (j %.2 g7,o 115 . 7 97, lf 81 . 6 8 o. 1 

ENERO:::: 98.3 '-! 3. 7 gt;.4 91. 6 9 3. 6 110 , I¡ B 7. 8 76. 7 

FEBRERO 97. 5 92.8 92. 'l 89.3 91 . '+ 1o6. 2 Ll 3 .1 7 2. '.l 

MARZO 96. o 91. 9 ')l. 5 87. 5 87. 2 1o3. 3 7 9. lt 7 o. 3 

ABRIL 95.l 90.9 90. 8 96. 2 87. o 97. 8 7 5. o 67.7 

MAYO 94. :s 90.3 8 9. 'J 84.9 85.3 'J2. 3 7 2. o 6 5. 7 

JUNIO tj ~. l 8S'. 3 8 g. J fl ~ • > 8 1f. 1 87. 9 69.5 76.0 

JULIO 92. u 8 7 . 8 8 8. l 80.) 32.7 83.G 71) • 5 7 3. 7 

AGOSTO 89. 9 8&.8 86.8 79.2 81 . 2 7 5. 8 73 .9 71. 8 

SEPTIEMBRE 88.5 86. :1 85. li 7 2. 5 79.9 72.3 71. 6 69.8 

OCTUBRE 87. 3 85.3 84. 2 77 ,I¡ 7 8. 2 68./ 69. l¡ 67. 5 

NOVIEMBRE 8G.2 31,. o 8 2. 'l 7G.l 7G.7 73 .7 GS. 6 &5.1 

DICIEMBRE 85. lt 8 3. 3 81. 5 7 4. 3 74.5 66.8 62.8 63.2 

ll INDICE DEL SALARIO REAL AL PRIMERO DE ENERO DE CADA AÑO. 
)C;t INDICE DEL Sf1LAR 10 REAL AL 31 DE ENERO DE CADA AÑO. TODOS LOS ..... 

DE MAS DATOS SE REFIEREN Al DIA ULTIMO DE CADA MES. N 
C() 

. , 



INFLACION ANUAL EN MEXICO 

l<J&.l düS 

Y PKIHLR !>H\ISllH: l>t l98b 

120 

100 -

80 

-----¡ . 
r---~1 
. 1 

60 

"º 1 

20 

o 
1982 198} 1984 

. ¡ 

1985 198& 

129 

' ,· 

'.· 

·~ ". 
' 



VARIACION RELATIVA (%) OfL SALARIO 

MINIMO GENERAL PROMEDIO DE LOS 

VARIACION 
PERIODO PESOS RESPECTO 

AL PERIODO 
ANTE;_RIOR 

1980 140.69 

1981 183.0~ 30.l 
1982A 244.83 33 .8 
1982B 318.28 30.0 

r 
1983~ 3 ')8. O'J 25.l 

1983° !¡ 59. o 1 15. 3 
1984E 598.86 30.4 
1984F 719.02 20.1 
1985G 938.81 30.6 
1985H 1,107.611 18. o 

A DEL 1 o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 1982. 

B DEL lo • DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. 

e DEL lº. DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 1983. 

o DEL 14 D6 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983. 

E DEL 1°. DE ENERO AL 10 DE JUNIO DE 1984. 

F 
DEL 11 DE JUNIO AL 31 ~E DICIEMílRE DE 1984. 

G DEL lº. DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 1985. 

H DEL 4 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985. 

130 

..... 
! ~ ' 
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1 
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PRODUCTO lNTERNO BRUTO POR HABITANTE 

4

"·"º ílL 1 
1 

T-- 1 l--r--r-11 1 1 ----¡ ¡ 1 ~ 
300,000 U .. _J ! _J __ L_j __ L_l_j ____ i __ 1 _____ J ____ J ______ J_LJ :::::: íl[-r--,--1 l i --1--n-n--1 fT __ ,_____ __ lilJ_J _J_J __ L .. --~-LUJ-J 
20,000 

15, 000 

lo,ººº 

5, 000 

--...... ------- ----

o 
1 1 

l'300 1910 

1 1 . / ./ --·-· ------1----j-----~ . . .. r::.::;··,'.'.. --j ~ ----- / 
__ .... --- // 

-·· - _,.,,.-/ 
-- -- -- - ~-::-:::..~·.-.:::.· -~ ·--- -- ·-·-.----·· ~-~ --
. --- ------ -- LJ 

1 ~ r:;--_,__ 

1921 1925 1930 1935 1')110 l<Jl•5 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1984 

··------· PESOS DE 1970 

--·-·-·- PESOS CORRIENTES 



PRODUCTO INTERNO BRUTO 

MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE ~70. 

D AGRICULTURA ! ' Jl.GRl)PECUAR ! O SIL V l CULTURA Y PESCA 

l r 
¡ 

¡¡ [ 1 l IV 11 1J1 IV 1 l 1 I l IV 

1982 1933 

- 120 

100 

íl 
80 

--, 
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1 
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EVOLUCION DE LA PEA DEMANDANTE DE EMPLEO DE LA PEA DES~ 
CUPADA l1lllERTA Y Di: [.,\ rr:A OCUP/\D/\ EN El.. SECTOR 

For~M/;.L 1~".1g2·-·1~J~5 v fl,'flr-1Ac1n:-.Jr~~; 143G 
(MlllS D1.• PFR.::.r:~1f'lf\~~) 

PEA DEML\ND1\NH: 
OC EMPLEO J../ 

1980 21 231 l¡ ,4 

1981 21 972 4.1 

1982 22 732 4.6 

1983 23 573 5.0 

1984 24 445 5.8 
1985 25 35a 3.4 

1906: 
A MARZO 26 288 '+.l 2/ 
A DICIEM3P.E 2G 288 5.9 

9311 

901 

l 046 

l 179 

1 418 

862 

l 078 
l 551 

PEA OCUPADA EN EL SECTOR FORMb.b. - , ()~ 
~ DE .A PERSONAS. 

88 .5 

91.2 

87.4 

83.0 

81.5 

80.4 

76.8 
76.0 

18 795 

20 0113 

19 863 

19 572 

19 915 

20 393 

20 189 
19 985 

1/ CIFRAS ESTIMADAS A PARTIR DE LA rnrORM<"ICION DEL X CENSO GEN:'.RAL DE POBLACI~ y VIVIENDA (1980) y DE LAS 
·- ESTADISTICAS Mo'\S ACTUALIZADAS DE NAFINSA Y WHARTON EFA. 

11 PORCENTAJES OFICIALES PUBLICAOOS POR EL ENE:Gl. 

ll PRCX'1EDIO ENERO-MARZO.' 

FUENTE: SECRETARIA DE PROGJW1ACICN Y PRESUPUESTO, INEGI. 

..... 
\H 
\H 



COMPOSICION DE LA POBLACJON ECONOMICAMENTE ACTIVA 

1'}80 -· 1':J 82 (MILES Df t°r:RSONAS) 

1 

TA~ 

AÑO 
MEDIA POllLACION M 

P,E.A. DE 
CRECIMIENTO OCUl'/\D.I\ CRF: 

--·p¡-~--¡··------. 

EDIA DESEMPLEO Df: 
CIMIENTO ABIERTO 

ANUAL ANUAL 

198 o 18,792.8 3. ¡¡;; 17,627.7 

1 

t¡ • l :: 1,lGS.1 

1981 19,509.9 3. 8 18,358.7 ~.l 1,151.2 

1982 20,289.4 4. o - . 
i9,173.5 4.4 1,115.9 

-

~ CON RESPECTO A 1979. S.T.P.S. 

TASA 
DE 

DESEMPLEO 
ABIERTO 

G. 2 

5,9 

5.5 
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2 .... 

ASPECTOS GENERALES DE LA SALUD EN MEX!CO. 

UNO DE LOS RESULTADOS DE LA CONCENTRACJON DEL INGRESO 

DADA LA ESTRUCTU~A SOClOPOLIT!CI\ Y PRODUCTIVA PREVAL~ 

e 1 ENTE I Es EL REZAGO rn r·V\ TER!¡, DE S,\LUD EN t:L QUE VIVEN MI -

LLONES [)[ l·~tX 1 CMiOS, LO Q'Jf. P!.JUiF: TRADIJC IRSE LN LA lt~. 

51\TISFACCJON Df UNA NIO:CES!D!lll ESUKTAL. A LO r~UE Si:.'GUN 

LA CONST!TUCJON POLITICA D[ LOS lSTADOS UNIDOS MEXIC~ 

APOYANDO LO f,NTERIOR, PUEDE CITARSE QUE CN 1981, l\NO

EN EL QUt:: EL BOOtl F'l:TROLtR1) l'Rl'.',EIH(,['.;\ '.;u:·, t·\\S i\L. TOS NIVELES 

y EN EL QUE YA Sl: CCNHYf'LAl.ll\'l WPliRT;.'\NH.:S RUüí-.:ms " L1\ LEY DEL 

SEGURO SOCl,'\L. qu¡~ H:LMT r !FR/~·· v\;,, «W!OíZ co:nnurc,~. P0fl! j\CJ()NAL -

UNICWENF. EL 7'!. Dr. LOS 1\SEGU!:U\LO'.i ei¡:L ! .M.S.S. CORRESf'O~,!DJN~ .'\:.. 

MEDIO RURl\L. 

EL PANORAMA DE LA SALUD EN MEXJCO PRESENTA IMPORTAN-

TES CARACTERIST!CAS GENERALES, C0".0 PARTE DEL PROCESO DE SALUD

ENfERMf:OAD UN/\ DE ELLAS t::S LA i:.LcV/VA MJ~3H'.CRTl'L1DAD EN Nl-

ÑOS MENORES DE CUATR:J A.'-los, LA CUAL AL HHC!Nc EL PER !!)[)() PRE5l 

OENCIAL PE 197G-19!l2 ERA DE ; SEGUNDO, f:'L DECREMENTO NO SOS

TENIOO EN U\ M'JRBIL!DAD DE ENFERJ'ED/\DES TRANSl'l,!SlBLES, LAS CUA

LES HllN PRESENTADO tlROlES EP!üCMI::os DUFNl1E EL PRI:SENTE QUIN

QUENIO (COMO POR EJEMPLO EL PALUDlSMO O LA TIFOIDEA), 

ASI COMO UNA TENDENCIA EN AUMENTO, HA CIERTO TIPO DE

ENFERMEDAOES DERIVADAS DE LA AVITAMINOSIS Y OTRO TIPO 



DE DEFICIENCIAS NUTRICIONALES, LAS CUALES FIGURAN JU~ 

Tú A OíRA;) DC:iT1'-G ~[L rc~c~~¡;t. J~~ Ml\S ~ ... TO (31.d [!FI_ -

TOTAL lle LA MOFd ALI D."D PRüf'ü<Z .... I Oi IAL FOi~ CP,US/.\':o JL Of·:J.. 

GEN, EN EL PERIODO 1970-1976, ES IMPORTANlE ~ESALTAR

QUE EL COMUN DENOMINADOR OC LA MORBl-MORTALIDAO ES EL 

BAJO INGRESO DE LA POBLACION QUE LA PAOECE, ASI COMO

LA CARFIKJA DE SLRV!ClüS DL NJU/\ l'OTi\l.lU:, llRfcf.J,\JE Y -

VIVIENDA ADECUADOS; LA CUARTA CARACTER!ST!CA GENERAL.

ESTA REPRESEl~IADA POR LA BAJA INVERS!ON EN B!ENESTAR

SOCIAL POR PARTE DEL ESTADO, QUE RE~ERCUT~ DE ESPE--

CIAL FORMA EN EL S~CTOR SALUD Y SU CONSECUENTE REZAGO 

COMO PROMOTOR DE LA RLDJSTRIBUCION DCL INGRESO. 

DE LA ~ALUD t.t-l Ml:X!LO, id::'.>UL if\ Cvi·;'.;;,_r;t(:IHE PRE5Ei·iír'.R

ALGUNOS ASPECTOS EN FORMA MAS DETALLADA, QUE SI BIEN

DERIVAN DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE NUESTRO -

PAi S, EJERCEN TAMBIEN PODEROSA INFLUENCIA EN EL FENO- t. . . 
MENO SALUD, AL CONFIGURARSE COMO.FfCTORES FUNDAMENTA

LES QUE ULICRM!NAN LOS INDICES DE MORBILIDAD, MORTAL! 

DAD Y EVENTOS DEMOGRAFICOS. 

!,¡' 

t¡ 
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2.ft.l. 

ENTORNO Y ECOLOGIA. 

LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE NUESTRO PAIS ESTAN EN

.RELACION DIRECTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE SERVJCIOS

BAS!COS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AS! COMO CON 

LOS DIVERSOS AGENTES CONIAM!NANTES QUE RESULTAN DE -

NUESTRO PROCESO DE PRODUCCION Y CONSUMO. 

SE A QUE LAS CIUDlDES MAS DENSNDHE POL!LADAS l~:L PA!S Y EN ESP~ 

CIAL LA rn. DE MEXICO, SE HJ\N VIS ro FAVOREC!Di\S CON PROGRA'1v\S DE 

ALC'.ANTARILU\fXJ, AGU!1 POTP.fü_[ Y PAV!t"LNT;\C!ON, SON ACECHADAS POR

LA PELIGROSA COMTt1M H~1\C 1 Otl QUE 1Nf"1C1 ONA LOS MANTOS AC\JJ 

FEROS, BOSQUES, CIELOS Y TLRRENOS fERT!LES. 

DE ACUERDO CON EL CENSO GENERAL DE POBLACION DEL A~0-

197 01 EL 59% DEL TOTAL DE VIVIENDAS CENSf,DflS, QUE CORRESPONDlAN 

A LA HAfllTACION DE n MILLCNES DE PERSONAS, CARECl/l. DE INSTALA-

CICN DE OREt,¡AJE INTRODOM!ClLlNUü, P/1RA fl. t·W~EJO DC DESECHOS. -

CABE APUNTAR QUE EL TOTAL DE VIVIENDAS CENSADAS ASCENDIO A -----

81286, 000 DE LAS CUALE'.J 3 '200, 000 CCNTtBAN CON N.;UA ENTUBADA EN

SU INTERIOR, 881,000 EN FORMA EXTERNA Y 964, 000 MEDIANTE 

TOMAS COLECTIVAS¡ EL RESTO DE VIVIENDAS, ES DECIR ---

312301000 NO CONTABAN CON AGUA POTABLE, QUEDANDO 18.5 

MILLONES DE PERSONAS (39% DE LA POBLACION TOTAL) A -

MERCED DE UN ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE ACA

RREO, OBTENIDA DE MONTOS DE AIRE LIBRE EXPUESTOS A --
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ESCRETAS PULVERIZADAS Fl•l Fl r\~fül:.:tHC Y ~iN NINGUN TR6 
TAMIENTO UQTfl.Btt.!~~~OR. 

LAS CIFRAS PRELIMJNARCS DEL CENSO DE 1980 18, NOS MUEi 

TRl\N COMO A LO LARGO DE DIEZ A~os, ES DECIR, ENTRE El 

IX CENSO Y FL Q!.IF: ;;¡: lNUICI\, LAS C(ll"W!CIONES SANITA-

RlA5 UE LAS GRl\NUES ARLAS DE NUESTRO PAIS, NO HAN CA~ 

Bl1-\DO, SHW Ml\S fl!E:N r:t,H'E(JRldlU, DADr, LA INSUFICI[NTE

lNVf.RS!Ol•J Etl 1:·1r::t.[', ¡¡,uc TUIU\ Bi\S !U>., 

AL RESPECTO ENCOIHR1\HOc. 'N[ Ei'J LOCALWMll'.S DE 450 Vl

VIUW/\S A /'1''N'Y, '.J;,:J;, :·ic! lll'.::-l'!lt'.,fOM POBLA<:lOl•ll\L Y POR 

DF. IOCALI01\C1CS Q:.JI '.OL CL1\SJF!C1\fWN PE ACUCIWO !\ESTE

Rl\NGO, ~UE UC: 110,1':>5, DE U\S CU!\LL'.i SOLO EL l'h CONT:'}. 

BAN CON DRLilAdE l'L UV l AL Y U.. S '& CON UN CUHRO DF 5/\-

LUD O U!Sf'LN~AklU. 

COMO EJEMPl.O PUEDE C!T/\RSL UNO UE LOS ESTADOS EN EL -

QUE EL A TRAZO Y l 11, MI SER l A SCN iiECllOS CONSUMADOS: GUS, 

RRERO. ALLT, DEL TOTAL DE LOC/\LIDl\DES CLASIFICADAS -

DE ACUERDO AL ANTERIOR PARRAFO (4,246 EN TOTAL), UNl

CAMEIHE t.L J\; CUENTA CON Sí'.:·TEMA DE IJRENAJE PLUVIAL,

CS DECIR, t19 LOCALIDADES. 

AUN EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA EL AÑO DE 1980
19

, -

DEL TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES F.NCUESTADAS, El -

12% CARECIA DE AGUA CORRIENTE PARA EXPULS!ON DE ESCR~ 

18 

19 

CENSO GENERAL DE POBLAC!ON Y VIVIENDA. S.P.P. ENU 
MERACION DE VIVIENDAS Y EDif!CIOS EN AREAS RURALES. 

X CENSO GENERAL DE POBLACJON Y VIVIENDA. S.P.P. -
DISTRITO FEDERAL, VOLUMEN l, TOMO 9, MEXICO l9B4. 

"'i"'"': 
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TAS, LO QUE F.Qll!VAI F- ti '~'-'E [~ ';G~- GE 1.A 1-'0IJLACION OC\L 

PANTF DE'/!'/::¡;::/,:; i;\:;1!CULARC·~ QUt i:RA DE 8 1 773,395-

HABITANTES, sr:~ VEU t:f~ LA NECESIDAD DE UTILIZAR FOSAS

SEPTICAS EN [L MEJOR Dí LOS CASOS, O IJIEN DEfECAR 1\L

AIRE LIBRE. AL RESPECTO SE CONSIDERA QUE ACTUALMENTE 

EN EL VALLE o: MEX!Cü, PRUVINIENTES DE LOS CINTURONES 

DE MISERIA Y ZONAS A LAS QUE NO HA LLEGADO LA URBANI

ZACION, SE OErOSITAN EN SU ATMOSFERA DOS MIL TONELA-

DAS DE POLVJ FECAL. 

PERO NO SOLO EN DISTRITO FEDERAL, SlNO TAMBJEN EN --

OTRAS GRANDLS CiUDAULS DEL PAIS, EXISTEN El.EMENTOS -
CONTAMINA:Hi <; 1:11c· r: !P':•.::_;,:; ;::¡; c.;, ,:,·11•1U~Hó1'A, DANANDO -

ZONAS DONLlC .i\º-''"'.::'.,~L::L:;;¡: :icí UdSíE ~'OLUSION; ELEMEN

TOS FISICO QUlMICOS, COMO LAS NUBES TOXICAS EMANADAS

DE LAS INDUSTRIAS, EL TETRAETILO (PLOMO) GENERADO --

PRINCIPALMENTE POR LOS MOTORES DE COMBUSTION, AMONJA-
·-· ... CO, ALDEHIDOS, OXIDO NITROSO, ACID?S ORGANICOS, AS! - , 

COMO EL OXIOO DE 1\7LIFI'.~:. U\USf-11-Hi:: ¡Jt L1~ "LLUVIA ACIDA" 

QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y ENLAZO

NA INTENSAMENTE INDUSTRIALIZADA DE LA EUROPA CENTRAL, 

HA COMENZADO A ENVEJECER PREMATURAMENTE ALGUNAS ESPE

CIES DE ARBOLES, ASI COMO SER CAUSA DE LA DESAPARl--

CION DE E~PECIES ACUATICOS DE ALGUNOS LAGOS, llUV!A -

QUE SEGUN INVESTIGADORES ECOLOGOS,_ EMPIEZA A CAUSAR -

ESTRAGOS EN LA MEZETA CENTRAL DEL PAis
20

• 

LA INDUSTRIA EN GENERAL, PERO EN ESPECIAL LA RAMA PE

TROLERA, ES UNA GRAN DEPREDADORA DEL AMBIENTE, QUE HA 

DETERIORADO EL ENTORNO DE LAS REGIONES POR DONDE HA -' 
REALIZADO SUS ACTIVIDADES. 

•I 

20 VER REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR, VOL. 36, NO. 2> 
MEX. FEBRERO DE 1986, 1 · 



14 o 

SE HA ESCRITO QUE "CADA fORMAC!ON SOCIAL CRE/\ SU PRO

PIA P/\TOLOG!A 21 •• Y ESTO PUEDE CORROóORf,RSE SI SE 08-

SERVA Q~E EN LO~ PAISES INDUSTRIALIZADOS EL 30~ UL LA 

POBLACION LABORAL SUFRE DL ALGUNAS MANIFESlAClONES -

NERVIOSAS PATOLOG!CAS. EL AMíllENTE E~OC!ONAL DONDE -

SE DESARROLLA LA PERSONALIDA~ LSTA LOND!C!ONAUO, EN -

LA SOC!EDAU CAPllALISTA, POR I.A lNSL~URIDAD Y LA TEN

SION QUE CARACTERlZAN LAS CRlSl~ LCONOM!CAS, CRISIS -

QUE MOTIVAN EL DESEMPLEO, l.A EM!GRACION, LA COMPETEN

CIA, LA PRES!ON OFL TlfMPO, LA RUPTURA UE LA C0MUNl-

DAD, EL AISLAMIUHO DLL IND!VlDUO, U\ Dll lCULTAD EN -

EL TRANSPORTE, LAS LARGAS HORAS DE JORNADA DE TRABAJ~ 

U\ NECESJD/11 rc.tOIJICA DE CONSUMIR, Y MUCHOS OTROS AS

PFCTOS PATOGENiCOS 1..¡UE uEUl:U r:tffRUll/\RSE fN l.i\ 'v'IDA -

MODFPNA Df IOS PAISES iNDUSTRILIZADOSz 2 . 

MEXICO NO ES AJENO AL MODELO DE INDUSTRIALl7AC!ON Y -

CONSUMO DE LOS PAISES DESARROLLADOS, ANTES AL CONTRA

RIO, SE SUMAN A LCJS PROBLU:l\S f'EP.ll/A00S flF Olt:HO MODE 

LO, LA FALTA DE RECURSOS PARA BRINDAR A LA POBLACION

MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO E INFRAESTRUClURA SANI

TARIA, ASl COMO ELEMENTOS TCCNOLOGICOS Y ORGANIZATl-

VOS TENDIENTES A OISM!NU!R O DETENER AL MENOS, EL PRQ 

CESO DE DESEQUILIBRIO ECOLOG!CO QUE CONSTITUYE, YA P~ 

RA MUCHOS ESf'E:ClALlSTAS Ui-U\ \'[fWN)f.RA TR.AGEDIA, EXA--

CERBADA DIA CON DIA, POR LOS llUMOS QUE JNFfCTAN LOS -

AIRES, EL RUIDO Y LA CONTAMINAC!ON BIOLOGICA DE ALl-

MENTOS Y AGUA. 

2l 

22 

LOS MITOS DE MILTON fRIEDMAN, ED!T. NUEVA lMAGENt 
GREEN, ROSARIO. 

OP. CIT. PAG, 142. 
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EL ENTORNO ECOLOG!CO DE LA SALUD EN MEXlCO, ENMARCA -

UN PANORAMA DE Ml SER lA Y t.l~rt.t<.i·it:L;,:,;:,, 'J/ .. ',;;,\ LA P?.C'F'.JMD•\ 

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUC!ON Ut LUS RLCURSOS PARA -

PROVEER DE UNA VIVIENDA ADECUADA Y SANEAMIENTO UAS!CO 

A LAS GRANDES ZONAS MARGINADAS DEL CAMPO Y LA CIUDAD. 
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2.4.2. 

MORfll -MORTAL! DAD. 

EL TERMINO MORBl-MORTALIDAD HA SIDO EL RESULTADO DE -

FUNCIONAR LOS CONCEPTOS MORBILIDAo 23 Y MORTALIDAD, -

LOS CUALES PARA EFECTOS ESTADIST!COS ES CONVENIENTE -

PRESENTAR POR SEPARADO, PERO QUE SIN EMBARGO CONSTITM 

YEN, EN CONJUNTO, UN MISMO PROCESO. 

PARA PODER ESTAflLECf:f.'. LA. RELACION EX!STEriTl UHRC MOg_ 

B ! -MORTAL l DMJ Y E i PROCESO SAL iJD ENfT RMEOi\f; DF UN - --

ECONOMICA, POL!TICA Y CULTURAL. 

POR OTRO LADO Y COMO y,\ SE Mr:.NCIOt~O LN EL APARTADO A!::I_ 

TERIOR, LA MORíll-MORTALIDAD lSTA OlRECTAMENlE ASOCIA

DA CON LAS CONDICIONES SANJTARIAS, 1AMBIENTALES Y NU--
' TRICIONALES QUE PREVALECEN EN LAS LOCALIDADES Y REG!Q 

NES DEL PAIS. LA SALUD DE UN INDIVIDUO Y DE LA COMU

NIDAD, ESTAN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL NIVEL Y 

GENERO DE VIDA DE LA POBLACION, DETERMINADOS PRINCl-

PALMENTE POR LA ALIMENTACION, LA VIVIENDA, EL TRABAJO, 

EL AMBIENTE Y LA EDUCACION
211

• 

LA MORTALIDAD GENERAL EN MEXICO PARA EL A~O DE 1975,

TUVO ~U MAYOR EXPRES!ON EN EL GRUPO DE EDAD QUE COM-

PRENDIO A LOS MENORES OE UN l\ÑO (27.3%), Sltl TOMAR EN 

CUENTA LOS DECESOS DEL GRUPO ENTRE LOS 65.74 AÑOS, --

2:5 PORCION DE ENFERMOS EN LUGAR Y TIEMPOS DETERMINA~ 
DOS. .,; 

GREEN, ROSARIO. OP. CIT. P. 137. ·l. 
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QUE DEBEN CONSIDERARSE DEFUNCIONES NATURALES, ES DE--

LE tL 11[tiiü üE QU[ ALRl:lJl:OQf< Ui:: UN 1tO't DEL TOTAL DE -

DEFUNCIONES (QUE FUE DE 415,888) ESTAN REGISTRADAS EN 

LOS GRUPOS DE MENORES DE 15 A~OS. 

EN 1980 25 , LAS DEFUNCIOrlES DE !NFANl f.') MENORES DE UN

AÑO, FUERON 911,238 CON lA f/\SA OE. MORT,\LIDAD MAS ALTA 

DE TODOS LOS GRUPOS, ES DECIR, 38.81~, (SIN CONTAR EL

GRUPO SENIL DE 65 A~OS Y M~S CUYA TA~A fUE DE 51.02%). 

DEL TOT/\L DE DUL'NCJOiJCS p;;,RA EL 1·\ISMO 1\~ÍO ('134,465)

EL 32% CORktSPONíllA 1\ MENOR'ES DE J1¡ 1\i~OS, ClFRA QUE -

SE DECRc~~c~~-r: e:~ ~[~,\\.: 1 v1~ ,..... LH KLt:.d s 1 r\f\l)f\ EN EL QUIN-

ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE L~EVAN JMPLIC!TA LA MORBI-- ·' 

MORTALIDAD INF1\N1IL SON LOS BAJOS INGRESOS f,l'\f~1ILIARES '" 

QUE REDUCEN LA CALIDAD Y CA~TIDAD QE LA DIETA, EL AC-

CESO A FACILJOADCS MCDICAS LA NECESIUAO DE LAS MADRES 

DE TENER QUE TRABAJAR FUERA DE CASA, DISMINUYENDO AS! 

LA ATENCION Y EL CUIDADO D~ LOS Nl~OS. ES UN HECHO -

QUE EL NIVEL DE INGRESO Y o:¡: EDUCACION TIENEN UNA AL

TA CORREL~CION NEGATIVA CON- LA INCIDENCIA DE LA MORT~ 
LIDAD INFANTIL Y GENERAL. 

LAS TRES PRINCIPALES CAUSA~ DE MUERTE GENERAL EN 1980, 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS IN~ESTINALES, NEUHONIA, ASI

COMO AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL, -

REFLEJAN LA AGUO I ZAC.1 ON DE lLAS CONO 1 C l ONES ADVERSAS 

25 INFORMACION ESTADISTICA. SECTOR SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL. CUADERNO NUM. 3,, INEGI S.S.A. '" 

'· 
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DEL QUIN~UENi0 ~NTCRICR. 

UNIDAS AL GRUPO DE ENLERMEDADES DE ORIGEN BIOLOG!CO,

SE ENCUENTRAN LAS ENFERMEDADES OCASIONADAS POR UN ME

DIO AMBIENTE ADVERSO, RUIDO, CONTAMINACION Y EM GENE

RAL FACTORES QUE EMANAN DEL MODO DE PRODUCIR; ENFERMt 

DADES QUE NO SOLO ATANCAN LAS FISIOLOGIA DEL INDIVI-

DUO SINO A SU VEZ, SU ESTABILIDAD PSIQU!CA. 

PARA VIVIR EL CAPIIALISMO TICNC QUE MATAR, EN SU AC-

CION IRRAC!UNAL, SUS RCPRESLNIANTES SE VEN OBL!GADOS

A DESTRUIR LA PARTE SENSILlLE DEL INDIVIDUO, DE LA SO

CIEDAD, DE LI\ NJAlURHt..LLt\, ~-,".::~;'\ 1..!-:-l~!Z'\º' f;S f'rlM0 Mf~·--
? r. 

DIOS DE PROOUCCION- - . 

LAS ENFERME:DADES DE UNA SOC 1 EDAD SLM l I NDUS TR l ALI ZADA, 

CON CARACTERlST!CAS INEQUIVOCAS DEL SUBDESARROLLO (CQ 

MO LA NUESTRA) TIENEN LA COMPL~JIDAD QUE LAS SOCIEDA-

DES MAS AVANZADA~, PERO QUlZA MENO~ ElEMENTJS PARA EM 

FRENTARLAS. 

DE LAS ENFERMEDADES FJSIOLOG!CAS CUYA CAUSA ES ATRl-

BUIBLE A CIERTAS INDUSTRIAS Y SOBRESALE POR SU INCURA 

BILIDAD, ~S EL CANCER. COMO [,JEMPLO P\JEDE CITARSE -

QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS, PA!S DONDE LAS ESTADISTl-

CAS RELACIONAN LA MORBl-MORTALIDAD CON CAUSAS PROVl-

NENTES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, SE ¿NCONTRO UNA -

MORTALIDAD POR CANCER EN EL 50% DE LOS TRABAJADORES -

QUE LABORAN EN LA MANUFACTURA DE ASBESTO. 

26 OP. CIT. P. 143. 

"' 

_, 



EN LO QIJE CONCIERNE A lAS ENFERMCDADES PS!OUICAS PUE

DEN CITARSE LAS ADICIONES Y LA VIOLENCIA (PATOLOGIAS

DE LA CONDUCTA) QUE SE DESARROLLAN CON MAYOR FAC!Ll-

DAD EN EL MEDIO URBANO, DONDE SE ASIENTAN EN ESPACIOS 

REDUCIDOS UN GRAN NUMERO DE PERSONAS QUE PREf-IEREN EL 

HACINAMIENTO QUE LAS POCAS ESPERANZAS QUE BRINDA EL -

CAMPO MEXICANO. 

ALGUNOS ESTUDIOS REVELAN QUE NO SON LAS SUSTANCIAS -

ENHERVANTES QUE EN SU TOTALIDD POR SI MISMAS PROMUE-

VEN LA AOICC!ON, SINO LAS CONDICIONES DE VIDA INESTA

BLES Y CAIU:Nlt~ LE S!:GUR!UAU QUt Dt:SARROLLAi, COMPORTA

MIEMTOS AUTnDESTRLICTJVOS COMO EL ALCOHOLISWl. 

EN 1980, SE DETERMINO COMO PRJM[RA CAUSA PRINCIPAL DE 

MUERTE ENTRE INDIVIDUOS DE 35 A ~4 AÑOS DE EDAD, LA -

C!kROSIS Y OTRAS nJfERi!CDi\DCS CRONIU\S DEL ll!Cf\DO, P!!_ 

DEC!MIENTOS ESTRECHAMENTE VlMCULADOS AL CONSUMO EXCE

SIVO DEL ALCOHOL. 

LAS CIRCUNSTANCIAS DIFICILES EN LAS QUE SE HA DESARRQ 

LLADO LA SOCIEDAD MEXICANA,. AUNADAS A LA ALINEAC ION -

DEL CONSUMO CAPIThLISTk QUE rRt:JI~Pcnr: /\ Lr'\ COMPETEN-

ClA fEkOZ, HAI~ ORIGINADO QUE LA SCGUtWA CAU$A DE MUEB, 

TE DE LOS HABITANTES DE MEXICO EN 1980, HAYA SIDO EL

HOMICIDIO ENTRE INDIVIDUOS OE 35 A 44 AÑOS. 

POR OTRO LADO, ENTRE LOS VEINTE PRINCIPALES PADECI--

MIENTOS NOTIFICADOS COMO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES -. 
DE 1980 A 1982, LOS T~F.S PRlMEROS LUGARES SE REPARTEN, 

LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS, ENTERITIS Y --
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OTRAS ENFERMEDADES DlARRElCAS, PARAS!IOkl~ INTESTINA 

LES Y AMIB!ASIS. ESTE TIPO DE ENFERMEDADES ESTAN EN

CORRESPONDENC!A CON LAS CONDICIONES SANITARIAS DE HI

GIENE Y DE SALUBRlDAD GENERAL QUE PRIVAN EN EL PAIS Y 

QUE COMO YA SE DIJO, PREDISPONEN A ESTE TIPO DE ENFE& 

MEDADES TRANSMISIBLES. 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE ENFERMEDADES ENDEM!CAS EN

OTRAS ETAPAS ne NUESTRO DESARROLLO, HAN PASADO A OCU

PAR OTRO LUGAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA DENTRO DE LOS

PADEC!M!EtlTCS H~N~SM!SIBLES' EN 1982 EL PALUDISMO QUE 

f~E VNA nF LAS GRNADES Pk¿ocurACIONES ~N ADMINISTRA-

C!ONCS Pf,St,D~"'• ~E CORRESf'ONDl/\ EL SEPT!Mü l.UvAk 0CL· 

TOTAL. 

ENTRE 1980-1981, LAS VEINTE CAUSAS DE MORBILIDAD HOS

PITALARIA FUERON LNCABCZADAS ro~: 

PARTO NORMAL, CAUSAS OBSTETR!CAS D)RECTAS; ESTO ES UN 

REFLEJO DE LA O!NAM!CA DEMOGRAFICA DE MEXICO ANTE LA

ABUNOANC I A DE NAC 1M1 EN TOS . 

EN CUANTO A LAS ENf-i:R~IEDADCS DE TR.A.BA.10 ENCONTRAMOS 

QUE DE 19~0 A 1982, DISMINUYERON EN 21%, SIENDO LAS -
TRES PRINCIPALES CAUSAS: 

LA DERMATOSIS, EFECTOS TOXICOS DEL PLOMO (SATURNISMO) 

Y LA NEUMOCONIOCIS POR SIL!CE O SILICATOS. 

AHORA BIEN, ES CIERTO QUE SE HA AVANZADO EN EL CON---· 

TROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ASI COMO EN EL 

1, 
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CAMPO DE LA 5EGUR!D,\D E HlGIUlE IND1JSTRIAL, PERO DESE:, 

FORTUNADAMENTt: ESTO ES LO QUE !ND!Ci'.N LAS ESTADISTl-

CAS OFICIALES, DEJANDO A UN LADO GRANDES GRUPOS POBLA 

CIONALES NO INCORPORADOS A N!NGUN REG!MEN DE SEGUR!-

DAD SOCIAL Y QUE TAMPOCO TIENEN ACCESO A OTRO TIP~ DE 

ATENCION, YA SEA O~ICIAL O PRIVADA. 
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2 .4 ,} • 

OEMOCRAF! ¡, i SALUD. 

LA ESTRUCTURA Y DINAMICA POBLACJONAL TIENEN PROFUNDA

,RELEYANCIA EN EL AMB!TO DE LA SALUD, YA QUE ES PRECI

SAMENTE LA P0BLAC!ON El CENTRO OE lNTERES DEL PROCESO 

SALUD-ENFERMEDAD Y PREDISPONE LAS ACCIONES ORGAN!ZAT! 

VAS QUE DEUEN LLfVARSE A CABO PARA ATENDER LOS DIVER

SOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN LA MAT[ 

RIA. 

LOS ASPFCTO'.: r~c;_['vArdt:óS QUE DENOTA EL FEN0~1ENO Dt::liJ-

GRAF!CO, ruEDC~ CONSIDERARSE VARIABLES SU~ETOS A MOD! 

F!CACJON O MAN!PULAC!ON CUANDO EXISTE LA INTERVENCION 

INlENCIONADA POR PARTE DE ALGUNA AGENTE VIABLE, COMO
EL ESTADO. DICHA CONS!DERACION SE REAFIRMO EN 1984,

CON LA REALIZAC!ON DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

POBLAC!ON, EN LA CIUDAD DE MEX!CO. 

EL INTERES, DE DIVERSOS PAISES POR REUNIRSE CON EL -

FIN DE ACORDAR ACCIONES MULTIPLES EN MATERIA POBLACIQ 

NAL ES UN RECONOCIMIENTO HAC!A LA IMPORTANCIA QUE --

GUARDAN LOS MOVIMIENTOS DEMOGRAF!COS RESPECTO A LA -

ECONOMIA. EN EFECTO, LA PASADA Y PRESENTE DECADAS -

HAN MANIFESTADO IMPORTANTES CAMBIOS EN LA COMPOSICION 

DE LA POBLACION MUNDIAL, LA CUAL ,\UMENTO DE 3,990 MI

LLONES EN 1974, A 4,760 MILLONES Dl~Z AÑOS DESPUES. -

LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO, SIN EMBARGO, BAJO DE --
2.02% EN 1974, AL 1.6% EN 1984; ESTA TENDENCIA DESCEtt 

DENTE EN EL CRECIMIENTO GLOBAL DE LA POBLACION DEBE -
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JUZGARSE CON CAUTEL0.)0 OPTIMISMO, PllF'O ·'· r::s,;;, GE --

ELLO EL AUMENTO ANUAl DE LA PORl.ACl0N MUNDlAL ~t MAN

TUVO CONSTANTE EN 78 MILLONES DURANTE EL DECENIO Y SE 

ESPERA QUE LLEGUE A 8') MlLLONES rn EL ULTIMO QU!MQUE
NIO DEL SIGLO. LA OESACELERAC!ON Df LA TASA DE CRECi 

MIENTO DE LA POBLACION HA SIDO LENTA Y t~Y INDICACIO

NES DE QUE A MENOS QUE PERSISTA LA RtDUCC!ON DE LA Fg 

CUNDIDAD EN LOS PAISES EN DESARROLLO, LA TASA DE CRE

CIMIENTO DEMOGRAFICO POüRIA AUMENlAR EN LO QUE RESTA

DEL SlGLo 27 • 

ACERCA DE LAS VARIABLES QUE se SE~ALAN LINEAS ANTER!Q 
RES, EMPE ZM.EMOS PüR MENCIONAR "L "?.0'.0L:::,; e,¿ LA D 1 S

TR l BUC l ON URBANO RURAi. DE LA "OCLACiON LN LOS CONGLO

MERADOS llABlTAC!üNALES, A PARTIR DE DONDE SE GENERA -

EL FENOMENO D!SPERSION Y CONCENTRAC!ON; PARA MfXICO,

ESTE PROBLEMA OCAS!ONA FUNDAMENTALMENTE 005 SITUACIO
NES, fl NO roDERSL M'ROVH . .HAR LAS EXTERNAL!DADES DE -

LA INDUSTR!ALIZACION, O LAS ECONOM!1\S \JC c;;c;;LA PROVl 

NIENTES DE LA OOTACION DE INFRAESTRUCTURA. ESTAS SI

TUACIONES SE ILUSTRAN SEÑAILANDO LO DICHO AL PRINCIPIO 

DE ESTE CAPITULO, CUANDO 5~ INDICO QUE LAS LOCALIDA-

OES RURALES DE MENOS D.E 2,5'00 HABITANTES CARECIAN DE
ElEMENTALCS SERVJUOS DE SlíNEAMIENTO Y DE OTRQ,TJPO -

(COMUNIC/l.CIONES, HOSPITALE's;, ETC.) PRECISAMENTE POR -

LA ALTA DISPERSION POBLAC!DNAL. ASIMISMO, NO ES DIFL 
CIL ENTENDER LOS INMENSOS .PROBLEMAS QUE GENERAN LAS -
CONURBACIONES; COMO EJEMPLllí PUEDE MENCIONARSE QUE --

MlENTRAS EL ESTADO DE CAMPfCHE CON 249,100 HABITANTES 
EN 1982, REPRESENTABA EL 0.3% DE LA POBLACION TOTAL -

27 REVISTA DE COMERCIO EX'f.ERIOR. VOL. 34, NUM. 7 MEX. 
JULIO DE 1984, P. 609. 
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CON 5 HABITANTES POR KM 2 (2.6% DEL TOTAL DEL TERRITO

RIO NACIONAL), EL D.F. CON JfJ'OG'J,9'}Q f-1.J\.B!TA'ITES, RE

PRESENTO EL 14% DE LA POBLACION TOTAL CON 6,802 HABI

TANTES POR KM 2 
(0.1% DEL TOTAL DEL TERRITORIO NACIO-

NAL) EN EL MISMO A~O. 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE OTRO PROBLlMA QUE ES EL -

DE FLUJOS MIGRATORIOS INTERNOS, QUE REFUERZAN EL FENQ 

MENO DISPERSlON CO~CENTRACION. 

ES UN HECHO QUE EL CREC!M!ENTO DE LA POBLACION MEXIC8 

NA HA SIDO DE ENTRE LOS MAS ALTOS DEL MUNDO Y ES ESTA 

VARIABLE cc:<ECIMiEt~IO NATURAL.) LA QUE LOS F'OGRAe1AS -
DE CONTROL NATAL HMl TRATADO fJF MAN! PUL AR. LOS FACTQ 

RES QUE DECIDEN EL COMPORTAMIENTO DE DICHA VARIABLE,

SON POR UN LADO EL ABATIMIENTO DE LA MORTALIDAD GENE

RAL Y POR OTRO LAS ALTAS TASAS DE FECUNDIDAD. 

LAS MIGRACIONES EXTERNAS HAN INFLUIDO AUNQUE NO EN -

FORMA PREPONDERANTE. 

DE LOS FACTORES MENCIONADOS, RENGLON APARTE MERECE LA 

TASA DE FECUNDIDAD PUES ES REALMENTE SOBRE ELLA QUE -

GIRAN LAS POL!TICAS DE CONTROL NATAL¡ POR OTRO LADO,

LA TASA GENERAL DE FECUNDIDAD EXPRESA EL NUMERO DE NA 

CIMIENTOS OCURRIDOS EN UN A~O EN RELACION CON EL NUM~ 

RO DE MUJERES EN EDAD FERTIL, ES DECIR, MUJERES ENTRE 

LOS 15 y 44 Aijos DE EDAD QUE ES PRECISAMENTE EL RANGO 

EN DONDE SE UBICA EL.GRUESO DE LA POBLACION FEMENINA

MEXICANA. 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDADES Y SEXO SE --
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ILUSTRA MEJOR f,L CGSER.\iARSf: LA t'IRAMJDE QUE AL RESPEf 

TO SE ELABORO PARA EL Al~O üE 1980. 

LAS PROYECCIONES EN MATERIA DE POBLAC!ON, ELABORADAS

POR EL O.M.S., AS! COMO LA DIRECCION GENERAL DE ESTA

DISTICA, INDICAN QUE SI NO OCURRE UNA MODIFICACION EN 

~A TASA DE FECUNDIDAD, LA POílLACION EN El A~O 2000 -

LLEGARA A 153 MILLONES; SI f\QUELLA SE REDUCE 5% ANUAL 

DE 1980 A 1990 Y UN 10% DE 1991 AL A~O 2000 SEREMOS -

140.7 MILLONES; SI DlSMtNUYE LA TASA BRUTA DE REPRO-

OUCCION DEL 3.2 A 2.4, SIN CONSIDERAR UN PROGRAMA DE

PLANEACION FAM!LAIR, PERO SI UN CAMR!O DE ACTITUD LOS 

HAS!Tl\~riE:S '."'J:::.;:.,\:; ~:;~ ·" .1•11 L.LUNL:S; Y S l LA TASA DE R!;_ 

PRODUCC!ON SE ABATl Al 1 .6, EL NUMERO DE MEXICANOS AL 

EMPEZAR EL SIGLO XXI SERA DE 12G.l MILLONES. 
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2.s. 

PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES DEL SISTEMA NA-

ClONAL DE SALUD. 

'LA PROBLEMATICA GENERAL DEL SECTOR SALUD SE ENCUADRA

EN TRES ASPECTOS BASICOS: EL ORGAN!ZATJVO; LA POL!Tl

CA QUE EN LA MATERIA SE HA LLEVADO A CABO; EL DE LA -

PROPIA CIENCIA MEDICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU -

DESENVOLVIMJENYO Y PERSPECTIVAS. 

LOS FACTORES QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO 

RESTRING:N LA !NTCGRACION Y DESARROLLO ütL SECTOR SA

LUD SE PUEDEN RESUMIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS. 

DIFERENTES DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y

REGLAMENTARIAS, QUE REGULAM A LAS INSTITUCIONES DE S~ 

LUO y LOS SEGUROS SOCIALES DEL SECTOR ruBL!CO. 

DIVERSIFICACION DE ESTRUCTURAS, NORMAS Y SISTEMAS DE

REGULACION Y OPERAC!ON APLICADOS A UNIVERSOS ESPECIF! 

cos. 

HETEROGENEIDAD et: LOS 5ISTCM;\s f"ORMALES DE í'INANCIA--

MIENTO, QUE DIFERENCIA AL TIPO DC SERVICIO A LA POBL6 

CION Y SU COBERTURA. 

DIFERENTES SISTEMAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO

MICAS A LOS TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE SA-

LUD. 
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GRAN DIVERSIDAD CN LOS SlTF.MAS ADM!NI STRAT!VC\S, i= JN.~.,t! 

CIEROS JUR!DICOS, TECN!COS Y ACTUARJALE5 QUE LMPLEAN

LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LA ATENC!ON Y CONTROL 

DE SU RESPECTIVA POBLACJCN DERECHOHAB!ENTE. CUESTION 

DE GRAN IMPORTANCIA, SI SE ATIENDE A LOS DERECHOS YA

GENERADOS Y ADQU l R WOS POR LOS M l SMOS Y QUE NO f'ODRAN 
SER AFECTADOS. 

DEFICIENTE COORD!NAC!ON INTERINSTJlUC!ONAL EN LA PLA

NEACION, PROGRAMACION, NORMAS, lNFORMACICH~, ESTADI5Tl 

CAS VITALES, EVALUAC!ON Y CONTROL DE LA ATFNCION DE -

LA SALUD. 

DEFICIENTE OPTIMJZAC!ON f'ff LOS RCCU!'.50~ i!U!·;:..:ws Eii su 

UTILIZAC!ON, CAPACITAC!014 Y FUNCIONES. SUBUTlllZA--

CION DE LA CAPACIDAD INST;l.LADA Y DE RECURSOS TECNOLO
GICOS, 

DIFERENCIAS SUBSTANCIALES EN LAS POLTT!CAS Y NORMAS, -

QUE REGULAN LOS ASPECTOS LABORALES ENTRE LAS INSTITU

CIONES DE SALUD Y SUS TRABAJADORES. 

DIFERENTES SISTEMAS OPERAITIVOS, QUE RESTRINGEN LA AR

TICULACION DE LOS SER~lC~S MED!C05 EN LOS TRES NIVE
LES DE ATENCION DE '.../'. SALJ!O. SEVERAS LIMITANTES TEC
NICAS PARA ASEGURAR LA AHNCION ESPECIALIZADA DE LA -

SALUD EN LAS DISTINTAS REUONES. 

DIVERSIDAD DE MODELOS DE ~TENCION PARA LA SALUD DE LA 

POBLACION EN ZONAS DEPRIMllDAS Y AREAS MARGINADAS, NO
COORDINADAS ENTRE SI, QUE LIMITAN SU EXTENSION Y PRO-
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PlC!AN GRAVES DESIGUALDADES EN EL TIPO DE SERVICIOS -
QUE OTORGAN Y LAS ESrCCT~TIVAS LI~tITAD~~ DC 30~UC[ON-

INTEGRAL A LOS PRül:lU:MAS DL SALUD. 

LA POLITICA GENERAL EN MATERIA DE SALUD QUE EL ESTADO 

HA SEGUIDO TRAS DE HABERSE INSTITUIDO LA SEGURIDAD SQ 

CIAL Y QUE PUEDE APRECIARSE MEJOR A PARTIR DE LA ULT! 

MA DECADA, DADA LA AGUUlZACION DE DIVERSOS PROBLEMAS

EN DICHA AREA, PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTJ-
CAS. 

POR PRINCIPIO, UNA COBERTURA PARCIALIZADA, QUE HA PRQ 

TEGIDO EN P .. IMERA INSTA~;CIA A LA llUROCRAC!A, 1RABAJA-

LADO LAS AMPLIAS AkEAS RUMALL5 Y A LO~ lkABAJADORES Y 

COMERCIANTES LIBRES. ESTA CONCENTRACION DE RECURSOS

HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES, IMPIDE LA ACCESIBI

LIDAD FISICA A LOS SERVICIOS MED!COS, FAVORECIENDOSE

EL MODELO DE SALUD "MEDICALlZADO", (YA MENCIONADO) 

CON LA CONSECUENTE EXPANSION DE COSTOS. 

A PROPOSITO DEL MODELO MEDICALIZADO, HEMOS DICHO Y SE 

QUIERE AMPLIAR, QUE ESTE MODELO RESULTA ~AS APTO PARA 

PAISES QUE HAN SUPERADO PROBLEMAS BASICOS DE SANIDAD

y NIVEL DE VIDA. LOS MEDIOS DE DIAGNOSTICO SOFISTICA

DOS, UTILIZADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SO

CIAL FAVORECE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS Y RECURSOS -

(MATERIAL Y EQUIPO) IMPORTADOS, VOLVIENDO ONEROSO EL

TRATAMIENTO MEDICO Y DESPERSONALIZANDO LA RELACION P& 

CIENTE-MEDIDO EN DONDE ESTE ULTIMO ES EL FACTOR PRIN

CIPAL TERAPEUTICO, DEJANDO A UN LADO LA CONJUNCION --
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QUE DEBIERA FX! ST!'< EMT~E l\Mnos. 

LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS INSERTOS EN LAS POLITICAS -

DE SALUD, SE HAN ORIENTADO A INMUNIZACIONES MASIVAS,

SIN CONSIDERAR TOüO EL ESPECTRO DE RECURSOS PREVENTI

VOS TALES COMO, PLANES DE AUTOREALIZACION DE OBRAS PM 
BLICAS DE SAN !DAD (DONDE LA M/INO DE OBRA LA APORTA LA 

POBLACION), LA EDUCACION PARA LA SALUD, QUE DEBE JN-

CLUIRSE EN LCS LIBROS DE TEXTO, CONTROLES MEDICOS RE8 

LES A TODA PERSONA CON LICENCIA PARA MANEJAR, VIGILA~ 

CIA EPIDEMIOLüG!CI\ Y tlUTRICIONAL. LAS CAMPAÑAS DE -

PREVENCJON Y DElECCIUN, SOLUCIONAN UNA PARTE DEL PRO-

Bl.FMA PIJES pr;·~'.) r·~:c·;¡ r:;;¡:¡, ( :)voKI: í UlJU PARA f,LGUl'•AS Et!. 

FERMEDADES co~a LL P~LUUISMU, QUt su VECTOR TRANSMl-

SOR, EG MOSQUITO HA DESARROLLADO RESISTENCIA), Y DE-
TECTAN LA ENFERMEDAD YA PRESENTE. 

•" 
PRECISAMENTE, SON LAS CAMrAÑAs. DE VACUNACJON UN BUEN- :" 

EJEMPLO QUE EXPLICA COMO LAS POLlldCA5 DEL SECTOR SA

LUD HAN TENIDO EXITOS PARCIALES Y ERRATJCOS, DEBIDO A 

LA COHERENCIA INEXISTENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y AC-

CIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL, SECTOR SALUD, DEBl_ 

DO ESTO EN GRAN MEDIDA A LA DISPERSION DE LOS Sf~Vl-

CIOS ASI COMO A LA MULTITUD DE ENFOQUES E INICIATIVAS 

SOBRE UN MISMO PROBLEMA. 

HASTA FECHAS MUY RECIENTES, EL PROBLEMA ECOLOG!CO HA-

5100 TOMADO EN CUENTA DE MANERA LATERAL, ES NECESARIO 

QUE EL SECTOR SALUD INTERVENGA DE MANERA MAS DIRECTA-. 

Y PROFUNDA EN ESTA IMPORTANTE AREA DE SALUD PUBLICA Y' 

QUE SE UTILICEN TODOS LOS MEDIOS EXISTENTES, ES DECIR~ 

,,, 
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LOS MEDIOS MASIVOS DE CC~U~lCACiON, LAS ESCUELAS, LOS 

CENTROS DE TRABAJO, PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO

DE LA SALUD PUBLICA. 

ESTA SERIE DE PROBLEMAS Y L!M!TANTES TIENE UN ASPECTO 

MUY IMPORlANTE QUE PUDIERA PENSARSE QUE ES LA BASE DE 

LA PIRAMIDE DE TODOS LOS ANTES MENCIONADOS, ESTO ES,

EL GASTO PUBLICO EN SALUD, QUE A RESERVA OE AMPLIARLO 

MAS, PUEDE DECIRSE Ql!c H;\ SIDO lNSUFICJCNTE, ORIENTA

DO A LA INVERSJON OE !NFR/\ESTRUCTURA EN ZONAS URBANAS, 

A CXPENSAS DE OTROS RUBROS. 

HAN FAVORECIDO A GRUPOS POBLACJONALES DEFINIDOS, NO -

HAN ALCANZADO UNA COElERTURA UNIVERSL\L, NO Hi\N PERM!Tl 

DO LA ACTUALIZACION DE LA LEGIZLAC!ON EN LA MATERIA -

(CODIGOS OUSülllü5, AUOITOAIAS MEDICAS INOPERANTES) Y 

HAN PUESTO AL MODELO DE ATENC!ON A LA SALUD AL DORDE

DEL AGOTAMIENTO; TENGANSE PRESENTES LAS NULAS MEDIDAS 

QUE SE TIENEN PARA CATASTRDFES NATURALES Y QUE SALIE

RON A FLOTE CON El TERREMO!O EN LA CIUDAD DE MEXlCO. 

PARALELO A LA5 POLI Tf CAS O.E SALUD EN MEXJ CO, SE EN--

CUENTRA EL PROBLEMA QUE NACE DE LA CIENCIA MEDICA EN

SI MISMA, SU ENSEÑANZA, SU DESARROLLO, SU INVESTIGA-

CION, EL APROVECHAMIENTO !){ LOS RECURSOS HUMANOS, SU

REMUNERACI014 Y SU PRO'fECCWN ANTE LA SOCIEDAD. 

EL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDt ASPIRANTE A SERLO, SE 

ENCUENTRA QUE LA CARRERA ESTA SOBRESATURADA Y AL TER

MINARLA, CONTANDO CON UNA ~EMUNERACION ADECUADA; SI -
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SU DESEO ES ESPECIALIZARCE, TENDRA QUE POSEER RECUR-

SOS ECONl)MJCOS '1'1F L ¡= PEQMJTA~l SEGIJ!R FSTUDJAt..inn EN -

ALGUNA DE LAS INSTJTUCJONES GUBERNAMENTALES COMO RESJ 

DENTE DONDE RECIBIRA EMüLUMENTOS SIMBOLICOS, O BIEN -

IRSE AL EXTRANJERO. DE ESTA SITUACIUN PUEDEN DESPRE~ 

DERSE fJOS IMPORTMHl'S i'1<C1BLEMAS: UNA GRAt~ MAYOR!A DE

MEDICOS GENERALES FUERA Uf LA MEDICINA INST!TUCIUNAL

y HOSPITALES PRIVADOS, CUYOS RECURSOS ECONOMICOS NO -

CORRESPONDEN A SU GPADO ACADEM!CO; ESCASEZ Y ENCAREC! 

MIENTO DE ESPECIALISTAS. 

LA ENSEÑ.11.NZA DL U\ C!fNC!A. MEDICA FN LA U.N.A.M. (QUE 

ES DONDE EGr;ES!\M M/\YOR NUMLRü DL t1t01C\J'.J) f:S tMINt:Nrg_ 

MENTE VERBALISTA, CON TFNOENC!A Al. MODELO NORTEAMERI

CANO CUYO SUSTENTO ES EL LABORATORIO Y APARATOS DE -

DIAGN05Tl CO, LO QU~ COMO YA SE MENCIONO CONVIERTE AL

ENFERMO EN UN NUMERO O UNA CL/IVE, IGt·<ORANDO QUE ES UN 

SER VIVIEl\llE y l'ENSANTL. LL Ml:lJICu HA c·USTITU!Dó su

LABOR DE SINTESlS CLINICA, FUNDANDO SU DIAGNOSTICO EN 

RESULTADOS PROCESADOS POR EQUIPOS ESTANDARIZADOS, LO

QUE ACARREA DIAGNOSTICOS FALSOS Y UN ENCARECIMIENTO -

DE LOS SERVICIOS MEDICOS PUES DICHOS ESTUDIOS DE APO

YO SON CAROS Y REPRESENTAN UN PAGO ADICIONAL. 

LA CLASE MEDICA ES UNA GRAN Pll<AMWC: SOC!AL; tH SU AtJ. 

PLIA Y ROBUSTA BASE SE ENCUENTRA EL MEDICO GENERAL DE 

CONOCIMIENTOS MUY LIMITADOS, POBRE ECONOMICAMENTE Y -

DISEMINADO EN LOS BARRIOS DE LAS GRANDES URBES Y EN -

LA PROVINCIA DEL PAIS; LA RUTA DEL ESPECIALISTA ES -

LARGA, CUATRO O CINCO AÑOS ADICIONALES A LOS SEIS DE

LA CARRERA, EL ESPECIALISTA SE ENCUENTRA EN LA CUSPI-
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DE DE LA PIRAMJDE, SUJETO A LA LEY DE LA OFERTA Y LA-

Oi:MANL>A, SJ E.SCA3EZ. LO¡..¡,; t::,~Ct'\RCCIDC ~::~-~.'\S!/\!)C, L0 --

QUE OCASIONA QUE PcRSOl~AS ul llf,JOS WGRL'.>O~~ hO TUJG/\h 

ACCESO A LA MEDICINA ESPECIALIZADA QUE SE ORIENTA MAS 

SIEN AL SERVICIO DE LAS CLASES ACAUDALADAS. 

EN REALIDAD, EL MEDICO GENERAL ES UN ELEMENlO VALIOSl 

SIMO DENTRO L'E LA SOCICOAD, PUES ES QUIEN CANALIZA AL 

PACIENTE CON EL ESPECIALISTA IDONEO, PERO ADEMAS DEBE 

ATENDER LAS ENFERMED/\DES QUE PRESENl'Jl.N UNA AL TA MORBl 

LIDAD. 

AHORA BIEN, CABE ESTABLECER QUE SUMADO A LA PROBLEMA-

CURSOS HUMANOS PARAMEUICOS. tSlüS PkUflSl0NALES Y -

TECNICOS DE LA SALUD PADECEN TAMBIEN UNA DESCONEXION

CON LAS NECESIDADES REALES DE PERSONAL DE LAS DIVER-

SAS INSTITUCIONES DE SALUD; EXISTE UN SOBRENUMERO DE

ESTUDIANTES DE MEDICINA ANTE LA ESCACEZ DE ESTUDIAN--

TES DE ENFERMERIA Y CARRE~AS TECNICAS RELACIONADAS. -

EL NUMERO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA EL A~O 1985 

ERA DE 43,000 EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y EL NUMERO 

DE PARAMEDICO (ENFERMERAS Y OTROS) FUE DE 12,190 ---

LA EDUCACION DE ENFERMER!A NO PADECE EL CRECIMIENTO -

DESMESURADO DE LA EDUCACION MEDICA, PERO MUESTRA UNA

PROFUNDA CENTRALIZAC!ON EN LAS ZONAS URBANAS TIPICAS

DE MAYOR DESARROLLO. 

LA CIENCIA MEDICA EN MEX!CO CUENTA DESDE SU ENSERANZA 

CON UNA SERIE DE DIFICULTADES QUE DESEMBOCA EN SER 

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SALUD, PUES CQ 
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MO SE HA VISTO, OfAS!0N~ DESDE Df S10RSl0NtS tN EL ME~ 

CADO DE TRABAJO, HASTA tl ESCASO AVANCE Ut LA CIENCIA 

EN SI. 

EN EFECTO, LA MALA PLANEACION DE LA FORMACION DE LOS

RECURSOS HUM1~NOS HA OCASIONADO QUE LA INVESTIGAC!ON -

EN SALUD SIGA UNA LINEA DE DEPENDENCIA CADA VEZ MAS -

PROFUNDA. LA INVESTIGACJON EN SALUD SE ENFOCA EN MA

YOR MEDIDA A LA DE TIPO CLINICO, DESCUIDANDO LA INVEI 

TIGACION DE SALUD PUBLICA Y SIGUIENDO CON EL MODELO -

TECNOLOGICO MEDICO DE LOS PAISES DESARROLLADOS. 

DEL PRESUPUE'>Tíl ¡¡;-:, '.~~.:.:., ;::..;;::".:1uv t:r~ l'l8 1;-1985,

SE OBSERVA U! S'_!'?. ,' .. :u: .. x0:; ;:.;;: il,Gt'.t::SOS y l;/\S ros COMPAR~ 

rrvo, CUENTA DE ACTIVIDADES SOCIALES y DE PREVENC!ON

QUE LA SUUCUENTA !NVEST!GAC!DN CIENTIFICA Y TECNOLOG! 

CA TUVO UN GASTO CER0 28 . EN CAMBIO LA CUENTA DE ACTI - .. 
VIDADES CULTURALES, SOCll\LES Y. DE fREVENCION EN LA -- ;" 

SUBCUENTA FEDERACION DEPORT!VA-JUtCEOS Y ARBITRAJES,-

SE TUVO UN GASTO EN 1985 DE $47'697,367.48. 

1,, 

28 I.M.S.S. CONTRALORIA GENERAL. 
¡,¡ 

j 
1, 

·, 1 
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2 .5 .1. 

MEDIC~~ENTOS Y ~ALUD. 

AUNADOS AL SISTEMA DE ATENCION A LA SALUD COMO ASPEC

~05 CORRELATIVOS DE LA PROBLEMATICA QUE SE PADECE, SE 

ENCUENTRAN LA SELECC!ON ABASTECIMIENTO Y COSTO DE LOS 

MEDI CAMEtHOS. 

SI BIEN ES ClCRTO QUE 1.,\ !MDUSíRIA Oll!MlCG rAKMACEUTl 

CA REPRESENTA pnD :; MISMA UN FENOM~NO CUYAS CARACTE

MIST!CAS, Errrucr~~~ r rUNClONAMIENTO MERECE UN ESTU

DIO APARTE, TAMlJ l EN LO ES EL HECHO QUE TAL FENOMENO -

INFLUYE ESTRATEGICAMENTE EN EL CAMPO DE LA SALUD POR

LO QUE EL ESCENARIO MUNDIAi Etl EL qUE SE DESENVUELVE

DEBE BRINDARNOS LA PAUTA PARA OBSERVAR AUNQUE SEA EN

FORMA SOMERA LA INFLUENCIA QUE TIENE EN NUESTRO PA!S. 

EL CONSUMO ANUAL PER CAPlfA DE FARMACOS EN LOS PAISES 

DESARROLLADOS SE ESTIMA rn MAS DE 50 DOLARES, MIHJ--

TRAS QUE EL DE LOS PAISES FN OCSAkl<OLLO APENAS LLEGA

A 6 flOLt.RES; EL 75!1, DEL C¡/NSUMO MUNLJIAL CORRESPONDE A 

LOS PRIMEROS Y SOLO EL 2~i RESTANTE A LOS SEGUNDOS -

SIENDO ESTOS LOS PAISES tlll DONDE SE LOCALIZA EL MAYOR 

CONTINGENTE POBLACIONAL. 

PUEDE CONS!üERARSE A GROSStl MODO QUE EN 1980 LOS PAI

SES DESARROLLADOS GASTARON 100,000 MILLONES DE DOLA-

RES (LA SEXTA PARTE DE SU tASTO TOTAL EN SALUD) MIEN

TRAS QUE LOS SUBDESARROLLADOS GASTARON ENTRE 17,000 Y 

20 1 000 MILLONES DE DOLARES (APROXIMADAMENTE LA TERCE-
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RAPARTE DEL GASTO T0TAL EN SALUD). 

DADAS LAS CONDICIONES DE SALUD QUE PRIVAN EN LOS PAI

SES SUBDESARROLLADOS \ EL PROCESO DE INFLAC!ON CRON!

CA QUE VIVEN, SE ESTIMA QUE f'/\RA EL AÑO 2000 SERA NE

CESARIO INVERTIR Ui LA AOQUISICION DE PRODUCTOS FARM& 

CEUTJCOS MAS DE 200,000 MILLONES DE DOLAREs 29 . 

CONSIDERANDO UNA INDUSTRIA QUIMlCO ~ARMACEUl!CA INCA

PAZ DE AU10ABA5TECER EL MERCADO DOMESTICO DE LOS PAI

SES NO DESARROLLADOS, SE PUEDE PENSAR EN UN OEF!CIT -

fiNALES DE ,,!GLO, SIEMPP.F Y CUNl='•:; St: LvC.K/\,(A SOSTE-

NER El RITMO DE IMPORTACIONES POR ESTE CONDUCTO. 

AUNQUE EL MERCADO FARMACEUT!CO LATINOAMERICANO REPRE

SENTAN SOi.O EL G~ DEL lurAL (LOS PAISES SUBOESARROLL~ 

DOS REPRESE~TAN EN CONJUNTO EL 15\) ESTO SI DIEN NO -

LA EXCLUYE OE LA DINAMICA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTI

CA, POR EL CONTRARIO LA VUELVE MAS VULNERABLE A LAS -

CONDICIONES OL!GOPOLICAS Y DE CARACTER!STICAS TRANSN~ 
CIONALES (MATRIZ-FILIALES) EN El QUE SE DESARROLLA -

DICHA INDUSTRIA. 

ES PRECISAMENTE UNA DE LAS CATERISTICAS DE COMO SE og 

SENVUE LVEN LAS l NDUS TR l AS TRANSNAC I ONALE S ( QU 1 ZA LA -

MAS IMPORTANTE) LA QUC TRAE CONSIGO EL QUE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS NO CUENTEN CON UNA INDUSTRIA FARMA-
CEUTI CA BIEN CONSTITUIDA; NOS REFERIMOS A LA TRANSFE

RENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOG!A. 

29 DOCUMENTO UNCTAD/TT/49 GVIDELINES ON TECHNOLOGY -
USSUES IN THE PHARMACEUT!CAL SECTOR IN THE DEVE-
LOPING COUNTRIES. 
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LA COMERCIAL!ZACION DE fECNOLOG!A EN LA INDUSTRIA DE

FARMACOS SE LLEVA A CABO A TRAVES DE UNA GAMA DE MECA 

NISMOS: LICENCIAS DE PATENTE, INGENIERIA Y DISL~O DE-

BIEN MEDIANlE SERVICIOS MUY ESPECIALIZADOS, PERACJON

DE ADQU!SlCION ALMACENAM!LNTO, DISTRIBUCJON, PRODUC-

.C!ON, COMERCIALI ZACIOI, DE PRODUCTOS, r=1NArlC!AM!ENTO,

ETC. 

LA FORMA EN QUE SE C0t1[RC!Ali U.I~ LOS MEDICAMENTOS, HA 

TORNADO QUL SU SLLLCC!ON TANTO POR PARTE DE LA MEDIC! 

NA INSTITUCIONAL COMO LA PRIVADA SEA CONFUSA. EX!S-

TEN EN EL MrRCADO UNA MULTIPLICIDAD DE MEDICAMENTOS -

QUE EN REALIDAD CONTIENEN LAS MISMAS SUSTANCIAS Y COM 

PUF~T05, soto OUE PERTENECEN A DIFERENTES LABURATO--

R!OS QUE UTll !?N! é~L f'f>.INC!P!O DF n1FFRENCIAC!ON DEL

PRODUCTO A TRAVES DE DISTINTOS EMPAQUES Y NOMBRES. 

SE CALCULA EN PROMEDIO MAS D¿ 70 NOMBRES POR FARMACO. 

LA ORGAN!ZACION MUNLJl1\L LJE LA SALUU 11A CUNFIRMMJO QUE 

CON UNA CANTIDAD RELATIVAMENTE REDUCIDA, DE ALREDEDOR 

DE 200 COMPUESTOS QUIMICOS O FARMACOS GENERICOS B!EN

ESTABLECIDOS, EN UN NUMERO LIMITADO DE PREPARADOS, C~ 

BRIRA MAS DE 90% DE LOS REQUERIMIENTOS FARMACEUTICOS

DE LOS PAISES EN DESARR0LLO, INCLUYENDO TANTO LAS NE

CESIDADES DE PREYENCION COMO LAS DE IRA1AMIENT0 3o. 

UNA DE LAS VIRTUDES QUE CONTIENE EL ESTABLECER UNA 

LISTA BASICA DE MEDICAMENTOS, APARTE DE UNA MEJOR OR

GANIZACION CONTABLE DE COSTOS, ALMACENAMIENTO Y CON-

TROL DE INVENTARIOS, ES LA REDUCCION DE COSTO POR Flf 

30 CIESS. MEMORIA DE LA CONFERENCIA SELECCION ESEN
CIAL DE DROGAS. 1980. 
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TES TRANSPORTE Y DISTRIBUC!ON. 

UBlCANDONOS EN NUESTRA PROBLEMATICA NACIONAL, ENCON-

TRAMOS QUE, EN EFECTO, APARTE DE EXPERIMENTAR LAS CA

RACTERIST! CAS Y DINAMICA DE LA INDUSTRIA FARMACEUT!CA 

ANTES DESCRITA EXISTE UNA ülSTRlBUCION INADECUADA QUE 

CONCENTRA PR 1NC1 PALMUJTE l:L ABAS TO DL ME:Dl CAMEtHOS t:N 

LAS GRANDES CIUDADES, DEJANDO PRACT!CAMENTE DESCUBIE& 

TAS LAS AREAS RURALES EN DONDE LOS MEO!CAMENTOS BASJ

COS SON VIRTUALMENTE INEXISTENTES. 

DE ESTA DlSTR!BIJC!ON, COMERCIALIZAC!Otl E IMPORTACION

DE COMPUE510S QUlMlCOS SURGE EL INCREMENTO DE LOS COi 

TOS. EL CUADRO SIGUll:Nli: ILVSIKJ-< i'1c.00iZ c;c:;,~ SIT~!\--

CION: 

LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS 

PRODU~TOS FARMACEUT\COS 
·-~--

COMPONENTES 

COSTO DE MANUFACTURA 

DISTRIBUCION Y PROMOCION 

REGALIAS, MARCAS REGISTRADAS Y PATENTES 

ADMINISTRACION GENERAL 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

UTI lI DADES, ANTES DEL PAGO DE INTERESES 

E IMPUESTOS 

T O T A L 

PORCENTAJE 
DEL COSTO 
EX FABRl_f;A. 

4G.5 
17 .o 
2.2 

9,9 
r;. 7 

20.7 

100.0 
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EL COSTO DE MANUFACTURA LO CONTALIBIZA LA Ml\TRIZ, Y -

SE REPERCUTE EN EL PA!S QUE lMPUR!A EL CUMPUt510 ~Ul

M!CO¡ TAL ES EL CASO DE MEXICO. 

DE ACUERDO CON EL CRITERIO Ut ESTABLECER UNA LISTA B~ 

SICA DE MEDICA~ENTOS, LA INDUSTRIA FARMACEUT!CA NACIQ 

NAL TIENE PARA CUBRIR EL 9Bt DEL CONSUMO INTERNO, SIN 

EMBARGO SE IMPORTA MAS DEL 50% DE LA CANASTA BASICA -

DE MED!CAMENT0S. PARA EL A~O DE 1985, LA BALANZA EN

EL SECTOR FUE DEFICITARIA EN MAS DE 100 MILLONES DE -

DOLARES. 

LOS !NDUSTRIM.ES DEL RAMG t.FIR;·\AN QUE LAS p;¡UT1Ct1S -

DE DISTRIDUCJON Y COMERCIAL!ZACION DICTADAS POR LAS~ 

CRETARlA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (SECOF!) NO 

SON ACORDES CON l.A REALIDAD; ASIMISMO LAS APORTACIO-

NES DE ELEMENTOS TECNICOS PARA LA )MPORTAC!ON DE !NS~ , 

MOS EMITIDOS POP. 1.f\ SE<:RfTl1:<fA OF .SALUD, DICEN QUE --- ;·· 

SON INOPERANTES. 

LA REGULAC!ON, FIJACION Y CONTROL DE PRECIOS ES QUIZA 

LA PUNTA DE LANZA DE LA PRCJLEMATICA FARMACEUTICA,--

PUES ES ESTA LA QUE ENFRENT~N DIRECTAMENTE LOS CONSU

MIDORES Y.ES TAMBJEN LA QUE OSCURF(F LA COMPRENSION -

DE QUE SL'CEDE EN EL !NTER18R. l)f' LA INDUSTRIA. TOMAN

DO COMO MUESTRA EL CONCEPTO ANTICONCEPTIVOS, DEL CUA

DRO QUE A CONTINUACION SE P?ESENTA, PUEDE OBSERVARSE

COMO EN UN AÑO (MARZO DE 1985 A MARZO DE 19S6) SE IN

CREMENTARON UN 139.4%. 

"' 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

SALUD 

MEDICAMENTOS 

AMALGES 1 COS 

ANTIB!OTICOS 

ANTl GR! PALES 

JARABE CONTRA LA TOS 

ANTI D 1ARRE1 COS 

ft,NT 1 CON CE P T 1 VOS 
\11 tAM l t~óC 

2 .G 

3,3 

. 3 

.9 

3.8 

.5 

l. 3 

VARIACIONfS PORCENTUALES 
(lll\SE 1978::100) 

~J. 2 

1 L. l 

b.b 

9.9 

lb. 7 

'J. 2 

13. o 
2G.6 

10 .11 

8.0 

'.J,4 

11, 7 

11, [ 

3 .') 

!U.; 

25. ¿ 

n.2 
l/.b 

25.0 

!G.2 

'}_ 3. l.+ 

.SERVICIOS ME_D_l-CO-·S~~~~-2-._t¡~_,__,,:~·9 

59.1 
i~. !l 

2.í. 6 

FUENTE: BANCO DE MEXICO 

,-

58.3 

(d.5 

?G .ó 

(¡(J,iJ 

G5.8 

70.0 

33.0 
85. ') 

5G .'.J 

GG.G 
7.3. 8 

í18. 7 

/0.8 

f18. 8 

()l¡ .G 

139 .lt 

Gl.3 

S3.') 

57. o 
63.2 

75. '] 

G3 . 11 

50.8 

69. 3 

G\J.5 

36.3 

73.9 

51+. 7 

65. G 

li3. 2 

63.4 -

59.6 

56.9 

54.8 

52.3 

95.2 
64.l 

66.5 

.... 
O'\ 
V1 
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2.5 .2. 

DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CEDIDO ,1\L 515-

MO DE 1985. 

A LA YA DE POR 51 DRAMATICA S!TUAC!ON EN LA QUE SE EU 
CUENTRA EL SECTOR S"ALUD, DEBEMOS INSERTAR LOS DAÑOS -

QUE EL DESASTRE NATURAL DE 19RS OCASIONO AL SISTEMA -

DE SALUD. ES VERDAD QUE MVCHOS DE LOS PROBLEMAS QUE

PARECIESEN PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO SOLO RESURGIE

RON Y SE SITUARON EN LA SUPERFICIE AGUDIZANDOSE AUN -

MAS, COMO ¡;::;; crr::rno TMHllEN QUE ANTE UN rrn:ir'.ErW DE -

TAL ~~1/\G~l! TI};:-> FXI 5 TE lMPOlCflClA, fMPE'<.O, LA TRASCt:NDE.ti. 

C!A QUE RCGISTDA FSTE CHECHO ES INEGAbL¿, ~C~~!ITVYE~ 

DOSE POR MUCHO TIEMPO COMO UN SERIO PRü~LEMA QUE CEBf 

RA AFRONTAR EL SECTOR REPERCUTIENDO INDUDABLEMENTE EN 

LA POBLACION. 

CON EL MOVIMIENTO TELUR!CO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE ---

1985, EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PE~DJO EN LA C!U-

DAD DE MEXICO (LA ZONA DE MAYOR CQNCENTRACJON HOSP!T_6 

LARIA), 4,387 CAMAS, LO QUE INCIDE EN UNA REDUCCION -

DE SU OFE~TA HOSPITALARIA EN UN f,PROXIMAOO 25% DIA C& 

MA. LA SECRETARIA DE SALUD ACEPTA.QUE PERDlO 45\ DE -

SU CAPACIDAD !NSTALAL>A' CL !.M.S.S. RECONOCE VN 28% Y 

EL I.S.S.S.T.E. 21%. 

ANTES DE LOS SISMOS LA ENTONCES SECRETARIA DE SALUBRl 

DAD Y ASISTENCIA CUBRIA 30\ DE LA POBLACION DEL DIS-~ 

TRITO FEDERAL OPERANDO CON UN DEF!CIT DE 7175 CAMAS.-' 

"' 

'· 
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DESAFORTUW\DAMENTE SE PRETENDE SUPLIR LAS 2 l 5 3 CAMAS

PERDl DAS CON 1296, ES DECIR 862 CAMAS MENOS. F5TA Sl 
TUAClüN ~t !LUSTRA MEJOR DE ACUERDO (1)'1 LO SIGU!Eira:: 

ANTES DE LOS SISMOS DE POSTERIOR A LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE: SEPTIEMBRE: 
--------·------ --··--····------·------1 

CAMAS REQUERIDAS: lo, 250· CAMAS PEROi D,\S: 2 J 158 

CAMAS DISPON!'.JLC:S: 3, o 7) DCF l C 11: 9, 333 

DEF!CIT CAMAS: 7 J 17 5 CAMAS í' ROYEC TA DAS: 1, 296 

DEFICIT TOTAL 'º. 6<J DE F 1C11 TOTAL o • 78 ". ·o. 

L -------·-··-···· .. " 

ASIMISMO, LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS MEDICOS DE AL

TA ESPECIALIDAD SE HA VISTO PERTURBADA COMO CONSECUE~ 

CIA DE LOS DERRUMBES QUE SUFRID EL CONJUNTO HOSPITAL~ 

RIO DEL CENlkü MEDICO NACIONAL PERTENECIENTE AL I .M.

S.S., QUE ALBERGABA HOO C11.MA$, 111 LMlOR!1TORIOS, UNA

CENTRAL DE IMVESTIGACION f3IOMEDICA, ADEMAS DE UNA SE

RIE DE EDIFICIOS DEDICADOS A LA ENSE~ANZA MEDICA Y P~ 

RAMEDICA. 

TAM5IEN tL HOSPITAL JIJl\REZ .• DEPENDIENTE DE LA ACTUAL

SECRpARIA DE SALUD Y CONSIDERADO COMO UNO DE LOS PI

VOTES DEL SISTEMA DE ATENCION MEDICA OR!ENTADA A LA -

POBLACION NO PROTEGIDA BAJO ALGUNA FORMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL, AL DERRUMBARSE, DEJO A ESTA LLAMADA POBLACION 

ABIERTA EN UN DESAMPARO ANGUSTIOSO; ENTRE CONSULTA E~ 
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TERNA. ATENCION G!NECO OBSTETR!ClA Y HOSPITALIZACION, 

SE HABIA ATEND!GO HASTA SEPT!EMHkt OL 1985, u~~ Dn~IA 

CION DE APROXIMADAMENTL DOS MILLONES. 

APARlE DE LA D!SM!NUCION EN LA OFERTA DE SERVICIOS M~ 

DIC05 CON SUS CONSECUENTES PROBLEMAS, PUEDE COMPREN-

DERSE, AUN SIN CONfAR CON CIFRAS OFICIALES, QUE EL 

SISTEMA DE ENSE~ANZA MEO!CA, A5l COMO LAS AREAS DE IH 
VESTJGAC!ON Y DESARROLLO, HAN RESENTIDO UN RETRAZO EN 
SUS PROYECTOS Y PROGRAMAS TODA VEZ QUE AULAS, MATE--
RIAL DIDACT!CO Y EQUIPO DE APOYO, SE PERD[O EN SU TO
TALIDAD O NO ESTA DISPONIBLE, l\Sl MISMO Y DE FORMA -

MIJY U.~ENTl\"LL EL f.i\CE'? .'1UM1-\Wl CONSl!fUlDO POR EM!-

Nf:!HES MED! COS, JOVENES ASP l Rl\N i i:.~ ,:., ::;Ci'LO Y .~•}\(! 1.1 A

RES PARAMED!COS, SE VIO SENSIBLEMENTL AfLCTADO POR EL 

SISMO. 

SE ESTIMA l{Ul LA !lfff?./\fSTP\Jf:TUR,\ DEL SECTOR SALUD, EN 

CUANTO HA DAÑOS Y REPOSICION RCQUIERE DE ALREDEDOR DE 

$160,000 MILLONES DE PESOS Y, Sl TOMAMOS EN CUE~TA 

LOS EFECTOS DE LA !NFLACION QUE SEGURAMENTE COEX15Tf

RA A LO LARGO DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION EL CUAL

CONTEMPLA UN HORIZONTE DE HASTA 1988, LA CIFRA ANTES

C!TADA PUEDE DUPLICARSE. FL PROGRAMA DE RECONSTRUC
CION SE FINANCIA ACTUALMENTE CON APORTACIONES VOLUNra 

RIAS (CALCULADAS EN $42,000 MILLONES DE PESOS); LA l2 
TERIA NACIONAL ESTA APORTANDO CANTIDADES VARIABLES; Y 
TAMBIEN MEDIANTE UNA MODESTA PARTIDA AUTORIZADA POR -

LA CAMARA l\E DIPUTADOS, LLAMADA RAMO XXXI DEL PRESU-

PUESTO, QUE SE CONSTITUYE A OASE DE TASAS IMPOSITIVAS 

ESPECIALES. 
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LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PRIVADA RESULTO TA.M-

BlEN AFECTADA A CONSECUENCIA DEL fUFRTE MOVIMIENlO -

DEL \Q nF <;FPTlrM!WF: NO SOL.O hOSl'IT1\LES SINO "i"AMBIEN 

DAÑARON. OF!CIALMEIH[ NO SE DILRürl 1\ CONOCER CIFRAS, 

PERO EXTRAOFICIALMENTE LA ESCUELA DE SALUD, MANEJA -

UNA CANTIDAD QUE OSCILA ALREDEDOR DE LOS $1,200 MILLQ 

NES DE PESOS. EJEMPLOS SOBRESALIENTES LO ILUSTRA~ LA 

AFECTACION DE LA CENTRAL QUIRURG!CA, AS! COMO LAS co~ 

TOSAS REPARACIONES QUl HA LLEVADO A CABO EL HOSPITAL

METROPOL I TANO. 

LA SELECTIV! Y RESTRINGIDA OFERTA DE LOS SERVICIOS M~ 

D !COS PR lVt,oos SE HA RED!JC IDO 1'1.U~~ ~·As, TODA VEZ QUE -

LA ESrftCF? DFl TFRRFNO URBANO y LOS CRECIENTES cusros 
DC LOS MATLr.J..:\!_[S Dr cor-~STRUCC!ON H/\P!\N l FNTA LA REPº 

SIC!ON DE LA INFRAESTRUCTURA MEDICA DE CARACTER PRIV~ 

DO. ESTA REDUCCION DE LA OFERTA íRAERA CONSIGO LA -

ELEVACION EN EL PRECIO DE DICHOS SERVICIOS Y EL QUE -

UN NUMERO MENOR DE PERSONAS TENGAN ACCESU A ELLOS. 

EN PROMEDIO, LOS HONORARIOS DE UN ESPECIALISTA SF.: IN

CREMENTARON DE SEPTIEMBRE DE 1985 A MAYO DE 1986 EN -

UN 50% 31 . 

QUIZA LO POSITIVO QUE PODRIA OBTENERSE DE ESTE ABRUP

TO CAMBIO OCASíGNADO POR El. TERREMOTO, ES LA t'ORMA -

DESCONCENTRADA COMO PIENSAN EDIFICARSE LOS FUTUROS -

HOSPITALES DEL SECTOR OFICIAL, QUE SUSTITUIRAN A LOS

DESTRUIDOS Y DAÑADOS. 

31 ESTE TIPO DE INFORMACION SE OBTUVO A TRAVES DE EN 
TREV!STAS CON MED!COS QUE LABORAN TANTO EN LA ME~ 
DICINA OFICIAL COMO PRIVADA. 
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2.S.3. 

TENDENCIAS DE LA ECONOMIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 

A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS CONCERNIENTES A LA SEGU

RIDAD SOCIAL Y DADA LA ESTRECllA RELACION DE ESTA CON

LA ECONOMIA, ES POSIBLE INFERIR EL COMPORlAM1ENTO DE
ALGUNAS VAR.lt'\BLES QUE CONFORMi\N ,JUNTO CON OTRAS, LA -

DINAMICA DE LA SITUACION ECONOM!CA NACIONAL. 

UN INDICADOR IMPORTANTE LO CONSTITUYE LA RELACTON 

EXISTENTE E~TRE P0GLAC!0N lCUNUM!CAMtNlc AC. !VA (PEA) 

Y NUMERO DE ASEGURADOS, SE HA SElECC!ONADO UN PERIO

DO DE SEIS Aílos CON DIC~A RELAC!ON, LA CUAL MUESTRA -

RESULTADOS INTERESANTES. 

AÑO 

1980 23 1 687, 68lt 

19 81 25 1 519, 7lt0 

1982 27 1 102,598 

1983 23 "-t2C, 272 

198'1 30 1 206,lt.)3 

1985 32'0lt5,816 

INCREl-\i:NTO NU/.\[f{O DE r:..io<i.Yf1'ÜÜ 
RELATIVO % ASEGURADOS RELATIVO% 

6'368,936 

7 7'112,lt57 12 

6 7'036,539 - 2 

5 7'059,122 .3 

6 7'630,396 8 

6 7 1 95lt,692 L¡ 

PODRA OBSERVARSE QUE HASTA LA PRIMERA MITAD DE LA PE

CADA DE LOS OCHENTAS, EL INCREMENTO RELATIVO DE LA -

PEA, FUE EN PROMEDIO DE UN 6% ANUAL, LO CUAL INDICA -



QUE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL APUNTA UNA COMPOSICION 

DE GENTE JOVEN CUYA D!NAMICA DE CRECIM!f:tlTO PRESION6 

RA SOBRE EL EMPLEO' EL NUMERO DE PERSONAS QUE TUVIE

RON UN EMPLEO FORMAL Y QUE POR LEY SE INCORPORARON -

AL ESQUEMA DE SCGURIDAU SOClAL, MANTUVIERON UN COM-

PORTAM!ENTO ERRAT!CO, QUE SIN LUGAR A DUDAS FLUCTUO· 

EN RAZON A LA DEMANDP DE EMPLEO Y A LA SITUACION GE

NERAL DE LA ECONOMIA. RESULTA NOTABLE EL HECHO DE -

QUE EN EL A~O DE 1982, LA CONTRACCION DEL NUMERO DE

ASEGURADOS DEMUESTRA UNA TENDENCIA NEGATIVA EN LA -

CREACION Y CONSCRVACION DE EMPLEOS, HECHO ~Ut CORRO

BORA COMO LA AGUDIZACION DE LOS DE5EQUIL!8RIOS ES--

TRUCTURALES DE LA ECONOMIA AFECTAN EL EMPLEO, AS! CQ 

MO EL NUMERO DE ASEGURADOS. RECORDE~OS QUE FUE EN --

1982, EL A~O EN QUE SURGEN DE MANERA ABRUPTA !NDl--

CIOS CLAROS DE UM/\ PROFUND/\ RECCS!ON CON E:::.CA:::,AS PO

SIBILIDADES DE SUPERARLA EN EL CORTO Y AUN EN EL ME

DIANO PLAZO. 

DESTACA TAMBIEN QUE, EN EL PERIODO DE REFERENCIA SO

LO UN 26% PROMEDIO DE LA PEA, ESTUVO INCORPORADA A -
LOS BENEFICIOS DC LA SCGURlDAD SOCIAL, PUOJENDU SUP~ 

NERSE QUE EL OTRO 74~ FUE SUBEMPLEADO, O SIN CUBRIR

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA OBTENER EL DERECHO

A SER ASEGURADO; INCORPORADO A OTRO TIPO DE COBERTU

RA (ISSSTE, ISFAM, FERRONALES, PEMEX) LO QUE EQUIVA,b. 

ORIA A UN POCENTAJE SIMILAR RESPECTO AL NUMERO DE -

ASEGURADOS EN EL IMSS; O FRANCAMENTE DESEMPLEADOS. 

LA SIMA EN QUE SE ENCUENTRA LA ECONOMIA MÚICANA A -

171 
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SI ONADO E! f.,G? A\1/,14 í i:/\i l O C1t:L lil SCMf' Llü Y DC L SUí.H:OMPLEü 

CON TODAS SVS CONSECUENC!AS NEGATIVAS, PERO CAOE RE-

SALTAR QUE TAMBIEN HA PROVOCADO EL QUE MILLONES DE -

PERSONAS SE ENCUENTREN DESAMPARADOS DE SERVICIOS MED! 

COS Y ANTE LA VIRTUAL fMPOS!BlLIDAD Dt RECURRIR A UNA 

ATENC!ON MEDICA ALTERNA; TENGASE PRESENTE QUE POR CA

DA DERECHOllAOIENTE COT!ZAtHE, EXJSTnJ OJ PROMEDIO 4 -

DEPENDIENTES DIRECTOS. 

EL ESTADO POR SU PARTE SE HA VISTO OBLIGADO A REDUCIR 

SUS APORT/\CIOtH:S ,; LÍ'• S[GUR!liALl :.UCli\L COMO UNA FORMA 

DE ATACf,Q c:·1 f'í-"Ff(i r Y ('0~~T;~'JL./'.::! St.: C,\'37C, ~~C::;Mi·'01''i·~ 

N.A.D/\MEr~TE f:::S/\ DISt~r~·;uc10i"i 5·IGidFí~f,~ t~0 ft-\ M;:'\i~TENé.R -

LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE SE CUE~ 

TAN, SINO RETROCEDER. 

EN EFECTO 51 SE OBSERVAN LAS APOP,TACIONES QUE EL ESTA 

DO HA DESTINADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, PUEDE NOTARSE

QUE ESTAS NO HAN TENIDO UN INCREMENTO SUSTANCIAL Y -

QUE DEBJOO A LA INFLACION NO CONSTITUYEN UN INCREMEN

TO REAL, 

APORTACIONES DEL GOBIERNO AL I MSS 

(MILLONES DE PESOS) 

AÑO MONTO i DE MONTO A PRECIOS 
INCREMENTO CONSTANTES·· 

1982 24,283.3 100 24,283.3 

1983 37,539.l 55 G,124.8 

1984 61,824.7 65 6, 096 .5 

1985 61,343.6 3,834.7 

ESTIMACION PROPIA TOMANDO COMO BASE EL INDICE GE-
NERAL DE PRECIOS: 1978=100. 
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POR CONTRAl'ARTIOA, !:>!:: HA lENIDO QUE BUSCAR LA FORMA -

DE MANTENER EL INGRESO NECESARIO PARA EL SOSTENIMIEN

TO DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVf.S DEL INCREMENTO DE

LAS APORTACIONES PATRONALES COMO A CONTINUACION SE IH 
DICA: 

AÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

APORTACIONES PATRONALES AL IMSS 

(MILLONES DE PESOS) 

MONTO % DE 

146,053.9 

21'•, 706 .4 

343,639.l 

520, 1•28.5 

INCREMENTO 

100 

47 

60 

51 

NOTESE QUE LAS APORTACIONES PATRONALES SE HAN INCRE-

MENTADO MAS, RESPECTO DE LAS GUBERNAMENTALES, LO CUAL 

PODRIA SER SANO TODA VEZ QUE LA GANANCIA EMPRESARIAL

PUEDE CUBRIR ESTE COSTO, SOLO QUE CON JODA CERTEZA, -

LOS PATRONES CARGAN D!ClíO COSTO AL PRECIO FINAL DE -

SUS BIENES Y SERVICIOS, LO QUE CONLLEVA A CONCLUIR -

QUE LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE COMO FUENTE INDIRECTA -

DE INGRESOS AL CONSUMIDOR, QUIEN ES EL QUE RECIBE EL

IMPACTO FINAL DE LA TRASLACION QUE REALIZA EL PATRON. 

APARTE DE LA NECESIDAD DE ABATIR SU DEFJCIT PRESUPUE~ 

TAL, EL GOBIERNO A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES QUE --
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BRINDAN SERVICIOS MCDJCOS, LAMENTABLEMENTE, HA RESEN

TIDO TAMBIEN LOS EFECTOS INFLACIONARIOS DE LA ECONO-

MIA, HECHO QUE REPRESENTA UN DOBLE PROBLEMA. COMO -

EJEMPLO PUEDE CITARSE QUE DE 1982 A I985, EL SOLO --

TRES A~OS, EL INCREMENTO EN EL GASTO DE MEDICAMENTOS

PARA EL 1 .M.S.S. FUE DE 963t. 

LA lf-.JSUFICIEtJCIA PRESUPUESTAL HA ORIGINADO QUE LA --

ASIGNAC!Ot~ A U\S DIFERENTES PARTIDAS DEL GASTO SEAN -

MODIFICADAS, DE LO QUE CABRIA ANALIZAR SI AQUELLOS -

RENGLONES BASICOS Y OTROS QUE NO LO SON TANTO, HAN R~ 

SENTIDO DICHO CAMBIO. A MANE~A DE EJEMPLO SE ELIGIE

RON ALGUNOS R[MGLO:~c:. na r;A:-.TO PROGRllllAT!C'1 EJERCIDO 

POR EL 1 .M.S.S. PARA LOS AtlOS 198 11-I985: 

-FORMACIOi•J y Dfsr:moLLO DE RECURSOS 

HUMANOS PARA LA :s;,.\LUD. 

1984 

1~ 1 945 MILLONES DE PESOS. 

ESTE RCNGLO:J FUE DCSTI'N,·\~ 

DO A SUELDOS DEL PERSONAL 

DOCENTE, CAPACITADORES Y

REMODELADORES DE INMUEBLES 

RELATIVOS A LA ENSE~ANZA. 

1985 

8,695 MILLONES DE PESOS. 

c1 GASTO EN RELACION CON

EL A~O ANTERIOR DIS~INUYO 

EN DEMERITO DE UN PERSO~~L 

MEJOR CAPACITADO. 

-INVESTIGACION BAStCA EN EL SECTOR 

SALUD. 



1,155 MILL0Nt5 úE PESO$. 

ESTE SUBPROGRAMA CONSTITY 

YE LA BASE PARA CONTAR -

CON UNA TECNOLOGlA PROPIA 

REFERENTE AL AMDITO DE LA 

SALUD. 

17' 

l, O lfi M !LLOtlES DE PESOS. 

LA DISM!NUC!ON E !NSUFl-

C!ENC!A EN SU MONTO RES-

PECTO A 84, REVELA EL RE

ZAGO QUE TlENE LA INVEST! 

GACION Y DESARROLLO. 

-RELACIONES PUBLICAS Y PRLNSA. 

11 386 MILLONES DE' PESOS. 808 MILLONES DE PESOS. 

p /\RECE SER UN MONTO DEMA- su o! SM mue 1 on EN RELA---

511\DO ELE.V/l.lJ(J Pili~i\ u:;;, ,\~ CIC'~l /\ Hu, PLANTEA QUE -

TlVIDAD NO h.INDAMENTAL U-l t:rECTIV!\,'ffHJT SE PllEDE R6 

LA ATENCION A LA SALUD. ClONALIZAR EL GASTO, SOBRE 

TODO EN ESTE TIPO DE SUB

PROGRAMAS. 

-PRESTACIONES ECONOM!CAS. 

SUBSIDIOS, PENSJON~S Y JUBILACIONES. 

12},397 MILLONES DE PESOS. 

EL CARACTER REMUNERADOR -

DE ESTA PRESTACION CONST! 

TUYE UNO DE LOS PILARES -

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

179 1 075 MILLONES DE nESOS. 

A PESAR DE SU !NCREMENTO

RESPECTO A 84, LA !NFLA-

CION EROSIONO SOBRE TODO

LOS CONCEPTOS, PENSIONES

y JUBILACIONES. 
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COMO YA S[ ~ENC!0NO, UNA DE LAS CONSECUENCIAS MAS LA·· 

MENTABLES DE LA CRISIS QUf HA EMPANTANADO A ;A ECONO

MIA MEXICANA EN LOS ULíIMOS CUATRO A~OS, ES LA INSUF! 

CIENTE lNVERSION EN EL SEClOR SOCIAL Y EN PARTICULAR

EN EL RENGLON S/\Ltm. Y Sí lW SOLO t1A DISMINUIDO EN -

TERMINOS NOMl!lAL.ES, CONS!DERt:MOS QUE DMJOS LOS !Nül-

CES !NFACIONAR!OS, HA DISMINUIDO EN TERMINOS REALES,

LO QUE PUEDE INTLRPRFTARSl COMO UNA DESINVERSION, EN

EL SENl!DO DE QUE SI COMPARAMOS EL GASTO TOlAL POR -

PROGRAMAS EJERCIDO tN 1984, POR El. !.M.S.S., QUE FUE

DE 518,083 MILLONES ne PESGS, REPRECTO AL DE 1985, e~ 

YA (JFRA TUVO UN TOlAL DE 431,9G2 MILLONES DE PESOS,-

P00R./\ r[NS,'\'r~~~F QIJ(·: ESTE ,~1ot~TO SI BlEN APCt~AS SlRVIO -

PARA MANTENE~ LA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS DE LA 

INSTITUC!ON EN SU fORMA MINIMA, NO SERA SUF!CIENTE P~ 

RA INCREMENTAR LOS ELEMEllT05 !IUMN·WS Y MATERIALES QUE 

LA CRECIENlE DLMANDA RLQUER5RA CN LL CORTO Y MFDTANO

PLAZO. 

NO DEBE PASAR DESAPERCIBIDO QUE LA COBERTURA DE SOLI

DARIDAD SOCIAL OTORGADA HAC9A AQUELLOS GRUPOS MARG!N~ 

DOS DEL SECTOR RURAL, HA RE!ENTIDQ TAMBIEN UNA SENSI

BLE O!SMINUCION LN SU <>ASIC.. Gl l'.)8 1!, U\ COOR.DINA--

C!ON l.M.~.S.-COPLAMAK, EJElCIO EN EL TOTAL OF SUS 

PROGRAMAS 13, 86/ MILLONES D:.C PESOS., DI SM!NUYENDO A 

l},511 MILLONES DE PESOS EN 1985. 

PODEMOS CONCLUIR A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES 1'>.NTES

EXPUESTAS, QUE LAS TENDENClaS DE LA ECONOMIA CONDICIQ 

NAN EL COMPORTAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EN ES-· 

PECIAL SU FUNCION REDISTRIBlllDORA DEL INGRESO, PUES -' 

'·' 

'· 
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COMU YA ~E VIO A MEN~k EMPLEO, MENOR NUMERO DE ASEGU

RADOS, A MAYOR INFLACION, MAYORES NECESIDADES DE GAS

TO, PERO UNA NECESARIA DISMINUCION EN EL DEFICIT PRE

SUPUESTAL CON EL CONSECUENTE DECREMENTO DE LA INVER-

SION EN SALUD. 

A MANERA DE EPILOGO PARA ESTE APARTADO Y CON OBJETO -

DE ACTUALIZAR UN roco MAS LA INFORMACION ESTADISTICA, 

A CONTINUACION SE MUESTRA EL INCREMENTO DE LOS ASEGU

RADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL A~O. 



1985 ABR 

DIC 

1986 ABR 

ABR 86/DIC 85 

---'N"'--=U'-'-'M-=E_R'-'-" -'º"----"ü_[: A 5 E G_U_R_A_D __ o_s ______ _ 
TOTAL VALLE DE DELEGACIONES 

SISTEMA MEXICO ESTATALES 

6'547,565 2'079,781 4 '467, 7811 

6'700,421 2'105,792 4 1 594,629 

6'734,109 2'090,317 4'643,792 

V A R I A C 1 O N E S 
ABSOLUTAS RELATIVAS ABSOLUTAS RELATIVAS ABSOLUTAS RELATIVAS 

33, 688 o.so -15,475 -o. 73 49, 163 l. 07 

.... 
" 00 
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TOTAL 305, 150 

DIRECTO 277, 409 

INDIRECTO 27J]l¡1 

SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

rOBLf,CIOM OCIJP/\flA 

1979-1982 (STf'S) 

-PERSONAS-

19 80 
-T--1981 

t--· 
337,679 372,725 

306,981 338,8!11 

30,698 3 3, 884 

1982 

4DG, 022 

369,111 

36,911 

GENERACroiq-
TMCA DE EMPLEO 

1980 
1982 

lo. o 100,872 

10.0 91, 702 

10.0 9,170 



ANO 

GASTO EJERCIDO EN EL SECTOR SALUD DE LAS PRINCIPALES INSTITy 

CIONES Y SU RELAClüN CON EL TOTAL DEL SECTOR 

TOT1\L 
DEL SECTOR 

MI LE'.> 
DE 

1976 - 1982 

____ j=.:=,3-:-~~==--=---~==J.!_.f!, __ ?_!_._S_. I. S. S. S. T. E. 
·~ Rlc S- f-RES- % RES-

¡:,¡e.e:; i':..:c:·.: ·~! L"~ PECTO MI LES PECTO 
DF rrn 11.1. DE TOTAL DE TOTAL 

-------"~E~S~o~s _____ PESO~ _____ '?i_CJO"lf.IL PESOS StLT,_-"O"-'í<~lic.:;\L=----P'-'t:=-'··"-'30_S__ SECTOíi_l~ 

l 97Ci 60'G68,500 6' 236, 700 1 o.~ 

l 977 85'475,200 9'493,800 1 l . l 

1978 104 '025, 000 17'460,400 12.0 

1979 132 1 406,000 1·6 ' o 3 o) o o o 1 2. l 

it11jíi ~ ¡¡ lt I } Q 1~ 1 tJ ~ ~ ioltl'ltl,iJIHJ i ti. 7 

1981 28 "168, 000 

1982 45 1 313,000 

35'Z?0,900 5 8. 2 

45 1 597,100 58.0 

56' 681¡) 000 54.5 

74'3Si',OOO 56. 5 

l o 4 • 1191 ' o o o 56.7 

19'160,900 

26 '381+, 300 

34'880,600 

41 1 519,000 

60'067,000 

31. 6 

30.9 

3 3. 5 

31.4 

32.6 

..... 
00 
o 



AÑO 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 
1930 

1981 

1982 

1983 

198!¡ 

1985 

POBLACION ASEGURADA EN El. !NST!TlJTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 1974-1985 

MILES DE PERSONAS 

TOTAL CAMPO CIUDAD PcRM0. CAMPO CIUDAD EVEN- CAMPO C 1 UDAD NENTES TUALE::. 
-----···--·-·-~----·~- - ----. ~~- .. - -

4, 0;10 4 51 3, SG9 .3, 3 61 2:;:; 3, 1o2 659 192 467 

4,305 510 3' 7 9 5 3' 6112 319 3 J 32 3 663 191 L¡ 7 2 

l¡, 3 38 4 83 3, 8 5 5 3, 7 5 7 315 3, 4l¡ ~ 581 168 413 

4, 5 54 532 L¡, o 2 2 3, 8 6 9 331 3, 5 38 685 201 43t¡ 

5' 157 5 59 . l¡ J 598 L¡ J 2 QL¡ 259 3,845 953 200 7 53 

5,500 556 11, gt¡l¡ l¡ J 662 3115 11, 31 7 838 211 627 

G., 3t', (J ,:, úL ~, ti o / 5 ,' l 6& 3113 4, 813 l J 2 03 21 11 989 

7 / 112 Ü4 / b, 118) ~ I b f 5 438 5,387 1,287 209 1, 078 

7,037 629 G, 4 08 5 J 7 93 445 5,348 1,244 184 1, o 60 

7,059 628 6, 431 5, 93 5 '123 5,507 1,124 200 92t¡ 

7,615 63 5 6, 980 6, 1+29 432 5, 99 7 1,186 203 983 

8, 148 630 7 I 518 5, 7 00 l¡ 2 3 6, 277 1,448 207 1, 241 

FUENTE:· INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL, INFORME MENSUAL DE LA POBLACION 
DE RE CHOHAB I ENTE. 
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2 .G. 

COROLARIO DE LA ORGANIZACION DE LA SALUD A TRAVES DEL 

DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. 

LA AMERICA LAllNA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS 

DE SUBDESARROLLO QUf ACTUALMfNTE PRESENTA, NOS REVELA 

UN PROCESO DE DESENVOLVIMIENTO CON ASPECTOS MARCADA-

MENTE DIFERENTES RESPECTO A LAS QUE PRESENTO LA lNDU1 

TRIALJZACION DE lOS PAISFS DESARROlLADOS, ES DECIR, -

El MODLLü DL INDU~lR!AL!ZAC!ON Vl~ENfE UURANIE EL SI

GLO XIX Y C."1M!ENZO:; DEL XX LIASADO EN LA fll'vlSlON IN-

TERNACIONAL DEL TRAllAdO, JENIENDO COMO MOTOR DlNAMlCO 

LA INDUSTRIA Y LA EX~ANSION DEL MERCADO INTERNACIONAL 

QUE PERMITIERON CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 

OCUPACIONAL, ADEMAS UE ELEVAk EN FORMA CONSTANTE El -

NIVEL DE Vl~A Y BIENESTAR SOCIAL. 

MEXICO COMO PARTE DEL AREA Y AUNQUE CON CARACTERISTl

CAS PROPIAS, NO SE ESCAPA AL ESQUEMA GENERAL EN EL -

QUE SE ENCUENTRAN INSERTOS LOS PAISES LATINOAMERICA-

NOS, ESTO ES, UNA MALA ülSTid bi.JCION Dt LA RiQUEZA, 11.i 

FIMOS NIVELES DE VIDA EN ALGUNAS REGIONES, QUF SE COtl 

TRASTAN CON OTRAS EN DONDE LOS BENEFICIOS DEL CAPITA

LISMO SI HAN LLEGADO; ESTANCAMIENTO ECONOMICO, POTEN

CIALIDADES PRODUCTIVAS DESAPROVECHADAS; DEPENDENCIA -

ECONOMICA, CULTURAL, POLITICA, TECNOLOG!CA, DESEQUILl 

BRIOS SECTORIALES. 

A PARTIR DEL MARCO DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO AN-
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CION ESPECI ~ lCA QUC CL i UfüMUW Sl\LUü, C'.JMO F'.lfi_c<JC -

DE LA OISTRil3UCION DEL INGRESO Y PARTE lt·ITLGRAl~TE DEL 

NIVEL DE VIDA,. HA GUARDADO A TRAVES DEL DEPENDIENTE -

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD MEXICANA. 

LA FORMACION SOCIAL DE LA EPOCA PREHISPANICA CONCEBI

DA EN UNA ESTRUCTURA CLACISTA DA LUGAR A INTUIR QUE

EL REPARTO D[l PRODUCTO NO ~RA EQUI IATIVO, SIN EM~AR

GO EL INSTINTO N1\TURr,1_ Dr~ AUTOCOt,SERVi\ClON y REPRODUf. 

CION FAVORECIERON EL DES~~rOLLO DEL ~!ENESTAR SOCIAL

y LA CONSECUENTE McJOR!A R~DISlklBUTIVA. DE ACUERDO-

NESTAR MATERIAL DE LA SOCl~DAD PREHISPANICA. 

TESTIMONIOS DE CRONICAS QUE NOS HABLAN DE DIVERSAS -

OBRAS PUBLICAS TENDIENTES A BRINDAR A LA COLECTIVIDAD 

UN /\MBIUHE DE S.'\rHDAD, NO'S PERMITEN VISUALIZAR ESTA

SITUACION. LOS CONQUISTAD~RES ENCONTRARON UNA EFICAZ 

ORGANIZACION DE LOS SERVICilOS DE LIMPIA Y RECOLECCION 

DE DESECHOS, AS! COMO LUGARES DEDICADOS A LA ATENCION 

DE ENFERMOS. 

POR SUPUESTO Y COMO YA SE DIJO ANTES ESTAS OBRAS Y -

Dl SPOS ICIONES SANITARIAS ATENDIAN AL ASPECTO NATURAL

DE CONSERVACION BIOLOGICA QUE ES PARTE DE LA EVOLU--

CION SOCIAL. DEBIDO A ES~O, FUE SEGURAMENTE QUE SE -

LOGRARON DESARROLLAR CONOC1MIENTOS TERAPEUTICOS EMPJ

RICOS, CUYA SUSTENTACION ~RACTICA FUE EL MANEJO DE -

HIERBAS (BOTANICA MEDICA)~ AS! COMO OTRO TIPO DE REM~ 
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DIOS QUE SE PRACfiCAbAN BAJO LA CONCE~CION MAGIC0 ~E-

LIGIOSA (TAN lMPORTANlt tN LA ORGANIZQCION SOCIAL DE

ESA EPOCA) TALES COMO: SANGR!AS, MASAJES, BA~O TERMA~ 

DIETAS Y ALGUNAS FORMAS DE ClRUGIA 32 . 

A PARTIR DEL DOMINIO E~PA~OL, LOS NAlURALES SON UTIL! 

ZADOS EN LAS DIFERENTES TAREAS CONVENIENTES AL CON--

QUISTADOR, APROVECHANDO FN PARTE LA ORGANIZACION 50-

ClAL EXISTENTE ANTES DE LA COLONIZACION; ESTA FORMA -

DE ORGANIZACION DtSPOTlCO-TRIBUTARIA RESULTA EN UN 

PRINCIPIO EFICAZ, Sii~ EM!J/\RGO, UNA vr:z ESlABu:cwo EL 

COLONIAJE Y LA INCORPORAClrnl DEL MESTIZO A LA SOCIE--

Ül-\D CVLUi~li1L, '.:>t: tii\Lc 1'1Ll.c.01\ki1~ LJ\ il'<PLl\NIP.1..iUi~ lJi:.L -

MODO DE PRODOCCION FEUDAL COLONIAL Y QUE SE CONSIDERA 

COMO LA SEMI 1.LA DEL l tK l r 1 HHE CAPITAL! S 'O FUTURO. 

ES A TRAVES DE LA CONQUISTA QUE LA NUEVA ESPA~A SE -- .• 

CONFORMA COMO SATELITE DE LOS PAIS~S MAS DESARROLLA-- • 

DOS, ESTANDO ()t POk MtDIO tSPi\Ñ/\ Y' SIRVJENDO A LA --

CREACION DE LAS FUENTES PRIMITIVAS DE LA ACUMULACION, 

CON LA CONSIGUIENTE DESCAPITALIZACION DE LA ECONOMIA

DOMESTICA Y LA INCUBACION DJEL FUTURO SUBDESARROLLO. 

SI GIEN ES CIERTO QUE U\ FO;~MA DE EXPLOTACION UTIL!Z~. 

DA EN PRINCIPIO POR LOS COLIDNIZADORES PARA LOGRAR EL-, 

EXCEDENTE ECONOMICC FUE LA rMPOSICION DEL TRIBUTO A -

LA COMUNIDAD INDIGENA PRONT'Jl ESTE T !PO DE ORGANIZA--

CION FUE SUSTITUIDA POR LA ENCOMIENDA, LA CUAL CONSI! 

TIO EN CONCENTRAR TIERRAS Y :ttANO DE OBRA INDIGENA A -

CARGO DE UN "ENCOMENDERO", !QUIEN EXPLOTO DESMEDIDAME!{ 

32 COPLAMAR. NECESIDADES E~ENCIALES EN MEXICO. 
SXX I P. 113 
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TE A LA POBLACION NATIVA EN TODO TIPO DE TRABAJOS MA

NUALCS, TALES (0MO CONSTRUCCION, AGRICULTURA, MlNERI~ 

OBRAJES Y f\Url Li'I LL Té<.\SU,[)'.) 8'.: LO~ PRnDl!C10S ENTRE -

EL CAMPO, POBLADOS Y CIUDADES. ESTE MODO DE PRODUC-

CION FEUDAL COLONIAL ruvo su AUGE DURANTE El PRIMER -

TERCIO DEL SIGLO XVI DECLINANDO A MfUIAD05 DEL MISMO. 

UNO DE LOS FACTORES QUE CONTRIOUYERON A LA DECADENCIA 

DE LA ENCOMIENDA FUE [L HECHO DE QUE LA POBLACION IN

DIGENA SE VIO DIEZMADA AL PADECER VARIADAS EPIDEMIAS. 

SE TIENE CONOCIMILNTO QUE DEBIDO A LA INTERACC!ON DE

LA RAZA DOMINANTE Y LA CONQUISTADORA, ESTA ULTIMA PA

DECE DE NUEVAS ENFERMEDADES NUNCA ANTES CONOCIDAS; LA 

NUEl/I\ Pf\Tül' GU\ rRODVCl.: Gr~.\'!'):".$ Y P..1\fllC!»LES CAM~IOS -

Ef~ M/,JCf-~J:,~. ::..':~ '.:":.-"l!.!}~l; Pl!Fc~ RESULTA CLAkO QUE P/:...Rf-.. EN-

fRENlAk ¡_:;10:.; ;\GU/T['; nwr::cc!<l<;f)c; U"SCONOC!DOS POR 

LOS NATIVOS TAN TEMIDOS POR EL CONQUISTADOR, FUE N~ 

CESARIO QUE SE TOMARAN MEDIDAS QUE EN EL MOMENTO RE-

SULTARON RESPONSABIL!D~D DE LOS ESPA~OLES. 

HERNAN CORTES FUNDO El-l 1524 EL PRIMER HOSPITAL DE LA

NUEVA ESPA~A LLAMADO JESUS DE NAZARENO; EN 1566 SE -

CREA EL HOSPITAL DE SAN HIPOLITO Y EN 1572 EL DE SAN

LAZARO. 

POR OTRA PARTE, CON LA lMPLANTAC l ON Ot.L "REPARTIMIEM·

TO" ,, SE LOGRA LA REMUNERACION DE LAS PIVERSAS TAREl\S

QUE LOS INDIOS ENCOMENDADOS REALIZABAN, OCASIONANDOSE 

LA MONETIZACION DE LAS RELACIONES LABORALES Y DANDO -

PASO A UNA PROLETARIZACION EMBRIONARIA. 

EN EL SIGLO XVI, LA POBLACJON lNDIGENA SUFRE DIVERSAS 

EPIDEMIAS DE LAS QUE DESTACAN LAS SIGUIENTES 33, 

33 GIBSON, CHARLES. LOS AZTECAS BAJO EL DOMINIO ESPA
ÑOL 1519-1810, SIGLO XXI. PP. 460-453 
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1545-48 

1576-81 

1595-97 
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VIRUELAS, HUEYZAHUATL, TRAIDA POR UN CARGA

DOR NCGRO; /\COMPAÑA[)/\ DE LEPRA Y SARNA. 

GRAN PESTE, COL0Ll2TL!, CON ALTA MORTALIDA~ 

HEMORRAGIAS DE LA NARIZ Y LOS OJOS. 

GRAN COCOLIZlLI, QUE AFECTO A TODA LA POBL~ 

CION IND!GENA, PERO SOLO f\ UNOS CUANTOS ES

PAÑOLES. 

SARAMPION, PAPERAS, TABARDILLO; ENFERMEDAD

EXTEND!Dt, Hl\ST.n. CU.4ltMMJ1, PERO CON RELATI-

VAMrf~TF POCAS MUERTLS; DE Ull;lREt~rE ougA-· 

CION EN LnS DIVERSOS PUEBLOS. 

COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD DE HACER PRENTE AL PRO

BLEMA DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD, EL VIRREINATO -

INSTRUMENTO UNA V1\R l l:üAD UL r~IUJ ll!/\5 CON::JUCCNTES A El.E ·.' .. 
. . -· 

VAR LAS CONDICIONES DE SALUD. 

EN 1579, SE ABRIO LA PRIMERA CATEDRA DE MEDICINA EN -

LA UNIVERSIDAD Y EN 1&28, EL CONSEJO DE INDIAS EXPI--

010 LA REAL CEDULA, QUE CREO LA JUNTA DE PROTOMEDICA

TO, ORGAN? QUE TENIA LA fACULIAü [Ji: l::XM'IH;:,R. EL GRt\DQ 

DE CAPACIDAD DE LOS MED!COS Y CIRUJANOS, AS! COMO LA

VlGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS MEDICINALES. 

EN LOS CASOS DE VIOLACION A LAS DISPOSICIONES CONCER

NIENTES A LA SALUBRIDAD GENERAL, LA CITADA JUNTA SE -

CONSTITUIZ EN TRIBUNAL DE PROTOMEDICATO QUE APLICABA

LAS SANCIONES RESPECTIVAS. 

LA ENCOMIENDA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII, ESTA DE H,S 
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CHO EXTINTA, DADO PASO A LA FORMACION DE LA HACIENDA. 

ESTA FORMA DE ORGANIZACION DEL TRABAJO, SE VIO FAVORf 

CIDA POR FACTORES DIVERSOS TALES COMO EL DEBlLITAMIE~ 

TO DE LA MINERIA, LA CONSECUENTE ESCACEZ DE PLATA Y -

LA BAJA EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON ESPA~A, AS! -

COMO EL DECREMt:rHO DE LA PObL\CIOM ltiDiGCNA rn RELA-

CION CON EL AUMENTO DE LA POBLACION ESPA~OLA Y MESTI

ZA. 

CON LA ESCASEZ DE LOS PRODUCTOS ESPA~OLES, 0E3IDO EN

GRAN PARTE AL EXCESIVO PROTECCIONISMO EJERCIDO POR LA 

CORONA E SPi\ÑUl..A, SE DES AR ROL LA Ull f(f,SGO :OOBRESAL l ENTE 

DE LA liACJt:;HJA, t:S DECIR, SU Cf\f/./\CTER AUTARQUICO, LLs 

GANDO A CONTROLAR LAS ACTIVIDADES GANADERAS, AGR!CO-

LAS, ARTESANALES Y COMERCIALES. 

LA FORMA SINGULAR Y CICN CONOC!OA EN QUf LA HACIENDA

SE APROVISIONAB/\ DE MANO DE OBRA INDIGENA ERA A TRA-

VES DEL ENDEUDAMIENTO; LOS PEONES PEDIAN A CUENTA DE

SU JORNAL, GASTAl<DOLO ANTES DE GANARLO, TENIENDO QUE

PERMANECER DE POR VIDA TRATANDO DE CUBRJR SU DE~DA. 

LO ANTERJO~ SE EXrLlCA t~CJOR AL CONOCER EL EXIGlJO SA-

LARIO DE UN PCON Y CL GASTO UTILIZADO EN SATISFACER -

SUS NECESIDADES MINIMAS. 

TENIENDO UN INGRESO PROMEDIO DE NUEVE REALES SEMANA-

LES, SU GASTO DE SUPERVIVENCIA SERIA: TRES REALES DE

MAI Z, MEDIO DE CHILE, MEDIO DE SAL, CAL Y VELA Y OCO

TE, MEDIO DE JABON; DE LOS CUATRO Y MEDIO REALES S0--

6RANTES, TENDRIA QUE ABONAR A UI~ ADEUDO ANTERIORMENTE 
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CONTRAIDO CON EL PATRON, RESTANDOLE UN!CAMENTE MEDIO-

LA EXIGUA DISTRIUUCIOH Dt LA RIQUEZA DE AQUELLA EPOCA 

SE ILUSTRA MEJOR Et4 UNA C!Tl\ QU[ fi!CICRE 1:L BARON DE

HUMBOLDf rn :;u FNSAYO PO! IT!CU SOIJRE ;::L REINO De LA -
NUEVA E Sl'Ai-~113'J. 

"SI El·J EL ESTADO /\CTUAL DE COS/1.5, LA CASTI\ DE LOS ··

BLANCOS ES EN LA QUE SE OBSERVA CASI EXCLUSIVAMENTE 

EL DESARROLLO !Nl[LlCTUAL, ES TAMBIEN ELLA CASI SO-

LA, LA QUE POSFF GRNW!·:S fl.lt¡•Jt:U.S, U\S CUi\l.ES, POR

Dt:SGRAL.li\, t~ íl\N RtYARTIDAS Atm CON MAYOR :lES!GUAL

DAD EN MEXlCO, OUE léN '.!\ Cfl.P l T!\Nl !\ GCNE.R/\.L. DE C/\.R/\

LAS, LA HABANA Y PERU. 

EN U1Rf,CAS, LOS M/l.S RICOS JEFES DI:;: FAMILIA TIENEN - ·' 

COSA lJ[ D!U MIL h:;.o:, l.ll l<f:NíA¡ lN Li\ ISLA. DE CUBA 

SE ENCUENTRAN QUIENES TJE!-iEll MAS PE 30 /1 35,000 PE

SOS DE RENTA. EN LIMA HAY POCOS QUE JUNTEN ARRIBA

DE 4,000 PESOS DE RENTA, NO CONOZCO EN EL DlA NIN

GUNA FAMILIA PERV1\NA QUE GOCE DE .UNA RENTA FIJA Y -

SEGURA DE 6,500 PESOS. POR EL CONTRARIO EN NUEVA -

ESPA~A, HAI SUJEIOS Q0t, ~iN POSEER MINAS, JUNTAN -

UNA RENTA ANUAL UE 200,000 PESUS .FUERTES. LA FAMl

LlA POR EJEMPLO DEL CONDE DE LA VALENCIANA, POSEE -

FlNCAS EN EL LOMO DE LA CORDILLERA POR VALOR DE MAS 

DE: S MILLONES DE PESOS, SIN CONTAR LA MINA DE LA Vfj, 

LENCIANA, CERCA DE GUANAJUATO ..• " 

'·' J 34
roMADO DE: LOPEZ GALLO, MANUEL. ECONOMIA Y POLITl 
CA EN LA HISTORIA DE MEXICO. P. 51 '· 

... 
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LA HACIENDA SOBREVIVE POR •CERCA DE 300 AÑOS DURANTE -

LOS CUALES Tuvo GR,'\tl IMP<W~NfflA y FIJEP7fl, PEPO D'.:S.ó.

FORTUNADAME:iH[ FUE LA '.)R\;.D..;d 1ZAC1 "JN QUE S 1 RV I O DE VEiil 

CULO AL ATRAZO ECONOMICO, ,;«sr COMO A LA INJUSTA DIS-

TRIBUCION DE~ INGRESO. 

EN LA EPOCA PO'.) INDEPt:rfülti·J:IC, Lt\ Sf\LUD DE LA POBLA-

CION SE ENFRENfA A CONDICirnNE~ Df FICILES DEBIDO AL -

ATRAZO DE (_¡\ CIU>CI;\ MEDJC;\,, Li\ r:scA<;u DE HOSPIT/\L[S 

ASJ COMO LA CARENCIA DE JN~ POLITfCA REAL Y CONCIENTE 

POR PARTE DEL ~STADO EN DICHA MATERIA. NO FUE SINO -

HASTA EL AÑO DE 1233, QUE L.:L GOBIERNO Df GOM[Z FARIAS, 

ACTUAL! Z/\ l.i; GJ'.Ti~;,¡4;:;\ i·il:fJ i , 1\ r\L CRl::Ai< U1 l 5CUE LA DE-

CIENCIAS MEDICAS. 

SIN EMBARGO, U\ DC:SNUTRlCJC;'.·i, U\ INS1\LUBRlDAD, LAMO~ 

TALIDAD IrJFMHIL, LA ENFERMi·.:D/,DES ENDE~l!CAS, LA BAJI- ·' 

SIMA ESPcR/\tlZI\ !)[ VID1\, ::;cu S!TUí\UOr~[:S CUMUíkS PAR1\- ;·· 

EL GRUESO DE LA POBLAC!Ot• r::::L S!GLb XIX. 

LA FORMA DE PRODUCC lo.~ u,p 1 TAL l s T.I\ ENCUENTRA COMO - - -

PRINCIPALES OBSTACULOS QUE !MP!DE~ SU DESARROLLO, SI

TUACIONES TALES COMO LA FALTA DE D!VERSIFICACION DE -

RIA, AGRICULTURA Y GANAD~RIA), LA .RlTlNCJON DE LA MA

NO DE OBRA EN LAS COMutH DADféS 1 ND l GE NAS MAS APARTADAS, 

LAS DEFICIENTES COMUNJCAC!~NES INTERNAS, LA REGIONA

LIZACION DE LA ECONOMJA, U\. E>~ISiENCIA DE MANO DE --

OBRA OCUPADA EN LAS HACIEND~S, AS! COMO LA NO EXISTE~ 

CIA FORMAL DE CIERTO GRADO DE INDUSTRIALIZACJON. 

..í 

1, 
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UURANIE LA EPUCA POR~!RJ~EA, LAS CUATRO QUINTAS PAR-

TES DE LA POBLACION MEXICM4A, VIVIA EN AREAS RURALES, 

PRIVADA CASI POR COMPLETO DE ATENCION MEDICA, DERIVA

DA ESTA f\L SERVICIO CH. ACi.i.JD,\LADOS t·U1Cim·IALES Y EX--

TRANJEROS P.ADICl\DOS. AUN ~.hl LAS CIUDADES, LA MORBIL.!_ 

DAD DE Al.GUN.l;S ENFERMEO/\DCS d<.i\ 1\L.Tf,, DEl1lDO Ei~ GRAN

PARTE A LA DEFICIENTE INFiAESTRUCTURA Dt AGUA POTABLE 

Y SANEAf~IUHO, LA CUAL. fST:'IJJA i\TR/,Zl',DA )0 AÑOS, RES-

PECTO A EUROP/1, u; U',;; ARCAS RURAL.LS RESULTA FACI L -

PENSAR QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS ERAN PRACTICA-

MENTE ~~ULAS. 

cor~ t:L. 1R1 Utll· () llt LA REVOUJC ION MEX l CAMA, 11~ ! e 1 ADA EN 

1910, EL. PAIS ENTRA EN LA ETAPA DEL CAPITALISMO INDU~ 

TRIAL; AS! M!SMO, EL DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL SE

CONVIERTE EN UNA NECESIDAD PRIORITARIA, DENTRO DE LO

QUE DESTACA LA ELEVAC!Of-1 D!'l. PRECARrn NIVH. DE SALUD. 

EN EL A~O DE 1922 SE CREA LA OF!CINA DE EDUCACION Hl

GIENICA; EN EL REGIMEN DEL PRESIDENTE CALLES, SE FUN

DA LA ESCUELA DE SALUBRIDAO E HIG 1 ENE, EN EL MISMO -

A~O DE 1925, SE PROMULGA EL NUEVO REGLAMENTO DE SALU

BRIDAD PUílLICA. 

EN LA SEGUNDA MITAD DE LA DECADA DE LOS TREINTAS, LOS 

FACTORES QUE DAN PASO A U~ CRECIMIENTO CAPITALISTA A

LARGO PLAZO SE CONSOLIDA. EL NACIONALISMO DEL PERIO

DO CARDENISTA REPRESENTAD~ POR LA EXPROPIACION PETRO

LERA, LA NACíONAL!ZACION UE OTRO SEGMENTO DE LA RED -

FERROVIARIA, ASI COMO LA t~EACION DE LA COMISION FEDs 

RAL DE ELECTRICIDAD, DAN ;lit. ESTADO UN PAPEL DECISIVO-
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Y E5TRATFGICO FN Fl FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INDUS

TRIA. 

CON EL ADVENIMIENTO DE LA INDUSTRIALIZACION COMO EJE

PRINCIPAL DEL DESARROLLO ECOt,lOMlCO DEL PA!S, LA CLASE 

OBRERA TOMA CRECIElHE lMPORTMlCIA EN L.A VIDA POUTICA 

DE MEXICO, PASANDO A ENGROSAR LAS FILAS DEL PARTIDO -

OFICAL A TRAVES DE LOS SINDICATOS, LO QUE LE DA MAR-

GEN PARA LUCHAR POR RE!VHJD!C/\C!Otit:S DE DIVERSA !NDO

LE, LOGRANDO QUE SE CONSIDERE EL RENGLON SALUD COMO -

ALGO ESENCIAL. 

SALUD DEL PA!S BASTE DEC!R QUE AL CONCLUIR SU SEXENIO, 

EL PRESPUESTO EN MATERIA DE SALUD SE HABIA DUPLICADO; 

EN 1937, CREO LA SECRETARIA DE ASISTENClA, LO QUE FA

VORECIO LA ORGANIZAC!ON PARA EL COMBAlE DE AQUELLAS -

ENFERMEDADES ENDEMlCAS QUE PRrSENTADAN UNA ELEVADA -

MORBILIDAD Y ALTAMENTE TRANSMISIBLES. 

EN 1938 SE FUNDA EL !NSTITUTO DE SALUBRIDAD Y ENFERM~ 

DADES TROPICALES, f\ LA PAR QUE LA OFICINA GENERAL DE

HIGJENE SOCIAL Y MEDICINA EJ!DAL. ES PRECISAMENTE EN 

1938 QUE SE LLEVA A CABO LA ELABORAC!ON DEL PROYECTO

DE ESTABLECER EL REG!MEN DE LEY DEL SEGURO SOCIAL, -

PROYECTO QUE MAS TARDE CRISTALIZARIA CON LA CREACION

DEL INSTITURO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

COMO PUEDE VERSE CON LA GERMINACION DEL CAPITALISMO,

SE VUELVE NECESARIA LA PRESERVAC!ON Y REPRODUCCION DE 

LA FUERZA DE TRABAJO, COMO BASE Y ESTRUCTURA QUE RE--
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PRf5FNTA EN LA INDUSTR!ALJZACION SOSTENIDA DE LA NA-

ClON. 

POR OTRA PARTE, EL SISTEMA FINANCIERO POST CARDEN!ST~ 

CON EL FIN DE PROMOVER LA PROOUCCION, D!STRIBUC!ON Y

LA FORMACION DE CAPITALES FAVORECE LOS FLUJOS DE lN-

VERSION EXTRANJERA, QUE UNIDOS A LA ACCION ESTATAL EN 

SU AFAN DE LOGRAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL ACELERADO, 

DAN LUGAR A LA CREAC!ON DE MONOPOLIOS, CFNTRALl7ANDO

SE Y CONCENTRANDOSE LA PRODUCCION, EL EMPLEO Y EL CA

PITAL. LOS SALARIOS DE LA CLASE TRABAJADORA, A PAR-

TIR DC LOS ;\tios CU/l.RGITA, RESULTAN RE?M;ADOS RESPECTO 

!\ lJ\ PRODllr; !VIDAD PROMEDIO DE Lf, !NIJU:>!Klf,, AS! COMO 

EN RELACION A LAS GANANCIAS MONOPOLICAS DE ALGUNAS R8 

MAS. 

CON LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LA DEMANDA DE BIENES -

tNTERMED I OS f\UMENT A SOBRE TOüü l0 Uf..: l'ilRT C D[ LOS C. U./\. 

FACTOR QUE PREOISPONE AL HECHO DE QUE AL FlNAUZAR LA 

CONTIENDA, NUESTRO PAIS PERMITA LA ENTRADA DE B!ENES

DE CAPITAL, QUE SI BIEN SE ENCONTRABAN EN F~ANCA DE-

PRECIACION RESPECTO A LOS PROCESO DE PRODUCCION DEL -

VECINO PA!S DEL NORTE SE LOGRA, GRACIAS A ELLOS, LA -

ELEVACION DE LA PRODUCTIVIDAD. 

LA INCORPORACION DE NUEVAS MAQUINARIAS Y EL CONSECUE!! 

TE CAMBIO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION DOMESTICOS, -

MOTIVA A SU VEZ UN CAMBIO EN EL PROCESO DE SALUD EN-

FERMEDAD, AL AUMENTAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y VI

RANDO LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO SOLO DE LOS LUGa 
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RES DE TRABAJO, SINO DE TODA LA CADENA ECOLOGICA DEL· 

PAIS. 

YA ESTABLECIDAS PLENAMENIE ALGUNAS INSTITUC!ONES Y -
NORMA5 NECESARIAS PARA LA CONSERVAC!ON DE LA SALU~EL 

ESTADO SE VE EN LA NECESIDAD DE DEFINIR SU POS!CION -

RESPECTO A LA REPRODUCC!üa DE LA FUERZA DE TRABAJO¡ -

SU GES TI ON rn MATERIA DE Sv\LUD SE OR 1 ENTA HAC 1 A LOS -

GRUPOS ORGANIZADOS TALES COMO BUROCRATAS, OBREROS, EM 
PRESARIOS, CUYA LOCALIZAClON ES EMINENTEMENTE E INDl

GENAS, AS! COMO A LOS GRUPOS URBANOS 0E INMIGRANTES -

DEL CAflPO A SECTORES NO ORc;AN!lADOS. 

LA INFRAESTRUC1URA HOSPJT~ARIA llO'.;r'lTALARJA SE llBIC.4 

EN LAS ~RJNCIPALES ZONAS UIBANAS, CONCENTRANDOSE DE -

MANERA ESPECIAL r:N EL Dl SHI TO FEDERAL, DESARROLLANDQ 

SE UN MODELO DE MUJCION Mi:DICA COf~IADO DEL EXTRANJE- ·' 

RO. DESArORTUN1'1Di\1ietm:, [$fE ::;r::;JCMA OC i\TENCIOM MEDl ;" 

CA, ADEPTADO DEL CASO NOREAMERICANO, SE CONTRAPONE -

CON LAS NECESIDADES REALES DE LA SOCIEDAD MEXICANA, -

QUE REQUIERE EN PRINCIPIO 3ERVICIOS COLECTIVOS DE SA

LUD PU13LI CA. 

SIGUICl~DO .COI~ U1 TOl~ICA Al~~;:RIOR, 5E T!UiE QUE, EN --

194:> SE FUNDA EL HOSPITAL Ji\JF'ANTIL .. ; PARA EL AÑO 1944-

SE CREA EL INSTITUTO NACIOhll.L DE CARDIOLOGIA, EN EL -

MISMO AÑO EL !.M.S.S., INICIA SUS ACTIVIDADES; EN ---

1946 SE INAUGURA EL INST!Tl:JTO NACIONAL DE LA NUTRI--

CION. CON ESTA INFRAESTRIJtTURA HOSPITALARIA SE At'ROt:!. 

TA DE LA SALUD DESDE EL PU11.TO DE VISTA CURATIVO, A --· 

TRAVES DEL CUAL SE DESCUIDXf~ LOS ASPECTOS RELATIVOS -
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AL ORIGEN OC I:Nf':RMEDJ\DES (ME~IC!N.t\ !3f0t.OG!C0-PO-

SITIVA). 

LOS DIFERENTES NIVELES DE INGRESO FACTOR DETERMINANTE 

EN EL PATRON DE CONSUMO ALIMENTICIO, PUEDEN CORRELA-

ClONARSE CON LOS NIVELES DE MORBl-MORTALIDAD, LOS CUA 

LES GUARDAN UNA RELACION DIRECTA RESPECTO DE LA CLASE 

SOCIAL A LA QUE SE PERTENECE. ESTA AFIRMAC!ON SE PU~ 

DE VERIFICAR AL OBSERVARSE COMO A PARllR DE LUS A~OS

CUARENTA, SI BIEN LA TASA BRUTA Dt MORTALIDAD DESCIEN 

DE A MAS DE LA MITAD, DEBIDO EN GRAN PARTE A UNA MA-

YOR DISPON!Bll!OAD Y CONSUMO D~ ALIMLNlUS, LU~ GRAN--

UNA CONSIDERABLE TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. 

DE ESTA FORMA SE PRESENT~ EL PANORAMA GENERAL DE LA -

EVOLUCJON EN MATERIA UE SALUD PARA EL CASO 9E MEXICO; 

COMO SE PUEJE VER, El rRGCESQ DE SALUD ENFfRMEDAD SE

ENCUENTRA INTIMN·1ENTE LJGl):..DQ AL '000 DE PRODUCCION DQ. 

MINANTE Y DETERMINADO EN ~RAN MEDIDA POR LA FORMA EN

QUE SE DISTRIBUYE EL PROD0CTO, ASI COMO POR LA PERTE

NENCIA A UNA CLASE SOCIAL. 

NO SE DEBE OLVIDAR QUE LA PRODUCCION, REPRODUCCJON Y

CONSERVACION DE U\ FUERZA ::>E TRAB/>.JO FAVORECE LA ACU

MULAC!ON CAPITALISTA Y QUE LA REALIZAC!ON DE ESTAS -

TRES FASES DEL CICLO ES CCXflDICION INSOSLAYABLE PARA -

EL SISTfi'~ Y ES PRECJSAME~~E POR ESTO QUE EL ESTADO -

FAVORECE A LOS GRUPOS 0RGA1HZADOS MEDIANTE LA COBERTl:!_ 

RA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SIN EMBARGO, LA DESIGUAL -
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DISTRIBUCION DEL INGRESO, NO PERM!TE QUE DICHA COBER

TURA LLCGUE A TODA LA POBLACION IMPOSIBILITANDO !NCL~ 

SO EL AUMENTO DE LOS NIVELES DE BIENESTAR COMO LA All 

MENTACION, VIVIENDA, VESTIDO, DESCANSO Y RECREACION,

ETC. 

LOS INCREMENTOS EN LOS NIVELES DE SALUD EXPERIMENTA-

DOS EN MEXICO, DURANTE LOS ULTIMOS CINCUENTA A~OS, SI 

BIEN HAN BENEFICIADO A LA CLASE TRABAJADORA, LA CLASE 

DOMINANTE HA OBTENIDO EL PRil~CIPAL PROVECHO DE ELLO -

AL ASEGURARSE LA CONTINUIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN -

EJERCITO DF MANO DC ODRA ABUNDANTE CN DONDE LA CLASE-

TRABAJADORA QUEDA EN UN NIVEL DE SALUD MAS SAJO QUE -

EL DE DICHA CLASE DOMINANTE. 

ASIMISMO, ES PRESUMIBLE QUE EN LA SOCIEDAD MEXICANA,

l.A MORRI-MORT/\LlD/\.ll LS M/\S /\LT.', Erl Lf\ POUL/\CJOt1 C/\.Mf'[ 

SINA Y DE LAS AREAS MARGINADAS URBANAS, RESPECTO DE -

LOS CONGLOMERADOS URBANOS CON ACTIVIDADES QUE GIRAN -

PRINCIPALMENTE ALREDEDOR DEL SECTOR SERVICIOS E JNGR~ 

SOS MEDIOS Y ALTOS; AS! MISMO EXISTEN INDICIOS QUE -

AUN EN LOS ESTRATOS DE LA CLASE ALTA EXISTEN DIFEREN-

TES NIVELES DE ~ORB!-MORTALIDA8. 
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:s. 

CONCLUSIONES. 

-SI BIEN El ANALISIS ECONOM!CO CLAS!CO DIO ORIGEN Al -

ESTUDIO C!ENT!FlCü DE LJiS HECHOS ECONOMICOS QUE SUS-

TENTAN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, LAS CONSIDERACIQ 

NES QUE REALIZAN EN TORNO A LA O!STRIBUC!ON DEL INGRf 

SO UN!CAMENTE CONST!TUYrn INFERCNCIAS OCRIVADAS DE LA 

EXPL!CACION QUC ilACCN ru:SPr:CTO AL Hn<c!ONAMIENTO y Mf 

CANISMOS DE LA ECONOMIA, LOS 1\dUSH:S AUTot1ATICOS QUE 

SE OCASIONAN lN LA ECONUMIA ENTRE EMPLEO, SALARIOS Y-

RAN QUC u, Dí s rn í Gv( l \JN Dc.L trH;1u: so SE DE TAM[l I EN EN-

FORMA AUTOM;\TICA, fN VIRTUO DE QUE EL LIBRE MERCADO -

EN El QUE SE lNCERTAN ESTAS TRES VARIABLES ANTES MEN

CIONADAS, TIENE NECESAR!AMENTE QUE SUFRIR PCRTURBAClQ 

NES ORIGI~ADAS POR EL DESARROLLO DEL MISMO SISTEMA C6 

PITAL!STI\, 

LA LIBRE Y CABAL INTERACCION DE LA OFERTA Y DEMflNDA,

SEGURAMENTE FUE MUY VALIDA PARA UN SISTEMA CAPITALIS

TA NACIENTE, PERO NO NECESARIAMENTE PARA UNA FASE PO! 

TERIOR, EN DONDE EXISTEN UNA DIVERSIDAD DE FACTORES -

QUE OBSTACULIZAN El LIBRE MERCADO. ESTRUCTURAS OLIGQ 

POLJCAS Y SINDICATOS, SON ALGUNOS FACTORES QUE VUEL-

VEN INOPERANTES LOS POSlULADOS CLASICOS. EN TODO CA

SO, INCERTAR LA D!STRIBUCION DEL INGRESO EN EL ESQUE

MA CLASICO EN CONSIDERARLA COMO UNA VARIABLE SUJETA A 

LA 11MANO INVISIBLE" QUE DE ACUERDO CON LOS CLASICOS, -

REGIA LA ECONOMIA. 
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-LA CONSTRIJCCION TEOR!CA NFflC! A.~[('.~['[' U\'S P~Oé'UCT!','l 

BUCION ENTRE SALARlOS Y GANANCIAS, DE ACUERílO CON LO

QUE CADA FACTOR APORTA A LA GENERACION DEL PROOUCTO,

DETERMINA QUE A CADA íACTOR LE CORRESPONDE LO QUE ES

DEB !DO Y NO SE JU~Tlí!CARfA EL QUL ALGUNU DL ELLOS SE 

LE AS!GNARA UNA PARTE ADICIONAL. ESfA HfPOTES!S QUE

PARECJESE M;\f(C,i\ UN;\ ,JUSTA UfSTP!fWC!O''), DESDE uri PUN

TO DE VIST/\ ECOiWMíCü, :;L LO:HR/\f.'ON~ llISfORJCAMENTE -

CON LA REAllD1\f:, PUES/\ LO U\RGO D[L DESf;RROLLO CAPI

TALISTA Y ATENDICNDO A LA í'R(lDUCT!VID/\D, N'.J llA MAROi~ 

DO A LA P~R 1RABAJO ·r C~f1 1TAL. 

TES QUE LA ESCULLA CLASICA, ADIC~ONANDOLE EL HECHO DE 

QUE CONSIDERA EN SU f5TRUCTURA UNA CONDICIONANTE DAS! 

CA QUE CONSISTE LN UNA POLITICA NONETARI~ ABSOLUTAMEM 

TE FLEXIBLE, SITUACION QUE NO OPERA FN LA REALIDAD. 

LA TEOR!A NEOCLASICA, UTILIZA PARA SU ANALISIS INSTR~ 

MENTOS MATEMATICOS DE INDUDABLE VALOR CIENTIF!CO Y -

CONSTITUYE UN !NEGABLE AVANCE EN EL CAMPO DE LA TEO-

RIA ECONOM!CA, SIN EMBARGO AL EMNARCAR EL REPARTO DEL 

PRODUCTO EN UN TE:OREMA MATEMATICO QUE 1'10 NECESARIAME!i 

TE DEMUESTRA EQUIDAD ENTRE SUS VARIABLES COMPONENTES, 

PARECE JUSTIFICAR LA EX!STENCfA DE LA DESIGUAL DiSl'Rl 

BUTIVA. 

-LA TEORIA KEYNESIANA TIENE COMO POSTULADO PARA SU 

ANALISIS EL HECHO DE QUE LA SOCIEDAD CAPITALISTA SE -

CARACTERIZA POR UNA PROFUNDA DESIGUALDAD DE LA RIQUE_ 
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ZA Y EL INGRESO, EN DONDE UNA MINIMA PARTE DE LA SO--

CIEOAD TIENE MAS RENTP DE LO QU~ UTILIZA Y DESEA rAR~ 

SU CONSUMO, MIENTRAS QUE LA GRAN MAYORIA, DEBIDO A SU 

BAJO INGRESO, TIENE ENORMES RESTRICCIONES EN LA ADQU! 

SICION DE BIENES. DE LA RENTA NO CONSUMIDA SURGE UN

EXCEDENTE QUE CANALIZADO DEDIDAMENTE SE CONVIERTE EN

INVERSION (DESTINADA A LA CONSTRUCCION, AMPLIACION 0-

MODERNIZACION DE PLANTAS INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTY 

RA NECESARIA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO), DE LA CUAL

DEPENUE UN ELEMENTO VlTAL DEL ANALISl5 KEYNESIANO, -

AS! COMO UN FACTOR DETERMINANTE PARA UNA JUSTA DISTR! 

BUC!ON, ES DECIR, EL EMPLEO. 

EL EMPLEO SE GfNERA GRACIAS A LA !NVERSION, QUr DARA

PASO A NUEVAS INDUSTRIAS, PERO A SU VEZ, LOS EMPLEA-

DOS EN ESTE SECTOR DEMANDARAN PRODUCTOS DE LAS FACTO

RJAS QUE YA ESTAN OPERANDO, LO QUE DOTA DE EMPLEO A -

LOS TRABAJADORES QUE COMPONEN ESTE SECTOR. 

AHORA BIEN, 51 LOS SECTORES DE ALTOS NIVELES DE INGR~ 

SOS NO EMPLEAN A ESTE TOTALMENTE EN CONSUMO, Y LOS -

PERCEPTORES DE BAJOS INGRESOS NO SON SUCEPTIBLES DE -

SER GRANDES CONSUMIDORES ENTONCES EXISTE UNA GRAN PO! 

CION DE PRODUCCION POTENCIAL QUE PERMANECERA ESTATICA 

HASTA QUE NO SEA PUESTA EN MARCHA A TRAVES DE LA IN-

VERSION Y EL EMPLEO, POR LO QUE ES CLARO PENSAR QUE -

LA CONCENTRACION DE LA RIQUEZA Y EL CONSUMO INSUFI--

ClENTE (POR LAS RAZONES EXPUESTAS) OCASIONAN EL DESE~ 

PLEO. LA DESIGUAL DISTRIBUC!ON QUE FAVORECE B~JOS Nl 

VELES DE CONSUMO CONVIERTEN A LA INVERSION EN UN FAC-
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TOR PREPONDERANTE DE~ EMPLEO, EL CUAL NO PUEDE OBTE-

NERSE A TR~VES DE U~ INEXISTENTE MERCADO CON ALTOS N! 

VELES DE CONSUMO Y CONSECUENTEMENTE DEMANDANTE DE EM

PLEO SINO UAS!CAMENTE A TRAVES DL LA !NVERS!ON. 

LA TEORIA KEYNESIANA TIENE LA CUALIDAD DE CONS!DERAR

DOS REQUISITOS FUNDAMENlALES PARA EL LOGRO DE UNA ME

JOR SOCIEDAD: LA NO EXISTENCIA DE DESEMPLEO MASIVO Y 

UNA DISTRIBUCION MAS EQUITATIVA DE LA RIQUEZA Y EL I~ 

GR ESO, LOGRANDO SE 1\51 Uil AUTENT 1 CD DESl\RROLLO ECONOMl 

co. 

NO OERE PAS~RSE POR ALTO QUE tX15TEN OTROS COMPONEN-

TES DE LA T[ORIA KFYNESIANA QUE LA CONVIERTEN EN UNA

PROPUGNADORA DE UN SISTEMA MAS JUSTO, ES DECIR, EL E~ 

FOQUE DE UN ESQUEMA f!SCAL PROGRESIVO QUE GRAVE AL -

QUE MAS POSEE, PARA UTILIZAR PARTE DE ESTE INGRESO EN 

BIENESTAR SOCIAL QUE AStGURE UN NIVEL MINIMO DE VIDA

QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES BASICAS. 

-EXISTEN ALGUNOS ELEMENTOS DE JUICIO DEL ANALISIS MAR

XISTA QUE SON VALIDOS PARA ENTENDER POR QUE EL SISTE

MA CAPITALISTA TIENE COMO CARACTERlSTICA UNA DESIGUAL 

DISTRIBUCION DEL INGRE~O. AL CONSIOCRAR LA INTERAC--

CION ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO EN LA DETERMINA--

CION DEL PRODUCTO, SE PUEDE OBSERVAR QUE EN UN MOMEN

TO DADO, NO ES TANTO LA PRODUCTIVIDAD LO QUE DICTA LA 

PROPORCION JUSTA QUE HA COR~ESPONDER A SENDOS FACTO-

RES, SINO OTRO TIPO DE VALORES QUE ABARCAN DESDE LO -

ETICO HASTA LO POLITICO. EN EFECTO, LA LUCHA DE CLA-
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SES ES EL MOTOR QUE ORIENTA LA INFLUENCIA RECIPROCA -

ENTRE CAPITAL Y TRABAJO, MEDIANTE LO CUAL SE RIGE El

REPARTO DEL INGRESO Y DE LA RIQUEZA. 

HISTORICAMENTE EL ANALISIS MARXISTA DEMUESTRA QUE --

EXISTEN EXPLOTADOS Y EXPLOTADORES Y DE ACUERDO CON EL 

"CONJUNTO COLECTIVO DE IDEAS, NORMAS, ESTRUCTURA LEGA~ 

POLI TJCA, REL IG IOtJ (A LO CUAL M1WX, LLAMA SUPER ES mu.e.;. 

TURA) SE DETERMrnA CUANTO[') LO "H)U!Til.TJVO" QUE CO-

RRESPONDA A TRABAJO Y CAPITAL. 

-LAS CRISIS RECURRENTES QUE HA lºADECIDO EL SISTEMA CA

PITALISTA, .tAN FORZAlJú A LA ClENClA ECot~OMICA Et-1 LA -

BUSQUEDA DE NUEVAS HIPOTESIS QUE EXPLIQUEN EL PORQUE

y LA SOLUCION DE DICHAS CRISIS; LA ESCUCLA NEOL!BERAL 

MONETARISTA O LIBERALISTA ORTODOXA SE PRESENTA EN LA

ACTUALIDAD COMO EL REMEDIO AL ESTANCAMIENTO ECONOMICO 

DE LAS NACIONES CAPITALISTAS (SUBDESARROLLADAS O NO). 

SIN EMBARGO, ESTA CORRIENTE QUE TRATA DE BASARSE EN -

ARGUMENTOS QUE LE DEN CARACTER CIENTIF!CO, COMO ES EL 

ANALISIS MONETARIO Y DEL MERCADO, EN REALIDAD PERSI-

GUE SALVAR EL SISTEMA CAPITALISTA, A TRAVES DE LA CEH 

TRALIZACION DEL CAPITAL Y LA CONCENTRAC!ON DE LA PRO-

DUCCIOi~, TAi~TO /...,NIVEL liJTCRNhCIONt"L, DELlMITAt~DC Y -

ENMARCANDO A LOS PAISES SUllDES1\RROLLADOS DOMINADOS EN 

RAZON DE LOS DESARROLLADOS DOMINANTES, ASJ COMO AL !~ 

TERIOR DE LAS NACIONES, FA'/OREC IENDO LA DESAPAR ICION

DE EMPRESAS DOMESTICAS (PEQUEnAs y MEDIANAS) PARA DAR 

PASO A LOS GRANDES HOLINGS. ASIMISMO, BUSCA DILUIR -

EL PODER POLITICO Y ECONOMICO DEL FACTOR TRABAJO, SO

MET IENDOLO AL "PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO'.'. 
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TODO LO AtlTERIOR, A TRA\IFS PE LOC.R/\í< '..n; CMlBfO í<./i.Dl···· 

CAL DE LA PARTICIPAC!ON DEL ESTADO EN EL FUNCIONAMIE~ 

TO DE LA ECONONIA, PROVOCANDO UN MANEJO DIFERENTE DE

LAS ASIGNACIONES DEL GASTO PUBLICO QUE APUNTALEN EN -

FORMA DECISIVA A LA INVERSION PRIVADA. 

LA CORRIENTE MONETARISTA PUGNA POR VIRAR DRAMATICAMEf.! 

TE LOS RECURSOS DIRIGIDOS AL ~!fNESTAR SOCIAL, SUGi-

RIENOO INCLUSO EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD COLECTIVOS. 

DC ACUERDO CON LU ANiUUOR RESULTI'. OBvro otlF FSH (0-

RRIENlE, LA CUAL RASA EL PRIN('Ji>JO DE 1 .. A f"); ;rnrnuc10N 

DEL 1 NGRE SO DE ACUERDO A UN 'DRDEN NATURAL" QUE PERM i -

TE AL ~EJOR DOTADO SOBRESALIR GRACIAS A SUS APTITUDES 

INNATAS Y A LA E(UIDAD DISTRIBUTIVA EN LA CARIDAD NO

PUEDC SER lOMADA COMO UN AVANCE REAL DE LA TEOR!A ECQ 

NOMICA EN PRO DE UNA MEJOR DISTRIB.UCION DEL INGRESO Y;·:. 
LA RIQUEZA, PUNTUALIZANDOSE QUE S~ APL!CACION RIGUR0-

1 
SA, CONDUCIRA SIN LUGAR A DUDAS HACIA CONFLICTOS 50--

C IALES. 

-DENTRO DEL VASTO DESARROLLO DE LA CIENCIA ECONOMICA,-· 

SE ENCUENTRA LA PARADOJA DE NO HABERSE VERIFICADO SUS· 

POSTULADOS, RESPECTO DEL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE

OOTENDRIA PRECISAMENTE EL OPTIMO DISTRIBUTIVO. LAS -

TEORIAS QUE HAN ANALIZADO EL PROBLEMA, APARTANOOSE DE 

LA OPT!CA DE LAS TEORIAS TRADICIONALES, HAN LOGRADO -

UN RELEVANTE AVANCE EN EL ANALISIS. 
'. 

1 

.. i 

l. 
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EN VIRTUD DE HABER UTILIZADO LA METODOLOGIA DEL ANAL! 

SIS ECONOMICO Y DE llABt:R LOGRADO VERIFICAR SU HIPOTE

SJS (AUN EN FORMA PARCIAL) EN LA REALIDAD, ESTE TIPO

DE ESTUDIOS REQUIEREN MAYO~ ATENCION POR PARTE DE TO

DOS LOS INTERESADOS EN EL FENOMENO DISTRIBUTIVO. SIN 

EMBARGO, UN PASO ANTERIOR LA CONSTITUYE EL LUCHAR POR 

-OBTENER UNA MEJOR INFORMAClüN (ESTADISTICA Y DOCUMEN

TAL) SOBRE EL COMPORTAMIENlO DE LA UISTRIBUCION DEL -

INGRESO, AS! CuMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS -

DE POLIT!CA ECONOMICA EN LA MATERIA. 

-CONSIDER/\UDO QUE ur·:o DE LOS POSTUU\DOS f'RINCIPALES -

QUE Es rnucrr<AN LA TEOR !/\ DE LA ECON0~·11 t\ PUBLICA, ES

LA SEGURIDAD SOCIAL, DICHA TEORIA s: :cNSTITUYE COMO

UN ASPECTO SOBRESALIENTE PARA ESTABLECER UNA AUTENTI-

CA ESTRATEGIA DE POLITICA ECONOMICA EN FAVOR DE UN -

PROCESO REDISTRl8UTIVO MAS JU:To. 

ES INDUDABLE QUE LA SEGURfDAD SOCIAL ES UN PODEROSO -

INSTRUMENTO QUE POSEE EL ESTADO, AL GRADO DE HABER IH 
FLUIDO DECISIVAMENTE EN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTA

LES TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS, AS! COMO EN --

LAS METAS DE B!E~JESTAR SOCZ~L Y O!~TRIBUCIOt~ DEL IN--

GRESO. 

LA SEGURIDAD SOCIAL MANTIENE UNA ESTRECHA INTERRELA-

CION CON EL SISTEMA ECON0~1CO A TRAVE5 DE SUS INGRE-

SOS (CUOTAS) EGRESOS (SERV.:lCIOS), INVERSIONES, EMPLEO, 

ETC., ASI COMO CON LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, POR ME 
OJO DE LA CONSERVACION DE ILOS NIVELES DE SALUD, EL ltl 

CREMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA, Y A TRAVES DE SUS -
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PROGRAMAS[)[ PRESHICIONE5 soc!f,LES MEDIAtilE LOS CU/\-

LES SE OlORGA DESDE CAPACITACJON PARA EL TRABAJO, HA~ 

TA E3f'AKC:r;:,c:~;~ 1) ., DfíPfA(:[ON (IMPORTANTES .l{[W,LONF.S

OEL NIVEL DL VIUAJ. 

-TODA VEZ QUE LA TEOR!A ECONOMICA ADOLECE DE LIMITAN-

TE5 QUE IMP!DU·! SU APL.lCAClOIJ COMO RECTORA DE UN PRO

CESO RED!STRl13!JT!VO Mt\S EQU!T1\TJVO DEL INGRESO ~ LA -

RIQUEZA, ES SUMAMENTE lMFORTANTE flUSCAR A LA LUZ DE -

LA MElODOLOGIA ECONOMICA, ALTERNATIVAS QUE ORlENTEN -

DICHO PROCESO. COMO 1/\ "°'~ MDJClotiO l.1\ ECOHOMIA PUBL..!. 

CA REPRESENTA UN CUEN INICIO DE POLlflCA REDISTRIBUT! 

Vf;., A TRAVFS DC LA SEGUR l DA'.l SOC !AL. 

POR LV i'l\iilC, CS í\!:L:éV,"••H: 1 /\ l'(lNCLUS ION QUt AL.GUNOS

FSTUD !OS E:.Mí'lii.ICUS ¡¡,-,;; r:cv::L.!\~0, Etl F\. SCH!DO DE QUE 

LA D!STRIBUCION DEL INGRESO EN MEX!CO MUESTRA UN COM

PORTAMIENTO DE MARC1\DA COhl!.ENTRACION, LA CU,\L SE AGU- ""· 

DIZA CONFORME SE PROFUNDIZAN LAS CONTRADICCIONES ES-

TRUCTURALES DE LA ECONOMIA Mt:XlCAN
1

A. 

DESAFORTUNADl\ME'HE, LA CON't.ENTRACION DlSTRIBUílVA SI§. 

NIFICA DAR MARCHA ATP./',S A :LO YA REDISTRIBUIDO, MARCA!! 

DOSE A SU VEZ UN RE TRAZO DE:.L PRECAR 1 O DESARROLLO EXPg_ 

RlMENTADO.POR LA SOCIEDAD ltEXICANA A PARTIR DE LA RE-' 

VOLUC ION Y 5 IN CONTAR A COl\:TO PLAZO CON UN PROYECTO - . 

SOLIDO QUE GARANTICE UNA MfüORIA AL RESPECTO, TODA -

VEZ QUE LA ECONOM I A MEX I CAM HA FRENADO SU R 1TMO DE -

DESARROLLO Y ES PRECISAMENTE ESTE EL CONDICIONANTE ··

FUNDAMENTAL DE LA DISTRIBUC!ON DEL INGRESO Y LA RIQU§: 
ZA, DESDE UNA PERSPECTIVA ESTRUCTURAL E HISTORICA. 

'• í 

1 

•' '· ! 
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A!:ilM!SM0, L.\ ~lO!:'!F!\.ACION CEL PATRCN DISTRIBUTIVO DEL

INGRESO, CONST!TUYC un;, DE LAS PRWC!PP.Lt'.:> CüiiDI'.:W-·

NES PARA LOGRAR EL DESARROLLO ECONQM!CO. 

LO ANTERIOR DEBE INTERPRETARSE COMO AMBAS CARAS DE UN 

MISMO PRQC[SO, TODA VEZ QUE SIN DES/.RROLLO ECOt,;üMJCO

NO PUEDE EXISTIR PROYECTO RED!SfRIUUT!VO Y A LA VEZ,

EL DESARROLLO ECONOMICO SE CSTAIKA CUArWO LA CONCEN-

TRACION DE LA RIQUEZA Y LA DESIGUALDAD DEL INGRESO SE 

UBICA EN LOS NIVELES QUE IMPIDEN EL PROGRESO DE LA SQ 

CIEDAD EN SU CONJUNTO. 

LA DlSJRiai..i" ;(~~; ':'"L INGRESO fN .MC<ICO q: COMPONE DE -

UNA SERIE DE CGIW!Cl0tJ!\fJTf5 Y DETERMINMHf:S (TEUGiCifl 

DE LA TIERRA, ACCESO A MAYO~ES NIVELES DE ESCOLAR IDA~ 

MEJORIAS SALARIALES, UNA SEGURIDAD SOCIAL MAS EXTENSl 

VA, POR MENC !ONAR ALGUNAS) QUE ES NLCESAR 10 V lRAR, SI 

ES QUE SE QUIERE REALt'<1ENlL MUOR,'\R El Pi\TRON DISTRJB!_¿ 

TIVO; EL GRADO DE DESARROLLO DEBE CONJUGARSE CON EL -

APOYO Y CONCENSO POLIT!CO DE LOS GRUPOS DOMINANTES EN 

PRO DE UNA DISTR!8UCJON Mf1S JUSTA. 

AUNQUE PARECIERA QUE El ANAL!S!S ECONOMICO ·,DEBJrnA -

ClRCUNSCRJBIRSE A CUESTIONES MER!;MENTE ECONOM!CAS, ES 

SUMAMENTE IMPORTANTE CONS!OERAR EN EL ESTUDIO DE LA -

OlSTRIBUC!ON DEL INGRESO, LA DIMENSION QUE OCUPA EL -

ASPECTO POLITICO. 

•COMO RESULTADO DE LA INTERRELACION ENTRE FACTORES ME• 

RAMENTE ECONOMICOS, TALES COMO EL SISTEMA DE PROOUC--
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ClúN VIGE.NlE, CONDICIONES MATERIALES DE VIDA, PATRON

D!STR!BUTIVO DE LA R!QU[ZJ, Y EL INGRESO, AS! COMO --

OTROS FACTORES DE INDOLE BtOLOG!CO, SE CONFORMA EL P1 

TRON DE SALUD-ENFERMEDAD EN NUESTRO PA!S. 

UNA DE CONSECUU<C If,S MAS G\CCR/\NTES DE LJ, INIQUIDAD -

DISTRIBUTIVA ES LA ELEVACWN DE LOS NIVELES DE MORBI

MORTALIDAD ~N NUESTRA SOCIEDAD, SOBRE TODO EN AQUE--

LLAS ZONAS MAS /\LbJADAS DE LOS POLOS DE DESARROLLO, -

EMPERO, LAS GENTES QUE HABITAN ZONAS URBANAS E INTEN

SIVAMENTE INDUSTRIALIZADAS PADECEN TAMBIEN ENFERMEDA

DES TANTO FISICl\S COMO CMC'.:JONALES, PROPIAS DtL "CRE

CJMiE.NTO ECOIWMiCO". 

EL DETERIORO DE LA ATENC!OU A LA SALUD QUE EXPERIMEN

TA LA SOCIEDAD Mf::XICANI\, DEBIDO A LA SIMA EN QUE SE -

ENCUENTRA SU FCONOM!A, Tlf~E COMO GENCRADORES PARTICM ·' 

LARES, EL flAJO PRESUPUCSTO GUBERNAMENTAL EN LA MATE-- ; .. 

RIA, UNA oc:;ARTICULACION DE FUNCION;Es EN EL SECTOR SA

LUD, AS! COMO UN ESQUEMI\ DI ATENCION QUE VA TORNANDO

SE OBSOLETO. 

-LOS PRTNCIPALES PROBLEM/\S "ft:tJCIOr~:\LCS QUE AQUEJAN AL

SECTOR SA~Un ENCUENTRA SOLUC!ON MEDIANTE LA APLICA--

C!ON DE UNA PLANEACION INTEGRAL QUE ABARQUE DESDE LA-, 

FORMACJON, RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE RECURSOS HUM1 

NOS, INCLUYENDO LA INVESH!;l\C ION Y DESARROLLO, HAS TA

LA UNIFICACION DEL SECTOR 1N UN SOLO UNIVERSO. 

-UN ASPECTO MARCADAMENTE !MI'PORTANTE EN EL ACTUAL CON--' 

TEXTO DISTRIBUTIVO, ES LA \llBSERVANCIA DE LA POLITICA-' 

.,¡ 

l. 

'· 
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F~ONOMICA SEGUIDA POR EL ESTADO, POR LO MENOS A PAR--

1 IR DEL [)['.)P[Gc'[ l ~l'"JSTP f Al. OF. L!; NAC ION, DE MANERA -

FORMAL. AS! n:m:~os QIJE, [l_ L.LAMADO MODELO DE DESA-

RROLLO ESTABILIZADOR CUMPL!ü CON LAS METAS DE CRECl-

MIENTO DEL P.1.ll., ESTABIL lZAClON Cí\ML\Jf,RIA, MODERA-

CIOt,J [l[ CRCClMirnTu S/\LAR!1\l, 1\UéNT/11< Ut' CLIMA PROPI

CIO PARA LA INVfRSION OOMf STJCA Y EXTRANJERA, ACELER~ 

CION DEL CRECIMIENTO INDUSlRJAL; SlN EMBARGO, FOMENTO 

DESt::QUILlER!OS St:CTD!UALES Al. f1~iUHU1\R, POR LJEMPLO,

EL DESARROLLO Dr.'.:; l GUf1L EN TkC CM1f'O y el UDAD.. ¡-;AL lo -

LOS PROBLEMAS lSfRUCTURi\U:s LA DE LCONOMlA AL MANrENER 

ENTRC OTRAS COSAS, VN llPO DE CAMBIO ARTIFICIAL, FAVQ 

P.E';)n ! {\ l>FPH.JDf:"tKI1\ EXlEKtü\ 1\L Esn:ucru1~¡,¡;. U\ PLANTA 

f'í\ODUCTi\'f\ co•: J'..l T(IC, lND!CE:S [)[ lNTEGRAC!ON NO NAC!O-

NAL, PERMITIO LA !MPLEMCNTAC!ON DE UN MODELO TECNOLO

G!CO DESPLAZADOR DC MANO DE UBRA DESFAZO EL CRECIMIEH 

TO ECONOMICO RESPECTO DEL DESPRROLLO SOCIAL Y FAVORE- .• 
''· C!O LA ACUMUU\ClON DE CA1'lii>l- /\COSTO DEL F1\CTOR TRA- • 

BAJO, LO QUE /\CM~REO LA AMPUAC ION· DE LA DES IGUALDAD

EN EL INGRESO Y LA CONCENfRACION DE LA RIQUEZA. 

-AL INICIO DE LA DECADA DE LOS SETENTAS, LA ECbNOM!A -

!NTERNAC!ONAL AFRONTABA UNA PROFUNDA RECESION CUYOS -

SIGNOS PRINCIPALES FUERON EL D~SEMPLCO, LA !NFLACJON

y UN LENTO CRECIMIENTO tcot.OM!CO, .LO CU,'\L SUMADO A -- ' 

LOS PROBLEMAS INTERNOS FORZARON A UN REPLANTEAMJENTO

EN LA CONDUCC!ON DE LA ECONOMlA NACIONAL, MEDIANTE LA 

INSTRUMENTAC!ON DEL MODELO DE DESARROLLO COMPARTIDO A 

TRAVES DEL CUAL SE LOGRARON MODESTOS AVANCES EN EL -

R 1 TMO DE EMPLEO, NIVEL DE VIDA Y DESARROLLO DEL SEC--' 

,,¡ 

1, 

'' 
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TOR SOC.lAL, E.t"'1Pli<O, L/.\:) PREsro:.;c:; Iht! .. /,CI\~~i:"-.?.J/,~ SL: -

ACENTUARON, DEBIDO EN GRAN MEDIDA, AL DEFIC!T DEL SEf 

TOR PUBLICO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PRIMORDIAL PA

RA EL FINANCIAM!EN10 DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS, AS! 

COMO POR EL ABANDONO GE LA PARIDAD CAMBIARJA F!JA A -

MEDIADOS DE LOS SETENTAS, QUE ELEVO LOS COSTOS DE 

AQUELLOS VIENES IMPORTADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIO

NAMJENlU DE LA Í'LANT/\ i'kliDUCí l Y;\; AS !MI SWJ, SE I:lCRE-

MENTO EL ENDEUDAMIENTO EXTEPNO QUE S!TUO A MEXICO EN

UNA SITUACION QUF: NO PERMITl/l, 1;Rf·N MARl;fr~ DE NEGOCIA

C.ION IORNANDOLU v'IJLl,L;iJ,BLc. ;\ Lü::; RC:QUCRiiHUHOS DE -

EN ESTE VERTIENTE ECONOMICA, LA ECONOMIA NACIONAL RE

GISTRO UNA S~NSIDLC MEJOR!A EN CUANTO A LA SITUACION

D!STRIBUTIVA RESPECTO A LAS DOS DECAOAS ANTERIORES, -

PERO AL MISMO TIEMPO INCUBO LOS f'ROf;LEM1\S QUE MAS U,8_ 

DE TRANSTORNARIAN PROFUNDAMENTE LA ECONOMIA MEXICANA. 

EN LA ACTUALIDAD, LA APLICACION DE UNA POL!TICA ECON2 

MICA DICTADA DESDE EL EXTERIOR (YIA F .M. l.), SOL0 CO!i 

DUCIRA A UNA AGUD!ZAC!ON MAS PROFUt~DA DE LOS PROBLE-

MAS ESTRUCTURALES DE MEXICO, ACOMPA~ADA POR UNA MAYOR 

INJUSTICIA EN MATERIA DISTRIBUTIVA. 
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RECOMENDACIONES. PROPUESTA DE UN PROYECTO DE POLITl

CA REDISTRIBUTIVA A TRAVES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

DE LO ENUNCIADO A LO LARGO DE ESTE TRABAJO PUEDE NO-

TARSE QUE EXISTEN TODA UNA SERIE DF ACCIONES NECESA-

RIAS DE EFECTUAR, PARA PODER OBTENER UN DESARROLLO -

MAS ARMONfCO DE LA SOCIEDAD MEXICANA, LOGRAR UNA EFEf 

T!VA REDISTI<![H!ClOfJ DEl_ !Nf,Rf',f) Y FV!TAR fL f,VANCE DE 

LA CONCENTRACJUN OL LA RlQUtlA. 

SIN EMBARGO, QUISlfRA SUGERIRSE LO QUE PARECE DESTA-

CAR POR su 1 Ml'OIH MJC ]{;. TAL r: s EL HECHO DE e 01'4 5 IDE-

RAR QUE MEDIANTE UN SOLIDO CONOCIM!ENTODE LA TEORIA -

ECONOMICA ES NlCl~ARIU ELABO~AR UN ANALISIS CRlTICO -

DE LOS POSTULADOS QUE l.A PROPIA T~ORIA HA ESGRIMIDO - ¡ •. 

PARA EXPLICAR EL SISTEMA DlSTRIBUT.IVO DEL INGRESO, LA 

ACUMULACION DE CAPITAL Y CONCENTRACION DE LA RIQUEZA. 

POR ELLO RESULT4 NECESARIO OTORGA~ UN MAYOR ESPACIO -

EN LOS PROGRAMAS DE LA LICENCIATU~A EN ECONOMIA A LA

ENSEÑANZA DE LA IEORIA ECOltOM!CA, CuMi'Lti•IUHANDOLA -

CON PRACTJ CAS APLICADAS A LA Rt:ALIDAD ECONOMlCA C lR-

CUNDANTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA.DEL DESARROLLO DE -

LA INVESTIGACION ECONOMICA, ES RECOMENDABLE CONTINUAR 

CON LOS ESTUDIOS DE LA DISOíRIBUCION DEL INGRESO EN Mf 

XICO, TODA VEZ QUE DICHOS ESTUDIOS EXIGEN LA OBSERVA~ 

CIA DE UN SINNUMERO DE VARIABLES INTERRELACIONADAS, -

LO CUAL CONSTITUYE LA POSI&IL!DAD DE ABRIR PASO A NU~ 

VAS INVESTIGACIONES. 

'·' 

1": 
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AL RESPECTO DE LA INVESílGAC!ON. DADOS LO<, Rf'<;IJI TAfl()<; 

TARISTA EN LA roLITICA ACTUAL DEL PAIS, SERIA ACONSE

JABLE QUE LOS CENTROS DE INVESTIGACION ECONOMICA PRE

SENTEN UNA ALTERN/\f!VA CONSISTENTE Y DE APL!CACIONES

PRl\CTIC/\S p¡.,¡:,'\ SOLUCIONAR LA CRI'.dS ACHJ;\l. 

AHORA BIEN, LAS IMVESTfG,\CIONCS U< TüRNO /\L INGRESO Y 

RIQUEZA BIE~; PODRINJ JIJCUJlR Li\ OilSLR\i;\:·JL:IA UL LA SE

GURIDAD SOCIAL COMO !NSlRUMENTO REDISTRJBUIDOR, EVA-

LUANDOLA Y RCTRO/\LJMUJTAHDO LOS RESUl TADOS CON El. FIN 

DE ENRIQUECER SU f'Ut'iCIO~-;t.;.1Jt:N10 Y OPCfZ/\!3ILIDt\D. 

MUESTRA UNA NATURALEZA DIIAMICA AL CAMBIO, QUE LO COM 

VIERTE EN ELEMENTO SUJETO DE PERFECCION. EN MEXICO -

LA SEGURIDAD SOCIAL REQUIE1E SER VISTA BAJO NUEVOS EM 

FOQUES ACTUAL! Z/\NDOLA Y f'EJl(M ! T.!ENDOLl INOV/\RSC EN SU-;·· 

ESTRUCTURA, FUNC!ONAMffNTO, APLICACION Y COl3ERTlJRA, -

CONVIRTIENDOSE ASI EN PODBOSO INSTRUMENTO RCD!STR113!:!. 

TIVO DEL INGRESO. 

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR SE FORMULARA LA PROPUESTA

DE UN PROYECTO DE POLITICA ECONOM!C/\ A TRAVES DE LA -

SEGUR !DAD SOCIAL CONS I DERA'UDO PREVIAMENTE ALGUNAS C IR . -. 
CUNSTANCIAS: 

- UNA REFORMA FISCAL INTEGP.AL QUE NO CONTINUE ESTRAN

GULANDO AL CAUSANTE CAUT IV.O;, INTEGRANDO AQUELLAS PER

SONAS FISICAS O MORALES QUE PERCIBIENDO ALGUN INGRESO 

NO LO DECLARAN; NI EXISTEN LOS MECANISMOS DE RECAUDA~ 
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CION QUE PERMITAN SU INGRESO A LAS ARCAS DE LA NALION. 

TAL ES [L o,c;o [![ l.A LLN·l1\DA ECOi~ChlA SUllH.RRANE/\ cu-

YO EJEMPLO CLARO, SON LOS PRESTAMOS JNíEREMPRESARIA-

LES QUE NO SON REGISTRADOS POR NINGUNA AUTORIDAD HA-

CENOAP.JA O MEDIJ\iHE U\ lNfERVUiC !ON Dl: .'\L;;UN1\ HiST l T~! 

CION BMJC\Rf;\ O' ll·li\l~r:JUU,. LA SUEJF'1\CTURM~JON O LA -

TOTAL AUSENC:A UE REGISTROS CONTABLES EN LA COMPRA DE 

EQUIPO Y COMf1UNCHE'~, LO QUL IMl'!IJL A L.1\S AUTORIDADES 

HACENDAR! /\5 ,\lJDl !Ak CMi1\LMHHic !\ 11\S OJrRESAS. LOS -

PRESTADORLS f'L SLRV !C !OS QUE NO ENTf<!:GN'i tJOT1\S O COM

PROBANTE s POP [ L COBRO DE LOS ¡.\ l snos. y UN flU[N NUMÉ_ 

P.0 DE ACT l V' ['1\IJL S l L lC J l!•.S, f'l:RO 101.fRADAS POR LAS A!,!_ 

- SEA CUAL íUERA LA NlGOCIACION PARA EL TRATAMIENTO -

DE LA DCUDA l:XlERNA, DESTINAR UN DETERMINADO MONTO 0-

PORCENTAJE DEL PAGO DE SUS AMORTIZACIONES Y SERVfCIO

A LA CONSTRUCCION DF INFRAESTRUCTURA BASICA (AGUA EN

TUBADA, ALCANT.l\P!IL/\[lO, f'.'\VHH:;n;;c¡(),'j, ciC.) P1\RA --

AQUELLAS ZONAS RURALES MAS DEPRIMJD/\S ELEVANDOSE ASI

LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y POR ENDE DE LA SALUD. 

EL BID PODRIA SER EL ORGANISMO INTERVENTOR ENTRE ENT! 

DADES FINANCIEROS ACREEDORES Y LAS AUTORIDADES NACIO

NALES EVALUANDO PERIODICAMENTE LUS Rl:SULTADOS DE DI-

CHAS OBRAS. 

- UNA PLANEACION INTEGRAL DE LA SALUD, LLEVADA A CABO 

POR UNA COMISION O GABINETE INTERSECRETARTAL (CON ES

TO SE REFIEREN TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTADO) QUE -

J. 
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CONTEMPLE FORMACION Y PREPAAACION DEL RECURSO HUMANO, 

MEDICO Y PARAMF:DICO. TECNOLOGIA, INVESTIGACION, EDUC[:, 

RA BASICA Y LO QUE CS MUY IMPORTANTE RECURSOS F!NAN-

CIEROS. 

- DE ENTRE LOS PR Irll.: 1 f'J\LES OSSTV.:ULO'> r;o;~ QUl:: PUfDE -

ENCONTRAf< SL LA RE AL 1 ZAC ION Dl: UN/1 PC1l.I T ! CA RED l S TR 1 BJl 

T!VA, f.S [L HECHO ccrHENJDO ¡:r~ u, Hlf>OHSIS QUE ASEVs 

RALA REVE~SJB!LIDAD Or: LA RLD!STRIGUC!OM DfL INGRESO 

EN UN HOR!lONH Llt: 1\1. MFNOS FL l~LD!ANO PLAZO; SEGUti -

DICHA HIPOTESIS El OGJCT IVO RED!~~TRIBUIDOR NO PUEDE -

DISTRIBUC!mi A su PUtno INlCli\L., 

POR LO TANTO, RESULTA t~ECESAR!O ASEGURAR LA IRREVERSl 

BILIDAD DE LOS EFECIOS REDISTRIBU!DORES MEDIANíE EL -

DISEÑO E JNSTRUMf:NTACiotl DE UW\ POL!TICA ECONOMICA35 -

EFICIENTE, LA CUAL DE~ERA GASARSE EN UN SOLIDO APOYO

POLIT!CO Y SOCIAL. 

EL ESTADO Y EL GRUPO DOMINANTE COMO AGENTES DETERMl-

NANTES EN LA ELECCION DE INSTRUMENTOS Y MEDIOS OE AC

CION, AS! COMO PROTAGONISTAS DE LOS OBJETIVOS ECUNUMl 

COS DE UNA SOCIEDAD, TIENEN QUE SER LOS PRIMEROS REA

LIZADORES DE UN VERDADERO PROCESO RED!STRIBUIDOR, DE

UNA VIABILIDAD TAL QUE OBTLNGA EL CüNCENSO SOCIAL. 

SE PUEDE DEFINIR A LA POLITICA ECONOM!CA COMO LA
INTERVENCION DELIBERADA DEL GOBIERNO EN LA ECONO
MlA PARA ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS. 
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SIN AHONDAR OETALLALlAM¿NTE CN SU INSTRUMFNTA(!QN, DE~ 

DE EL PUNTO DE VISTA AUM\NlSTRATIVO Y flNANCIERO LA 

PROPUESTA DEL MODELO ES L'.l, SIGUIENTE: 

JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. 

EL DERECHO A LA SALUD A TRAVES DE LA SEGURICAD SOCIAL 

ES TA CON TEN IDO Gl EL AR TI CULO l 2 3, C.ONS T !TUC TONAL Ul

SU APARTADO A fRACClüN XXXIX Y [L APARTADO 8, FRACCION 

Xl' LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CONTEMPLA LA AMPLIAC!ON

DE su COBFP. TURA y ESTABU:c E LOS L l IHoJ\M l cmo s rr\RA MO

D l FICAR SU ~'.>QUt111-'. Ltt:. ,:.,;c;;,~r::::. 

EXISTEN NUMEROSOS GRUPOS DE PERSONAS PERTENECIENTES A 

DIVERSOS ESTRATOS SOCJOECONOMICOS QUE ESTAN PRACTICA

MENTE DESPROTEGIDOS DE ALGUN TIPO DE ATENCION MEDICA. 

PERSONAS NO SOLO DEL MEDIO RURAL, SINO INCLUSO DEL AM 
BITO URBANO, QUE PODRJAN SER SUJETOS DE ASE~URAMIENTO 

MEDIANTE UN NUEVO ENFOQUE OPERACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL DE TAL FORMA QUE SE LOGRARA" 

-UNA REDISTRIRUCION DEL INGRESO, AL OTORGAR ATENCION -

MEDICA HACIA AQUELLOS.GRuros ACTUALMENTE DESPROTEGI-

DOS E INCORPORAR A OTROS QUE TIENEN QUE DERIVAR GRAN

PARTE DE SU INGRESO PARA SALUD Y CUIDADO PERSONAL A -

UN NUEVO ESQUEMA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LES PERMITA

TENER ACCESO A TODO TIPO DE ATENCION MEDICA. 

-UNA COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL. 
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,.-EL ESTM3~.ECll"lUHO D"'. Ut~A ENTIDAD QUE DIRIJf, TOüA5 ·· 

LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD. 

-LA APERTURA Df LOS SEnVIClüS MEDICOS PRIVADOS A UN M~ 

YOR NUMERO POSIBLE DE PERSONAS. 

-UNA RAC!ONAL!ZACION DEL GASTO 1ANTO PERSONAL COMO IN~ 

TllUCIOtlf,L Gl t·t\ffP.!1í Dl: :,;\LUD. 

-EL INCREMENTO DC LA PRODUCTIVIDAD SCC!AL, AL CONTARSE 

cor• ur~ MEJOR. NI '.'f L f)E S/\LUl> F l s l co y MENTAL. 

FORMULACION: 

LOS DIFERENTES ESTRATOS DE LA SOCIEDAD MEXICANA, PUE

DEN CUBRIR SUS REQLIU:iM![iJTO'.l C'E /\TENC!ON ME:DlCO HOS

PITAt.AR!A1 MEDIMHE Utl SEGURO _SOC11\L DE REG!MEN OBLI- ;· .. 

GATOR!O, DE COBERTURA O MODAL!DADE~ EN FUNC!ON DEL lU 
GRESO DE LA PERSONA O GRUPO SOCIAL. 

ASI DE ESTA FORIM, EMPRESAR !OS, B~ROCP.AC!f\ ALTA (MAN

DOS MEDIOS Y SUPER!OktS ü[ LAS ~lVEPSA~ SECRETARIAS,

DIRECTIVOS DE PARAESIATALES, CANCOS, FTC.) Y TUDA --

AQUELLA PERSON,'\ FISICA QUE REBASE CINCO VECES EL SAL6 

RIO MINIHO, ESTARIAN ASEGURADOS POR UNA POLIZA DE GAi 

TOS MEOICOS, CUBIERTA MEDll\NTE APORTACIONES REALIZA-

DAS POR LOS PROPIOS BENEFICIARIOS, EL ESTADO Y UN DE

DUCIBLE EN EL CASO DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO Y LA 

CONSECUENTE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS (RA~; 

GO I). 

1, 



215 

LOS PROFESIONJSTAS, LA BUROCRACIA ESCALAFONARIA, OBR~ 

ROS, PRESTADORES DE SERVICIOS PCK CUENTA PROPIA, CU-

MERClf,;HES, M;\ESlROS, ARTISTAS, SERIAN CUBIERTOS ME-

DIAtlTE UNA POLIZA úf: GASTOS, CUYO PAGO ESTAR!A CONSTl 

TUIDO POR APORTACIONES DEL ESTADO, CUOTAS DE LOS BENg 

FJCIARIOS Y UN DEDUCIBLE (RANGO ll). 

TODAS AQUELLAS PERSONAS NO INCORPORADAS A UN EMPLEO -

FORMAL (SUBEMPLEADOS Y DESEMPLEADOS) TENDRIAN TAMBIEN 

ACCESO A SERVICIOS MEDICUS CON SUS CORRESPONDIENTES -

MODALIDADES (~ANGO 111). 

LA lMPLf,NTl.':lOli DC UI~ tlllí:\'0 ESQUf:MA DE SEGl;f(!OA(l 50-

CIAL REQUIERE EL ESlABLEtlM!ENTO DE LA COBERTURA AC-

TUAL DE SERVICIOS PARA LA ATENC!ON DE LA SALUD, ASI -

COMO LA ESTIMACION DC LAS NECESIDADES FUTURAS. 

90 -

80 -

70 -

Go -

50 -

40 -

10 

COBERTURA DE :LAS INST 1 TUC IOt~ES 
DE ATENC ION A tlA SALUD l 9 8 5 

37.5% SEGURIDAD SOCIAL 

17.5% ASISTENCIA SOCIAL 

7,2% PRIVADAS 

37.8' SIN COBERTURA 



216 

PROYECCION DE COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGy 
-.¡; 

RIDAD SOCIAL EN MEXICO ,~ (MILES DE HABITANTES). 

'!, RESPECTO POBLACION 'l. RESPECTO 
AÑOS POBLAC!Oi~ DE LA DES CU- A LA POBLA 

CUBIERTA POBLf,ClON e 10N TOTAL 
TOTAL BIERTA 

1990 45, 962 51. 7 L¡2, 882 48.3 
2000 lil, 123 59.7 44,047 40.3 

ESTA PROYECCION CONSIDERA UNA DISMINUCION EN LAS TA--

SAS DE FECUNDIDAD DEL 3.5S A 2~ ANUAL. ADEMAS PARA -

LOS A~OS 1990 Y 2000 SE PRONOSTICA LA EXISTENCIA DE -

9781 Y 10501 ESTABLECIMIENTOS PARA LA TENCICN DE LA -

SALUD, FNTRE INSTl1Ur!oNALES Y PARTICULARES, CON UN -

DEFICIT POTENCIAL DLL 13.4% Y 45.9' DE MEDICOS, RES-

PECTIVAMFNTF PARA l.OS A~OS EN CUESTION. 

ESTE DEFICIT PUEDE REDUCIRSE SI SE INCORPORARAN AL -

SISTEMA INSTITUCIONAL DE SALUD, LOS RECURSOS co~ LOS

QUE ACTUALMENTE CUENTAN LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SA

LUD Y AMBOS SE COORDINARAN CON LOS DE ASISTENCIA SO-

Clll.L. 

FASES DEL PROYECTO. 

UNA VEZ DETERMINADOS LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SU-

36 NECESIDADES ESENCIALES EN MEXICO. NUM. 4 SALUD. 
EDJT. SIGLO XXI or. 196. 
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NER, COI~ EL F l 1~ l)L QUL su lMí'Li\tlTllC J Oil Sl RE/\L l ce /1COJ2. 

DE CON LAS CONDICIONES OBJETIVAS EN LAS QUE SE ENCUEM 

TRA AL SECTOR SALUD, PfRO EN UN PERIODO QUE NO VAYA -

MAS ALLA DEL MEDIANO PLAZO. AL MENCIONAR CONDICIONES 

OBJETIVAS, NOS REfl~lMOS LN PARTICULA~ A LA CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA U[L SECTOR PARA REORGANIZAR SUS RECUR

SOS FIS!COS .• llUM/\NOS Y FINANCIEROS. 

CONSIDERANDO LO ANflRIOR PODEMOS IDENTIFICAR LAS SI-

GUIEIHES FASl:S: 

PLICARIA Y MüTIVARIA ACtRLA DLL P~OYECfO, AL SECTOR -

DE SERVICIOS MEDICOS PRIVA'DOS, EN PRIMER PLANO, J\SI -

COMO A LA POBLACION EN GENERAL. 

..l 

-IMPLl\NTACION DE UN PU\M Pl!i..OTO· EN }-'NA AREA GEOGRAFICA ;" 

DETERMINADA, o GIEt~ rn UN :zcrn:< SOCIO ECONUMICO ESP!'.. 

C IFICO (POR EJEMPLO PRESTl\WRES DE SERVICIOS POR CUEJi. 

TA PROPIA). 

-EVALUAC!ON DEL PLAN PILOTO, PARA RETROAL!MENTAR RESUh 

TADOS Y EZTABLECER CORRECTlVOS A POSIBLES DESV!ACIO--. 

NES. 

-ELMORACION DE UN CATALOGO, QUE CONTENGA LA TOTALID'-0 

DE MEDICOS GENERALES, ESPECTAL!SfAS Y PROFES!ONISTAS

AFINES, SU UBICACION GEOGR~ICA Y SU CAPACIDAD DE CO

BERTURA (DE ACUERDO· CON LOS RECURSOS MATERIALES, ESP~ 

ClO FISICO, CAMAS HOSPITALA'.l.IAS, ETC. QUE POSEA). 
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Fll~ANCIAMIUHO. 

LA APERTURA UE UNA POLI ZA GLOBAL QUE CUBRA GASTOS ME

DICOS MAYORES, VENDRIA A FINANCIARSE EN UN PRINCIPIO 

POR EL ESTADO, Y SU SOSTENIMIENTO A TRAVES DEL TIEMPO 

SE COMPATIRIA CON TRABAJADORES Y PATRO~ES. 

PARA EL RAl·IGO 1, EL COSTO !i[ Ll\ POLIZI\ :,ERlf.\ f'Al;ADO -

EN UN 95\ POR EL ESTADO Y EL 5~ RESTANTE SERIA PRORR6 
TEADO ENTRE LOS QUE COMPm1rn ESTE RANGO, fºAGADERO EN

DOS ¡,ÑOS; POSiTklO'<MEóHE (f:'., DLC!R, A :'MUIR DCL TER--

CER ,•\f!O '"'r TMn! f\J.ITf'!r'ln r:1 .... - • '.i _, ,, \ .. ·'~ '. '-- .. 

LES Y SU CORRESPONDIENTE DEDUCI~LE. 

PARA EL RANGO l l LA APERluRA DE L/\. POLIZA CORRf:RlA -

POR CUENTA DEL ESTADO Y LAS PRIMAS MENSUALES POR TRA

BAJADORES Y PATRONES; EL DEDVCIRl~ DE ESTE SEGURO SE-~. 

RIA MlNlMO (EL OBRERO CON SALARIO ~INIMO NO PAGARIA -
' DEDUC l BL[). 

EN EL CASO DEL RANGO JI!, LOS SERVICIOS MED!COS SE--

RIAN COMPLETAMENTE GRATUITOS (CON SUS CORRESPONOIEN-

TES MODALIDADES). 

LA MECANICA FINANCIERA SE BASARIA EN LA ESTRUCTURA Af' 
TUAL DE COTIZACIONES DEL l.M.S.S. LA CUAL MUESTRA A -

CONTINUACION: 

"' 

1, 
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RAMAS Dt. SEt.UKO 

EL ESTADO APORTAR!A EL PRlMfR A00 PARA LA ADQU!SIC!ON 

DE U1 f'.Oll7A UN 12.S<;?í; (CQ".JIV:,LENfE A 78,000 MILLO-

NES DE PESOS APROXIMADAMENT!) DE UN TOTAL DEL 20%; EL 

7.143% RFSTANTF, SFRIA DIRI;roo A EL SOSTENIMIENTO -

INSTI TIJC IONAL. A PART lR DH. TEi<CER AÑO (CUN~DO YA SE·,'., . : ' 
HUBIERE LIQUIDADO EL COSTO JE LA P~LIZA) EL 12.8~7\,-

SE DERIVARIA A LAS lNSTITuc¡oNES EN GENERAL YA FUSIO

NADAS. 

PARA LAS RAMA<; DE IVCM37 
/ L.l.S CUOTAS PERMANECERIAN -

IGUAL, PA~A EL CASO DE fNfl-:e~fffl1\D Y MATERIHDAD, PERM~ 

NECERIAN IGUAL PARA LOS PCRtEPTORES DEL SALARIO MINl

MO Y PARA AQUELLOS QUE PEkC[BlERAN DOS O MAS VECES EL 

M!NIMO (HASTA CINCO VECES) SE REDICIRIA 1/2\ PUESTO -

QUE SE TENDR!A QUE PAGAR UN DEDUCIBLE. LAS CUOTAS P,6 

TRONALES PERMANECERIAN IGUk:L. 

37 INVALIDES, CESANTIA EN WAD AVANZADA Y MUERTE. 

'·' 

1, 
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IMPLANTACiOI~ ~ üt-'tfl.ALION IJtL MODELO. 

EL PRIMER GRUPO O RANGO POBLACJONAL (I), FUNC!ONARIA

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE EJEMPLO H!POTETICO: 

COSTO DE LA POLIZA. DlJliANTE LOS Pl:IMEROS DOS AÑOS, EN

RELACJON A LA EDAD Y EL NUMERO DC HIJOS; $2,000,000.00 

(PUDIENDO VARlAR). 

PAGO MENSUAL (5\ OFL COSTO) $4,lGG.OO 

PRIMA MENSUAL (EN fUNCION DEL SUELDO) 9,375.00 ,, 

DEDUCIBLE lOi, Df LOS GASTOS TOTAi.ES (EN CASO (.1[ LA -

OCUK~tNC!A E UN LVLNIU). 

PARA EL GRUPO O RANGO lI, fl COSTO DE LA POLIZA PO--

DRIA VARIAR TAMB!EN LN CUANTO AL NUMERO DE HlJOS Y -

EDAD DEL CONTRATANTE. SOLO Qlll' FN FSlT CASO EL ESTADO 

ABSORVERIA TODO EL COSTO. EL COT!ZANTE SEGUJRIA APOR 

TANDO NORMALMENTE PERU SI PAGA.RIA UN DEDUCIBLE DEL 

10% EN CASO DE UTILIZAR ALGUN SERVICIO MEDICO (LOS 

PERCEPTORES DEL SALARIO MINIMO NO LO PAGARIAN). 

EN EL CASO DEL RANGO !I!, DEBF CONS!DERAPSE FL QUE -

AQU! SE UBICAN PERSOr~AS, l¡Uí' V!RTIJALMUITE NO PUEDEN -

COTIZAR; POR LO CUAL TENDRIA QUE ESPERARSE UN PROCESO 

DE MADURACION, DURANTE EL CUAL LA LIBERACION DE RECU~ 

SOS DEL RANGO I Y JI, LLEGARIAN EN CASCADA. PRIMERA

MENTE, SE LIBERARIAN LOS RECURSOS DEL RANGO I, PUESTO 

QUE A PARTIR DEL SEGUNDO A~O, ESTOS SE AUTOFINANCIA-

RIAN. LOS QUE COMPONEN EL RANGO II, CANALIZARIAN EL-

1/2% MENOS A PAGAR AL RANGO III. 
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DADO QUE FINANCIERAMENTE RESULTA CASI IMPOSIBLE OTOR

GAR ~l.KVlllllS Ml:OJCOS 11/,CIA U/4 GRUPO QUE NO PRFSfNTll.

UNA APORTACION, SE [MPEZARIA ATENDIENDO UNlCAMENTE TQ 

DOS AQUELLOS Nl~OS O ADOLECENTES, QUE ESTANDO !NCORPQ 

RADOS EN El. S!STLMA EDUCATIVO IJACION!\l., NO ESTLN PRO

TEG 1 DOS POR LOS f: SQUEMAS ! 1.NTCR l ORES. 

LOS COTIZANlES Y DERECHOiiM3iENTES [)[L RANGO!, FORZO

SAMENTE TENDRIAN QUE ACUDIR A LOS SERVICIOS MEDICOS -

PRIV1\DOS Y SOLO EN CASO llE f'RLSCR!f'C!CJN PODRA SER --· 

ATENDIDO EN l.0'.i llOSP!Ti\U:S INSTITUC!Ot4."-LES. LOS COS

TOS QUE SE ORIGINEN POR LA UTILlZACION Dl ALGUN SERV! 

e 1 o SERAN e w l f.fHOS /\[. MUMt:tHO [)[ ;:;[K UAU(J JE AL íU u

POS 1 ER l OR A /\LGUNA CONSULTA MEO 1 CA, LO CUAL SE LC 

REEMBOLSARA A LOS 30 Dl/\5, PREVIO DESCULNTO DE ~U DE

DUC !BLE. 

POR LO QUE TOCA Al Rf\NG<) l [' LOS QUF LO COMf'ONrn ro- -

DRAN DIRIGIRSE/\ CU1\LQ'JILR MEDICO JMSCR!TO EN EL P/\-

DRON DEL SEGURO SOCTAL O BIEN A LAS INSTITUCIONES YA

EXISTENTES (CLJNICAS, HOSPITALES, ETC.). SUS GASTOS

NO TENDRAN QUE CUBR l RSE !NMEO IANT/\MENTE Y SU DEDUC !-

BLE SE PAGARA A LOS 30 DIAS POSTERIORES A USO DE AL-

GUN SERVICIO. 

EN AMBOS RANGOS, PROTESIS (DENTALES, AUDITIVAS, OCUL& 

RES, ETC.) Y MEDICAMENTE SERAN CUBIERTOS DE ACUERDO -

CON LAS MODALIDADES EST4BL~CIDAS. 

LOS SERVICIOS DIRIGIDOS AL RANGO III, DEBERAN SER LLs 
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VADOS A CABO EN INSTIT~C!ONES DESIGNADAS PARA IAL ---

EFECTO (PEDIATR!CAS Y DE MEDICINA INTERNA) CUYOS CUA

DROS ADMINI STR,'\TIVOS, TENDRAN QUE ACUDIR A LOS CENTROS 

ESCOLARES PARA ESTABLECER LOS POSIBLES INTEGRANTES DE 

ESTE RANGO. 

GASTOS CUBIERTOS PARA LOS RANGOS I Y Il 

1.- HONORARIOS DE MEDICOS Y CIRUJANOS. 

2.- GASTO~ DE HOSPITAL o SANATORIO, PFPRe~eNTACOS 

POR EL COSTO Df 1 A HAB!TACl0N Y ALIMENTOS, ASI -

COMO MEDICINAS CONSUMIDAS EN EL MISMO POR El AS~ 

GUQ.ADO. 

3. - GASTOS DE. S!-1LA üE OPEKAC l ONES O DE CURAC IONE 5. 

4.- GASTOS DE ANESTESIA Y HONORARIOS DE ANESTESISTA. 

5, - HONORAR 1 OS DE ENFERMERA. 

6.- MEDICAMENTOS AOQIJlíODOS FUERA DEL HOSPITAL O SA

NATORIO, SIEMPRE Q!JE SEAN PRESCRITOS POR LOS ME

DICOS TRATANTES Y 5'E ACOMPAÑEN EL RECIBO DE LA -

FARMACIA CON LA REa:ETA. 

7.- GASTOS DE ANALISIS DE LABORATORIO O DE ESTUDIOS

DE RAYOS X, ISOTOPD:S RADIOACTIVOS, DE ELECTROCAR 

DIOGRAFIA, ENCEFAl.lllGRAFIA O DE CUALESQUIERA ----
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OTROS INDISPENSABLES PARA UIAGNOST!CO O TRATA--

MIENTO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD. 

8.- GASTOS POR TRANSl'US!ONLS DE SANGRE, APLICACION -

DE PLASMA, SUEROS Y OTRAS SUSTANCIAS SEMEJANfE5. 

·9,- GASTOS ORIGINADOS POR CONSUMO DL OXIGENO. 

10.- GASTOS ORIGINADOS POR LA RENlA üE MULETAS, SI--

LLAS DE RUCDA, CAM/\S tSPEC !1\LES PARA EMFERMOS, -

PULMON ART!flC!Al. U OTROS f1PARATOS SEMEJANffS. 

11.- GASTOS ORIGINADOS POR TRAIAMitNlü co~ ~Auiu ü 0E 

TERAPIA RADIOACTIVA. 

12.- LOS Gl\STOS f1llE RESULTEN DE APARATOS DE PROTESIS

DENTAL NECESARIOS A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE, -

OJOS O MIEMBROS ARTIFICIALES Y LOS APARATOS ORTQ 

PEDICOS QUE SE REQUIERAN A CAUSA DE ACCIDENTE 0-

ENFERMEDf,D. 

13.- GASTOS UE TRANSPORTE EN AMBULANCIA. 

14.- GASTOS ORIGINADOS POR INTERVENCIONES DE CIRUGIA

CORRECTIVA EN MALFORMACIONES CONGENITAS DE HIJOS 

DEL ASEGURADO. 

15.- GASTOS DERIVADOS DE LAS SIGUIENTES COMPLICAC!O-

NES DEL EMBARAZO Y DEL PARTO: 
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~·. 

A) LAS lNTERVENCIONES QUlRURGICAS REALJZAOAS CON 

MOTIVO DE fM[ll\PAZC' FXTRAllTER l NOS. 

B) LOS ESTADOS DE FIEBRC PUERPERAL. 

C) LOS ESTADOS DE ECLAMPSIA Y lOXJCOSIS GRAVID!

CA. 

D) LA OPCRACION CESAREA POR UNA SOLA VEZ SIEMPRE 

QUE ESTA SEA l.A PRIMERA QUC SE PRACTIQUE A LA 

ASEGURADA. 

BENl:F!CiOS. 

-REDISTR!DU!R EL INGRESO MEDIANTE UNA AMPLIAC!ON POBL~ 

CIONAL CON ACCESO A SERVICIOS MEDICOS. 

-UNA MEJOR ATfNClON AL EVITAR LOS CONGESTIONAMIENTOS -

DE SERVICIOS MED!COS, MEDIANTE LA AMPL!AC!ON DEL UNI

VERSO DE LA MED!Cli'U\ INSTITUCIONAL. 

-UN MEJOR CONTROL DE LOS RECURSOS, PUES EL PACIENTE -

ACUD!RIA CUANDO EN VERDAU LU NECCSITA Y LOS MEDICAME~ 

TOS PRESCRITOS SERIAN EN LA CANllDA~ NECESARIA, EVl-

TANDO LA ENTREGA DE DOSIS MASIVAS. 

-UNA CAPTACION MAYOR Dt. RECURSOS, AL INCORPORARSE AQU[ 

LLOS ESTRATOS QUE TIENEN LA CAPACIDAD POTENCIAL DE -

APORTAR, PERO QUE NO HAN SIDO INCLUIDOS EN EL ESQUEMA 

ACTUAL. 
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•FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LOS PRESTADORES DEL SE& 

VICIO MEDICO, P~ES SFRIAN SOLICITADOS LOS MEJORES, AL 

CONVERTIRSE Li\ MEDICINA PRIVADA LN UN t:llrn 1\CCES![lLE. 

-LA APERTURA DE NUlVAS FUENTES DE TRABAJO PARA LA PRO

FES ION MEDICA. 

-UN MEJOR N!V~L DE SALUD GENERAL DE LA POBLACION, AL -

NO VERSE SOMETIDOS A LA RIGIDEZ DE LA MEDICINA INSTI

TUCIONAL. 

ESTE ESBOZO DE PROYECTO, MEDIANTE UNA ADECUADA ORGANl 

D!STRIBU!1' EL !NGPFS\l [I~ MFX!CO, EL CUAL COMO t!U·10S -

VISTO SE RECONCENTRA EN l"ORMA PELIGROSA, PONIENDO EN

DUDA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ce LA NACION; EVITAN

DO El DERECHO NATUR/\L Y SOC !AL A QUE TODO IND!V !DUO -

GOCE DE UNA CABAL SALUD, EN DCTCRJORO DE SU PRODUCTI

VIDAD, FOMENTANDO EL QUE SE VIVA CON TEMOR A LA VIDA

y NO CON AMOR A ELLA. 
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