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INTRODUCCION 

Una mala Identificación de la pobreza puede conducir a una incorrec 
ta política económica, porque los esfuerzos y los recursos que se asignan para 
aliviarla. pueden no lleoar eficazmente a la población objetivo. 

Los propósitos de esta tesis son: 

1 J 
2] 

3] 

4] 

5] 

6] 

7] 

Definir la pobreza como problema económico y social. 

Identificar a la población pobre de la República Mexicana. 

Localizar, par actividades y geográficamente, a la población 
pobre. 

Esclarecer qué tipo de necesidades pueden ser susceptibles 
de ayuda más eficaz a la población objetivo. 

Tratilr de medir qué eficiencia alcanzan los recursos dispo
nibles parCJ la ayuda de la pobreza, por parte tanto del go 
blerno, como de los particulares. -

Analizar si, es posible asignar los mismos recursos disponi 
bles para el alivio de Ja pobreza, de un modo 1nás eficaz Y 
lograr así mayor promoción social y económica. 

Buscar fórmulas creativas donde se conjugue de modo rells 
ta y armónico la labor conjunta de gobierno, ernpresarlos Y 
sector educativo que promuevan a grupos marginados, acor 
des con la libre iniciativa y los principios de responsabill-
dad social. 

En la medida en que se sepa a ciencia cierta, con realismo y objetivl 
dad, quiénes y dónde se encuentran ubicados estos grupos y cuáles son sus -
motivaciones, aspiraciones, actitudes y cualidades, se estará haciendo una pe
quefla contribución que permita mejores planes para reasignar eficazmente los 
recursos destinados a la solución de este problema. 

También es necesario estudiar cuáles han sido las causas de la pobre 
za en México y cuáles las causas que han mejorado el nivel de vida de grupos
marginados en países co1no Taiwán, Hong Kon9 y Corea, que en un período de 
25 arios han tenido un desarrollo excepcional, para ver su aplicabilidad a Méxi
co. 

También ha sido conveniente hacer una revisión sobre los recursos 
públicos que se dedican a aliviar la pobreza en México y ver si los mismos pue 
den ser usados de modo más eficaz, y finalmente analizar el papel de los empre 
sarlos y otros sectores en el esfuerzo por alcanzar este objetivo. -
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CAPITULO 

IDENTIFICACION DE LA POBREZA EN LA REPUBLICA MEXICANA 

La identificación de la pobreza en la República Mexicana que aquí -
se propone. se hizo con informacl6n disponible de los censos del atio de 1980, 
:!1 elaborándola con los siguientes propósitos: 

1] Detectar y clasificar los estados de la República Mexicana de -
más ricos a más pobres, usando el ºProducto Interno Bruto 
per-cápita 11 {PI B per-cápita) "!:,./ como primer indicador econ6M.l. 
ca. 

Z l Agrupar la población de cada estado (asociándola a su PI B 
per-cápita) por tamaño de la localidad en la que viven: 

a) Población muy concentrada Localidades de más de 
500, 000 habitantes. 

b) Concentración Intermedia Localidades de 5,000 a 
500. 000 habitantes. 

e) Población dispersa Localidades de 1, 000 a 
5, 000 habitantes. 

d) Población muy dispersa Localidades hasta de 
1, 000 habitantes. 

31 Por último, identificar fa pobreza en cada estado de la Repúbll 
ca Mexicana por tipo de actividad económica y zona geográfica":" 

PROPOSITO 1: 

-Detectar y clasificar los estados de la República Mexicana de más 
ricos a más pobres. 

Para este primer propósito se elaboró el cuadro núm. 1 que conti!:_ 
ne una columna del listado de los estados previaMente ordenados de más ricos 
a más pobres. otra con el PIB per-cápita de cada uno de ellos en dólares. y 
por último. una que presenta Ja poblaci6n de cada entidad. 

J..! FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, PUBLICADO POR SPP. 

~' Este indicachr ms muestra el vabr de b::>ch> 1os bienes y servicios producicbs en un 
detenninad:> peri:rl:>. {generalrrentc 1 af'o} dividicb entre el número total de poblaci5n 
de ese pueblo, ciudad. nunidpio. estad> o agrupación. En la medida en que se 
detalla, refleja mis la re'.Jlidad. R>r el oontrario, en la medida en que se globaliza, 
pierde slgniticad:l por pn:mediar niveles de vida muy distintos. 



CLASIFlCAClON DE LOS ESTADOS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 

CUADRO ~ 1 

ESTADO CON PtB PER 
CAPtTA SUPERIOR A 
2 1 000 DOLARES 

DISTRITO FEDERAL 
TABASCO <PETl 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUlLA 
BAJA CALIFORNIA 
TAt"AULIPAS <PET1 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPSCHE tPETJ 
MORE LOS 
MEXICO 
SINALOA 
61UERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPlTA INFERIOR A 
Z,000 DOLARES. 

CHIAPAS lPET) 
AGUASCALlENTES 
DURANGO 
VEl'ACRUZ IPETJ 
YUCA TAN 
HIDALGO 
GUANAJUATO 
HAYARIT 
PUEBLA 
TLAXCALA 
HlC:HOACAN 
SAN LUIS POTOSI 
GUERRERO 
2AC:ATECAS 
OAXACA 

PIB PER-
CAPITA POBLACION 
EN DOLA TOTAL tttl 
ftES. LLONESl 

'12'3Z.:5 
4044.4 
3774.6 
3015.0 
3006.4 
2900.4 
2867.:S 
2:594.4 
2:540.0 
2:513.8 
2408.6 
2309. 1 
2267.2 
2083.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

1997.0 
1,914.::S 
1906.0 
18~0.6 

1825. 8 
1683.0 
1613.4 
1599.3 
1430. 7 
l::S08.4 
1277.3 
1238.8 
1226.9 
1029.3 

879.:S 

e.e 

'·o 
2.~ 

• 2 
l.~ 

l. l 
l.9 
l.~ 

.3 

.2 
4.4 
2.0 

•• 
.9 

7.~ 

l. B 
.7 

36.7 

2. l 
• '5 

l.2 
~.3 

'·o 
l. '5 
3.0 

.7 
3,3 
.~ 

2.a 
l.6 
2.1 
l. l 
2.3 

------------------------------------
SUB-TOTAL 29.0 

REPUBLIC:A MEXICANA 23'3Q.. 9 6:5.7 

NOTA: SE TOMO LA PARIDAD PROMEDIO RE 
AL EH 1980 l26,971. FUENTE lN
Dl~ADORES OPOPTUN~S DEL BANCO 
DE 1'1EXICO. 

-s-

COMPARACION DE VA
RIOS PAISES EN EL 
PtB PER-CAPITA PA
RA EL ANO DE 1980 • 

···········--····· 
PAISES PIB PER

CAPITA 
----·-············ 
ALEMANIA 11807 
FRANCIA 11200 
JAPON 8979 
INGLATERRA es20 
ITALIA 6400 
ES PANA :5093 
SINGAPUR 4831 
VENEZUELA 3910 
PUERTO RICO 322.0 

URUGUAY 2620 
ARGENTINA 2590 
MEXICO 23:5:5 
PORTUGAL 2300 
CHILE 2290 
BRASIL 2160 

PARAGUAY 1410 
COSTA RICA 1390 
COLOMBIA 1260 
ECUADOR 1100 
JAMAICA 1090 
GUATEMALA 1080 
PERU 1080 

EL SALVADOR 670 
BOLIVIA ~70 

HONDURAS ~60 

------·····-······ FUENTE: LA ECONO-
MIA MEXICANA EN CI 
FRAS.NAFINSA. 



Como puede observarse, los estados fueron divididos en: estados 
con PIB per-cápita superior a $ 2,000 dólares {ricos), y estados con PIB 
per-cápita inferior a $ 2,000 dólares {pobres). Esta división del PIB per-c!_ 
pita de $ 2,000 dólares, se realizó en base a que el PIB per-cáplta de la Re 
pública Mexicana para 1980 fue de$ 2,353 dólares, y el salarlo mínimo, sunla 
rizado para el mismo a1io, fue de $ 1, 886 dólares. -

Las conclusiones del cuadro número l son: 

a) Existen 17 estados ricos y 15 pobres. 

b) 36. 7 millones de personas se encuentran en las entidades 
ricas. 

e) 29.0 millones de personas se encuentran en las entidades 
pobres. 

PROPOSITO 2: 

-Agrupar a la población de cada estado por tamaño de la localidad. 

Con base en el cuadro número 1, se elaboró el cuadro número 2, 
agregando la división de las personas que radican en cada estado, según el 
tamal1o de las localidades en que viven sus habitantes. 
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o ..... In.• ..,. J 
110.1 , ..... ., ... 

o ,.. .... 11'., ""'·' • '"·' ··•·· 1au., 

1ua-1a1AL u.a ,,.,., 1a.••a.11 ""'·' 101 ... • 
···········--··--····--······-···-··-···-·······-······················· 
:!::::!~!:.::!::~: ... :::::: ..... ::~: .. !;:~~;: .. !:!!~;! .. !!!!:;~ .• !!!!:;: 
IPltll lO~l!<'I Pll•<~UOI CU"! IN<IMflO Pl•·'A .. llA ...... HIA llN ... lUlfNll 

fUl .. 1110 <lM~O Ullol~ .... M .. 11.IACI .... • VIWUNO, ...... ~ ..... 

-6-



Conforme a lo planteado en este propósito 2, se dividió a la pobla
ción en cuatro partes, que son: 

1] Población muy concentrada 

A esta clasificación pertenecen todas las personas que vivenen 
localidades de más de 500, 000 habitantes. Existen 15 1985,. 800 
personas de las cuales 14'619.900 viven en estados ricos y 
1 1395. 900 en entidades pobres. 

2] Concentración intermedia 

A este grupo correponden las personas que viven en localida
des de 5,000 a 500,000 habitantes. Existen 24'221,500 de 
ellas, de las cuales 11 1441, 000 pertenecen a estados ricos y 
10 1780, 500 a entidades pobres. 

3) Poblaci6n dispersa 

Son fas personas que viven en localidades de 1, 000 a 5, 000 
habitantes. Existen 11'318,.000 de ellos, de los cuales 
41236, 700 pertenecen a estados ricos y 7 1081, 300 a entidades -
pobres. 

Esta clasificación permite comprobar que existe mucho más po
blación dispersa en estados pobres que en los ricos; lo que -
hace pensar que mientras más dispersa se encuentra la gente, 
más pobre es. Esta afirmación se comprobará a lo largo de -
este estudio. 

4] Población muy dispersa 

En este grupo se encuentran las personas que viven en loca
lidades de hnsta 1. 000 hLibitantes. En esta clasificación exis
ten 15 1319,600 de ellos, de los cuales 4 1 970,200 pertenecen a 
estados ricos, y 10 1 144, 900 a entid<Jdes pobres. 

CompDrando estos valores contril la población de Ja República 
Mexic<Jna, se concluye que el 22.6'h vive en localidades defini 
das como "Población n1uy dispersa", de la cual el 7.4% correS 
ponde a estados ricos, y el 15.2°o a entidades pobres. Si -
igualamos el 22.G'i, a 100'6, obtendrer.1os que el 32.4'?. de 11 Po
blación muy dispersa 11 vive en estados ricos. y el 67. G'f. en -
entidades pobres. 

Estas últimas srn1 la "Población pobre objetivo", que es la que 
se encuentra 1nuy dispersa y ha sido identificada como la más 
pobre, con base en los cuadros número 3 y número 5 que más 
adelante se presentan. 

PROPOSITO 3: 

-Identificar la pobreza en cada estado de la República Mexicana se 
~ún el tipo de actividad económica y la zona geográfica. 

El cuadro nl1mero 3 pretende detA.rminar la población y el PI B 
per-cápita para cada sector df! la economía, conforme se definen en el 
"X Censo General de Población y Vivienda 11

, publicado a fines de 1984. 
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CUAllkU lll 
PRODUCTO ?NTERN<J BRUTO OtHERAtJO POR SECIOR DE ACT(VUIAD IHOOJPHAL EH \.OS ESlADOS UMIDOS JlEXIC4NOS, 

IJPtJO), 

--··········-·······---~···--········----··············-···-···-···········----·--···············--P,1.8. POB ECOHUHlCA~ENTE PIB PER-
GECtOR ------------------ ACTIVA POB\.ACION CAPITA EH 

VALOR HJ- ES1RUCTU---·-----------··- EN CADA DOLARES 
t.LOHEl1 DE JIA POR-- ESJRUC1. ACTIVIDAD PIB,P0.9 lJPO CAH• 
PESOS CEHIUAL HlLLOHE9 PONCEH1. ~lBfPEA MJLLOHES IHILESI &JO 26.~? 

·········-·······-----······-··········-···-···-·························-························· 
SEC. AOROPl1CUAR10 3'3713\.1 8.J~ !S.?o 2!S.S 626~9 17. "º 20.:i. 760 

6EC. fdNl:RIA 2,IJJ'4, l 6.ti'2 º·"'º "2 60J'O'l9 J.46 J91l.'!S 13d0 
t;EC, lNO."ANUFACTURERA 98:1013.1 23.03 2.:i.a 11.7 ::uu700 1.oe 12 ... 9 46fl 

611C. COHS tRUCC J ON 216192.9 6 ... 6 t.JO ••• Zl24!S6 3,97 6?.:i. 'l,17 

&EC. ELEClfUCtOAD '1203"·" o.98 Q, 1 l ••• JSZIJ~ 0.34 IZ'3. a <i6'l'3 

6EC. IHS1Rl11Ut10N 12,.8667.4 'l?.90 2,4Q 10.9 !S32716 7,33 114. z 6"''' 
$EC. hEStD DE 6EhV1CIOS 10160)'6.9 24.46 9.Ja 42.:1 111'322 29.44 36.:i. IJ:tl 
AHALFABEtAli "f HO E$PEC1, Q.IZ ••• o.J7 

TOffl.L 4276.C90.4 100.00 zz.o? Joo.o 193769 

P08l.ACtON 6,.:.182,iJl 67,302 

PER·tAPl1A 63466 63466 'll'l 
IPE:SO!H 

················--··················-··-·-·····-·······--································--·····~·-
FIJENlEt X CENSO O~NtRAl. DE POllLAClOLi "f VIVIENDA, IYBO, Sf'P, 

a) Estos datos fueron revisados en el año de 1986 y se comprobó que, en tér 
minos de dóla.1-es, no han variado sustanclaln1ente. conservándose los mis-
mos parámetros. (El PIS per-cápita es de 2,236 dólares}. 

En este cuadro cabe destacar que el sector con menor PI 8 per-cá
pita es el agropecuario, con $760 dólares anuales y con una población de 17. ll 
millones, cantidad muy parecida a la definida como 11 Poblacíón pobre objetivo". 

El cuadro número ll, su~gió de la necesidad de relacionar la 11 Pobla-
ci6n pobre objetivo11 ( 15. 9 millones de habitantes} con la población que se de-
dica al sector agropecuario ( 17. ll millones de habitantes} con el propósito de -
comprobar que la ''Poblacl6n pobre objetivo", es la que se dedica al sector 
agropecuario mayoritario. 
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Salta a la vista la correlación que existe entre el número de perso
nas que en cada estado de la República Mexicana viven en localidades de has 
ta 1,000 habitnntes, y las que se dedican al sector agropecuario. 

Por otro lado, la población de los estados ricos, es casi la mitad -
de la población de estados pobres que se dedican a dicho sector. 

Con base en el cuadro número 4, se elaboró el cuadro número .5, -
agregando la columna de PI B per-cápita del sector agropecuario para cada 
estado. 

CUADRO *' 
DISTRIBUCION DE LA POBLAClON OBJETIVO Y SU INGRESO, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••~• 

ESTADO CON PlD PER PID PER
CAPITA SUPERIOR A CAPITA 
2,000 DOLARES EN DOLAR 

DISTRITO FEDERAL 
TABASCO IPETI 
NUEVO LEOtl 
D, CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS tPETI 
SONORA 
COLIMA 
'1U J NT ANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE IPET J 
MORELOS 
MEXICO 
SlNALOA 
'1UERETARD 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON Pln PER 
CAP ITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

42,2,, 
4044.4 
3774.6 
301,,0 
3006.4 
2900.4 
2867.J 
2,94.4 
2,40.0 
2,13.8 
2408.6 
2309.1 
2267.2 
2083.0 
20~7.4 

¡:036.0 
202'1,9 

POD TDT 
01ILLO

NESI. 

••• 
1. o 
2.0 
.2 

1.0 
1, 1 
1 •• 
1.0 

,3 

.2 

••• 
2.0 

•• •• 
'" 1.e 

.7 

36,7 

POB, EN 
LOC. HAS 
TA l,OOO 
HABITAN. 
ll'llLESI 

o 
442.9 
248.8 

'!11.9 
239,2 
109.9 
383.7 
3,1.7 

!!14.5 
74,3 

7,2.9 
472.2 

9,,!!I 
103.8 
767.3 
'!!12.9 
268.7 

4970.2 

PIB PER
POD. DEL CAPITA 
sec. AGR sec. AGR 
ICULTURA JCULTURA 
tMILESI IDOLARESI 

820, t 
447,4 
206.2 
42,B 

24,.8 
116.0 
346.3 
311.8 

94.4 
61, 1 

813.3 
.. 01.2 
118.6 
233.9 

1151. 7 
!!117. 7 
210.3 

6138,6 

58., 
:177.J 

1611.3 
2351.4 
1277.'4 
2944.4 
1658.1 
2483.3 
1420,B 
678.4 

1533,7 
1620.3 
1027. l 
734.7 
591.0 

1873.0 
992.J 

················---~·-·····························-··········· 
CHIAPAS CPETI 1997,0 2.1 10,8,, 1204. l ,88.9 
AGl·ASCAL1ENTES 1914. :s " l 10.4 90.0 1184.6 
DURANGO 1906.0 1.2 41,,2 3,9,3 1642.6 
VERACRUZ IPETI fe50,6 O.J 1897,, 1987.2 434.0 
TU¡ ATAN 1825.·8 1.0 163.7 324,4 471. 4 
HIDALGO 1683.0 '" 700.7 :S61.5 626. 2 
OU .. NAJIJATO 1613.4 J.O 927.3 583.6 982.4 
NAYARIT l:S99,,l ·' 183. 3 294,:S 93J. 1 
PUEBLA 1430. 7 J.J 798.2 13,6,8 400,2 
TLAXCALA l:lOB.4 " 93.8 206.1 47"=a.2 
MICHOACAN 1277.3 2.e 904.8 1132.6 827., 
~OIN LIJJS POTOSI 1:::38.B ••• 692.J ,69.J 476. 3 
GUERRERll 1226,9 2.1 829,4 962.6 33,.9 
ZACATECAS 102.:.,3 l.1 :109.6 ,6,,0 ~9,.2 

OAXACA 679.3 2.J 1065.:S 1393,0 320.:S 

--------------------- -----------------------------------------
SUB-TOTAL 29.0 10144.9 11666. J 

REPUDLICA MEXICANA 760.0 

·---·----·-······-~---~·-···--···-····················-········ 
FUENTE: CENSO G'::tlERAL DE POBLACION Y VIV1EtlDA, 1980, SPP. 
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El ingreso de la población dedicada al campo en los estados ricos es 
mayor (casi el doble) que el ingreso de la de los estados pobres. 

Habiendo alcanzado los propósitos de este capítulo, se procederá en 
el siguiente a la definición de los diversos perfiles de pobres en la República 
Mexicana. 

SINTESIS 

1 ] 

2] 

3] 

S] 

6] 

7] 

El PI B per-cápita de la República Mexicana dista mucho del 
PIB per-cápita de países industrializados. 

Viven 36. 7 millones de personas en estados ricos y 29.0 mi
llones de personas en entidades pobres. 

Existen 15 1 115, 100 habitantes que viven en poblaciones muy 
dispersas; cantidad similar a las gentes que se dedican al 
sector a9ropecuarlo, las cuales son 17'400,000 personas. 

Se encontró una relación muy estrecha. por estados de la -
República fl.1exicana, entre población muy dispersa y perso
nas que se dedican al sector agropecuario. 

Las personas que se dedican al sector agropecuario. tienen 
una remuneración de $ 76!) dólares anuales, siendo el más 
bajo de todas las actividades. 

Las personas que viven en localidades de hasta 1, 000 habl 
tantes y que se dedican al sector agropecuario, se defini~
ron corno "Población pobre objetivo". 

Al orient;:ir el estudio a la población que depende económica 
mente de actividades agropecuarias, que vive dispersa en--: 
poblados pequcilos y mayoritariamente en los estados de la 
República Mexicana 111ás pobres, no hay duda de que se 
trata del perfil típico del "mexicano pobre" que llega a ser 
el 22. Gi de la población total del país (Población pobre obje 
tivo), y es mucho más numerosa que el "obrero típico" o eT 
"pobre de las áreas urbanas". 

El siguiente capítulo define aún más estos perfiles. 

'En el apéndice estadístico, se encuentran los cuadros 6 a 11, que -
se refieren al análisis de los demás sectores de la economía, consistente en el 
listado de los estados de 1<:1 República Mexicana ordenados de más ricos a más 
pobres, señalando el PIB per-cápita de cada entidad, población en cada esta
do, población de cada sector y el PIB per-cápita de cada sector. Al no ser 
materia de e5tudio de esta tesis, simplemente se enuncian. 
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CUADRO tt 6. 
POBLAC ION DEL SECTOR EXPLOTAC ION DE MIMAS, 

====================================================== 

ESTADO CON PIB PER PIB PER-POBLACION 
CAPITA SUPERIOR A CAPITA TOTAL <MI 
2,000 DOLARES EN DOLAR LLONES> 

PIB PER
POB. DEL CAPITA 
SEC, EXP SEC. EXP 
DE MI NAS DE M !NAS 
<MILESI <DOLARES> 

==========z=========================================== 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO < PETI 
NUEVO LEON 
B, CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS (PETJ 
SONORA 
COLIMA 
GlUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE (PET> 
MORE LOS 
MEXICO 
SINALOA 
61UERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB 
CAP ITA INFERIOR 
2,000 DOLARES, 

PER 
A 

4252.5 
.qo44,4 
3774.6 
3015.0 
3006,4 
2900.4 
2867.3 
z59q,4 
2540.0 
2513,8 
2408.6 
2309.1 
2267.2 
2083.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

a.a 
1. o 
2.5 

.2 
1.5 
1. 1 
1. 9 
l. 5 

,3 
.2 

4.4 
2.0 

.4 
.9 

7.5 
1. a 

.7 

36,7 

1353.2 
16.4 
6.9 
t.a 

24.3 
1.5 

11.8 
13.4 
2.9 
.3 

5.9 
1a.6 

.a 
1. 6 

12.9 
4. 1 
4.3 

14a0.7 

185.0 
191869.3 
52982.7 
30458.9 
2210a.2 

485,2 
4646a. 1 
13919.5 
27468.7 

127.1 
16907,3 
16504,7 

1322.6 
1317,1 
5386.9 
1520.2 
3128.2 

====================================================== 
CHIAPAS (PETJ 1997,0 2. 1 1.4 1138264. 
AGUASCALIENTES 1914.3 .5 1.5 1623.5 
DURANGO 1906.0 1. 2 10.7 5065.2 
VERACRUZ <PETl 1850.6 5.3 23.0 65064.4 
YUCA TAN 1825.8 1.0 1. 1 4658,4 
HIDALGO 1683.0 1.5 11. 9 9548.0 
GUANAJUATO 1613.4 3,0 214.4 239,2 
NAYARIT 1599.3 .7 1. 2 348.6 
PUEBLA 1430,7 3,3 6.a 940.4 
TLAXCALA 1308.4 . :; .5 2325.5 
MICHOACAN 1277.3 2.a 4.a 18669.2 
SAN LUIS POTOSI 1238.8 1. 6 13.a 9686.9 
GUERRERO 1226.9 2. 1 3,0 7761. 4 
ZACATECAS 1029.3 l. 1 22.5 2217.6 
OAXACA 879.3 2.3 q,9 5894.6 

SUB-TOTAL 29.0 295.5 

REPUBLICA MEXICANA 2354.9 65. 7 L776.2 7360.0 
====================================================== 
EN LOS ESTADOS PETROLEROS TALES COMO: TABASCO, TAMAULI 
PAS, CAMPECHE, CHIAPAS Y VERACRUZ, SE OBSERVA LA DIS
TDRCION GUE APARECE, AL GLOBALIZAR EL PRODUCTO PETRO
LERO. 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, 

SPP. 
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CUADRO M 7, 
POBLACION DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO. 

====================================================== 

ESTADO CON PIB PER PIB PER-POBLACION 
CAPITA SUPERIOR A CAPITA TOTAL !MI 
2,000 DOLARES EN DOLAR LLONES> 

PIB PER
POB. DEL CAPITA 
SEC. IND SEC. IND 
MANUFAC. MANUFAC. 
!MILES> !DOLARES> 

============~====================~==================== 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO CPETJ 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS IPETI 
SONORA 
COLIMA 
ElUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE !PETI 
MORELOS 
MEXICO 
SINALOA 
ElUERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

4252.5 
4044.4 
3774.6 
3015.0 
3006.4 
2900.4 
2a67.3 
2594.4 
2540.0 
2513.8 
240a.6 
2309.l 
2267.2 
20a3.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

a.a 
1.0 
2.5 
.2 

1.5 
l. 1 
1.9 
1. 5 

.3 

.2 
4.4 
2.0 

.4 
.9 

7.5 
1.8 

.7 

1649.6 
78.2 

606.2 
16.5 

224.9 
166.2 
229.6 
143.9 
25.4 
12.0 

696.3 
239.4 

27.5 
89.2 

15a3.7 
132.9 
127.4 

6036.9 

6345.a 
14955.1 

5724.a 
4509.9 
4644.2 
33al.9 
4609.5 
3321. 1 
2220,9 
2174.3 
369a.3 
3241. 2 
2774.0 
6330.2 
4246.0 
3039.2 
3535.4 

====================================================== 
CHIAPAS <PETI 1997.0 2. 1 73.1 4507.3 
AGUASCALI ENTES 1914.3 .5 73,q 2742.4 
DURANGO 1906.0 1.2 88.2 4799.:> 
VERACRUZ <PETI 18:50.6 5.3 423.5 4460.0 
YUCA TAN 1825.8 l. o 100.4 3094.2 
HIDALGO 16a3.0 1.5 127.5 6562.0 
GUANAJUATO 1613.4 3.0 250. 1 4507.9 
NAYARIT 1599.3 ,7 56.4 2211. 7 
PUEBLA 1430.7 3.3 363.9 3407. 1 
TLAXCALA 1308.4 .5 ao. 1 2073.7 
MlCHOACAN 1277.3 2.a 229.4 1994,B 
SAN LUIS POTOSI 123a.a 1.6 149.l 2a64.2 
GUERRERO 1226.9 2. 1 1oa.4 1723.0 
ZACATECAS 1029.3 l. 1 54.9 1437.9 
OAXACA 879.3 2.3 11a.2 2960.7 

SUB-TOTAL 29.0 2296.6 

REPUBLICA MEXICANA 2354.9 65.7 a333.5 4613.0 
====================================================== 
COMO SE PUEDE OBSERVAR LA POBLACION &UE SE DEDICA A ES 
TE SECTOR EN LOS ESTADOS RICOS, ES CASI TRES VECES MAS 
&UE LA DE LAS ENTIDADES POBRES. 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, 

SPP. 
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CUADRO tt 8 
POBLACION DEL SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

====================================================== 

ESTADO CON PIB PER PIB PER-POBLACION 
CAPITA SUPERIOR A CAPITA TOTAL (MI 
2,000 DOLARES EN DOLAR LLONES> 

DISTRITO FEDERAL 
TABASCO ( PETI 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS <PETI 
SONORA 
COLIMA 
61UINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE <PETI 
MORE LOS 
MEXICO 
SINALOA 
61UERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAP ITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

4252.5 
4044.4 
3774.6 
301:5.0 
3006.4 
2900.4 
2867.:S 
2594.4 
2:540.0 
2513.e 
2408.6 
2309.l 
2267.2 
20e3.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

e.e 
1. o 
2.5 
.2 

1.5 
1. 1 
1.9 
1. 5 

.3 
• 2 

4.4 
2.0 

.4 
.9 

7.5 
i.e 

.7 

36.7 

PIB PER
POB. DEL CAPITA 
SEC. IND SEC. IND 
CONSTRUC CONSTRUC 
<MILES) (DOLARES) 

1303.6 
57.5 

179.9 
15.4 

102.1 
75.9 

139.s 
90.4 
22.e 
12. 1 

243.2 
120.1 
24.1 
67.B 

434.3 
99,9 
52.7 

3041.3 

14e4.7 
962'5.4 
2229.9 
45e0.3 
33e0.6 
3433.1 
3131. 2 
1e51.2 
4331. 1 
516e.6 
1756.4 
1471.2 
e560.e 
1608.2 
2663.6 
2839.9 
2326.7 

====================================================== 
CHIAPAS <PETI 1997.0 2. 1 54.1 6824.7 
AGUASCALIENTES 1914.:S .5 33.4 2144.6 
DURANGO 1906.0 1.2 54.5 1832.B 
VERACRUZ <PETI 1e'50.6 5.3 240.7 4241. 4 
YUCA TAN 182:5.9 1.0 63. 1 2qo~.o 

HIDALGO 16e3.0 1.5 53.9 397e.5 
GUANAJUATO 1613.4 3.0 195.1 1810.9 
NAYARIT 1:599.:S .7 39. l 2364.B 
PUEBLA 1430.7 3.3 121. 2 2230. 1 
TLAXCALA 1308.4 .5 23.8 2011. 5 
MICHOACAN 1277.:S 2.B 125.4 2030.0 
SAN LUIS POTOSI 1238.9 1.6 02.2 1567.4 
GUERRERO 1226.9 2.1 69.2 3140.2 
ZACATECAS 1029.3 l. 1 71.3 J4qQ.6 
OAXACA e79.3 2.3 53.9 3741.3 

SUB-TOTAL 29.0 1279.B 

REPUBLICA MEXICANA 2354.9 65.7 4321.1 2577.0 
====================================================== 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION PRESENTA UN COMPORTAMIEN
TO SIMILAR AL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO. 
FUENTE: X CENSO GEMERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, 

SPP. 
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CUADRO M 9, 
POBLACION DEL SECTOR INDUSTRIA ELECTRICA. 

;===========-=========================-=============== 
PIB PER-

POB, DEL CAP ITA 
ESTADO CON PIB PER PIB PER-POBLACION SEC. IND SEC, IND 
CAP ITA SUPERIOR A CAPITA TOTAL <MI ELECTRIC ELECTRIC 
2,000 DOLARES EN DOLAR LLONESJ (MILES! <DOLARES) 
======e=============================================== 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO !PETJ 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS <PETJ 
SONORA 
COLIMA 
SUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE tPETJ 
MORE LOS 
MEXICO 
SINALOA 
SUERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

4252.5 
4044.4 
3774.6 
3015.0 
3006,4 
2900.4 
2867.3 
2594.4 
2540.0 
2513.8 
2408.6 
2309,1 
2267.2 
2083.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

e.e 295.1 970.5 
l. o l. 5 3827.0 
2.5 9.4 6706.3 

.2 .9 12922.0 
l. 5 6.3 2741. 7 
l. 1 4,4 12151.5 
1.9 6.5 11840. 9 
l. 5 4.7 13916.8 

,3 1.5 1718.9 
.2 .6 13798.3 

4.4 7.8 7823.8 
2.0 4.6 10019.4 

,4 .7 18555.2 
,9 l. 7 3171. 7 

7.5 27.3 4829.0 
1.8 4. l 9978.0 

,7 1.2 4672.1 

36.7 378.3 

==============================~==========·============ 
CHIAPAS <PETJ 1997.0 2.1 2.8 51696.3 
AGUASCALIENTES 1914,3 .5 ,7 6723.4 
DURAMGO 1906.0 l. 2 2,9 16413.2 
VERACRUZ CPETJ 1850.6 5.3 11. 1 7559.0 
YUCA TAN 1825,8 1, o 2.6 7458.8 
HIDALGO 1683,0 1.5 1.9 33400.3 
GUANAJUATO 1613.4 3,0 9. l 8268.0 
NAYARIT J599.3 .7 l. 6 5856.9 
PUEBLA 1430.7 3.3 5.2 10900.2 
TLAXCALA 1308.4 ,5 ,5 5053.0 
MICHOACAN 1277. 3 2.8 3.8 14206.6 
SAN LUIS POTOSI 1238.8 l. 6 l. 9 8018.2 
GUERRERO 1226.9 2.1 2. 1 33709.5 
ZACATECAS 1029.3 l. 1 l. 6 3339,5 
OAXACA 879.3 2.3 l. 7 13491.2 

SUB-TOTAL 29.0 49.5 

REPUBLICA MEXICANA 65.7 427.8 4635.0 
====================================================== 

SIEMPRE SE HA PENSADO QUE EL SECTOR ELECTRICO ES UNO DE LOS PRINCIPALES 
MOTORES DEL DESARROLLO EN AREAS ECOMOMICAMENTES DEPRIMIDAS Y MEXICO NO 
DEBERIA SER LA EXCEPCION. 
EN ESTE CUADRO SE APRECIAN DOS ASPECTOS MUY IMPORTANTES: 
1.-EN LOS ESTADOS RICOS LA POBLACIOM DEDICADA A LA INDUSTRIA ELECTRICA 

ES EL 1% DE LA POBLACION, MIENTRAS QUE EN LAS ENTIDADES POBRES APENAS 
SE DESTINA EL 0.2%. 

2.-ES UNA DE LAS ACTIVIDADES ALTAMENTE REMUNERADAS. 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, SPP. 



CUADRO n 10. 
POBLACION DEL SECTOR DISTRIBUCION. 

====================================================== 

ESTADO CON PIB PER PIB PER-POBLACION 
CAPITA SUPERIOR A CAPITA TOTAL lMI 
2,000 DOLARES EN DOLAR LLONESl 

DISTRITO FEDERAL 
TABASCO l PETl 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS lPETl 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE lPETl 
MORELOS 
MEXICO 
SINALOA 
QUERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

4252.5 
4044.4 
3774.6 
3015.0 
3006.4 
2900.4 
2a67.3 
25941.4 
2540.0 
2513.8 
240a.6 
2309.l 
2267.2 
2083.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

a.a 
1.0 
2.5 
.2 

1.5 
l. 1 
1. 9 
1. 5 

.3 
• 2 

4.4 
2.0 

.4 

.9 
7.5 
l. a 
.7 

P!B PER
POB. DEL CAPITA 
SEC. DIS SEC. DIS 
TRIBUCIO TRIBUCIO 
lMILESl lDOLARESl 

679. 1 
105. 1 
394. 1 
36. 8 

229.3 
217.2 
303.3 
234. 1 
52.l 
34.9 

692.5 
284.4 

43.7 
121.a 

1094.a 
252.6 

a4.5 

4a6o.3 

19358.4 
4046.2 
684 l. o 
5434.6 
5a26.5 
63a l. 2 
54a3.2 
5711. 3 
5627.4 
7651. 2 
5a43.6 
5514.0 
5307.3 
47al. 7 
3477.a 
47a7.3 
4184.B 

====================================================== 
CHIAPAS lPETl 1997.o 2.1 12a.5 4479.9 
AGUASCALIENTES 1914.3 .5 77.2 4112.3 
DURANGO 1906.0 1. 2 124.7 5005.7 
VERACRUZ lPETl la50.6 5.3 547.2 4992.7 
YUCATAN 1a25.a 1.0 124.8 5725.3 
HIDALGO 1683.0 1.5 118.6 445a.3 
GUANAJUATO 1613.4 3.0 241. 7 6273.3 
NAYARIT 1599.3 .7 93.2 4056.l 
PUEBLA 1430.7 3.3 334.9 4619.9 
TLAXCALA 1308.4 .5 45.a t¡974.2 
MICHOACAN 1277.3 2.0 310. l 4210.4 
SAN LUIS POTOSI 1238.8 l. 6 174.3 3921. 4 
GUERRERO 1226.9 2.1 198,8 62a3.5 
ZACATECAS 1029.3 l. 1 100.7 3680.6 
OAXACA a79.3 2.3 133.4 5370.9 

SUB-TOTAL 29. o 2753.9 

REPUBLICA MEXICANA 2354.9 65.7 7614.2 6459.0 
==========================-===========~=============== 
LA POBLACION DEDICADA A LA DISTRIBUCION ES GENERALMEN
TE BIEN REMUNERADA EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPUBLI
CA, SIM DlSTINCION ENTRE RICOS Y POBRES. 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, 

SPP. 
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CUADRO " 11. 
POBLACION DEL SECTOR RESTO DE SERVICIOS. 

==========·============·============================== 

ESTADO CON PIB PER PIB PER-POBLACION 
CAPITA SUPERIOR A CAPITA TOTAL !MI 

PIB PER
POB. DEL CAPITA 
SEC. RES SEC. RES 
TO SERVI TO SERVI 
!MILES> !DOLARES) 2 1 000 DOLARES EN DOLAR LLONES> 

====================================================== 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO !PET> 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS !PET> 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE !PET> 
MORELOS 
MEXICO 
SINALOA 
61UERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAP ITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

4252.5 
4044.4 
3774.6 
3015.0 
3006.4 
2900.4 
2867.3 
2594.4 
2540.0 
2513.8 
2408.6 
2309.1 
2267.2 
2083.0 
2057.4 
2036.0 
2029.9 

8.8 
l. o 
2.5 
.2 

l. 5 
l. 1 
1. 9 
l." 

• 3 
.2 

4.4 
2.0 

.4 

.9 
7.5 
l. 8 

• 7 

3177.8 
439.4 

1040.9 
105.7 
713.6 
636.7 
874.9 
689.4 
138.6 
87.9 

1863. l 
849.1 
154.8 
409.2 

3194.8 
8:54. 1 
241.6 

36.7 15471.6 

4399.0 
679.2 

2026.8 
1534.7 
1583.8 
1~75.8 

1421.2 
1362.0 
1516.4 
1476.2 
1251.8 
1187.2 
1333. 1 
1306.5 

997.7 
1155.3 
1412.4 

====================================================== 
CHIAPAS lPET> 1997.0 2. 1 628.2 764.9 
AGUASCALIENTES 1914.3 .5 223.7 1224.0 
DURANGO 1906.0 l. 2 512.5 794.2 
VERACRUZ tPETl 1850.6 5.3 2011.3 898.8 
YUCA TAN 1025.e l. o 413.8 1360.0 
HIDALGO 1683.0 1.5 633.2 764.l 
OUANAJUATO 1613.4 3.0 1530.3 842.0 
NAYARIT 1599.3 .7 240.3 1268.5 
PUEBLA 1430.7 3.3 1078.4 1019.3 
TLAXCALA 1308.4 • 5 187.'1 976.8 
MICHOACAN 1277.3 2.8 1223.3 696.6 
SAN LUIS POTOSI 1238.8 1. 6 670.6 656.3 
GUERRERO 1226.9 2. 1 818.6 784. 7 
ZACATECAS 1029.3 1 • 1 321. 7 807.6 
OAXACA 879.3 2.3 804.2 598.6 

SUB-TOTAL 29.0 11297.5 

REPUBLICA MEXICANA 2354.9 65.7 26769.1 1353.0 
====================================================== 

EL SECTOR RESTO DE SERVICIOS FUNDAMENTALMENTE ESCONDE ACTIVIDADES DE SUB 
EMPLEO QUE SE PROMEDIAN CON OFICIOS NO ESPECIFICADOS, ESTO SE DERIVA DEL 
ANALISIS DEL INGRESO PER-CAPITA, SIENDO INFERIOR A TODOS LOS DEMAS SEC-
TORES DE LA ECONOMIA, EXCEPTUANDO AL DEL SECTOR AGRICULTURA. 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, SPP. 
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CAPITULO 11 

LOS DIVERSOS PERFILES DE POBRES EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Una vez identificados (en el capítulo anterior) los estados ricos y 
los pobres. así como el tipo de localidad que habitan por su densidad y el -
tipo de actividad económica a la que se dedican, este capítulo pretende defl 
nir un perfil de la 11 Poblacl6n pobre objetivo 11 , con el fin de determinar si -
un poblado, una ciudad o un grupo de personas queda englobada dentro del 
perfil. 

Elaboración del perfil de la "población pobre objetivo11 

Se clasificarán los estados de Ja República Mexicana de más a me-
nos indigentes, de acuerdo con las siguientes variables económicas: 

1] Tipo de vivienda. 

2] Grado de escolaridad. 

JJ Analfabetismo. 

4] Posición en el trabajo. 

5] Reclasificación del ingreso per-cáplta. 

TIPO DE VIVIENDA 

Se elaboraron dos cuadros: el primero tomando en cuenta los mate
riales empicados en los techos de las viviendas (cuadro número 12}; el segun 
do en base al tipo de drenaje que tiene cada vivienda y si cuenta con ener-
gía eléctrica o no (cuadro número 13). 

Del cuadro número 12 se desprende que las entidades federativas 
ricas tienen un alto porcentaje de viviendas de losa de concreto, bodega de 
ladrillo o terrado, enladrillado sobre viga; mientras que las de teja, lámina 
de asbesto y metálica predominan en los estados pobres, concluyendo que Jos 
estados ricos de la República tienen el mejor tipo de material utilizado en la 
construcción para la elaboración de los techos de las viviendas. 

En el cuadro número 13 se observa como aún en los estados pobres 
existe un alto grado de electrificación, aunque en los estados ricos éste sea 
mayor. 
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CUADRO 12 
CLASIFI~~CION DE VIUTE?lDA PO~ Tlf·r. DE TE~HO. 

====================================================== 
MATERIAL DE TECHOS. 

TOTAL DE---------------------------
VIVIEMDA PRIMERA SEGUNDA OTROS 

ESTADO CON PIB PER PARTICU- CALIDAD CALIDAD 
CAPITA SUPERIOR A LARES. PORCEN- PORCEN- PORCEN-
2,000 DOLARES lMILESl TAJES TAJES TAJES 
====================================================== 
DISTRITO FEDERAL 174 7. 1 76 12 12 
TABASCO IPETl 160.9 12 56 32 
NUEVO LEON 461. 1 55 31 14 
B. CALIFORNIA SUR 39.7 25 34 41 
COAHUILA 282.7 55 16 29 
BAJA CALIFORNIA 238.6 16 2 82 
TAMAULIPAS lPET> 379.5 35 31 34 
SONORA 276.8 40 26 34 
COLIMA 64.3 29 47 24 
QUINTANA ROO 44.4 28 14 58 
JALISCO 776.8 63 29 8 
CHIHUAHUA 391. 5 47 18 35 
CAMPECHE IPETl 75.9 21 26 53 
MORELOS 175.4 44 33 23 
MEXICO 1281.3 53 29 18 
SINALOA 319.8 50 17 33 
GUERETARO 120.s 40 43 17 

SUB-TOTAL 6856.3 23 23 

ESTADO CON PIB PER 
CAP ITA INFERIOR A 
21000 DOLARES. 
============================================-========= 
CHIAPAS <PETI 370.3 6 60 34 
AGUASCALlENTES 83.8 84 6 10 
DURANGO 198.4 57 16 73 
VERACRUZ lPETI 1015.3 22 36 42 
YUCA TAN 210.0 42 12 46 
HIDALGO 272.2 32 39 29 
GUANAJUATO 474.B 41 48 11 
NAYARIT 132. 4 35 42 23 
PUEBLA 589.5 40 36 24 
TLAXCALA 92.3 52 30 18 
MICHOACAN 494.6 23 52 25 
SAN LUIS POTOSI 283.0 43 23 34 
GUERRERO 377.9 14 50 36 
ZACATECAS 184. 1 65 16 19 
OAXACA 418.7 11 50 39 

SUB-TOTAL 5218.3 31 40 29 

REPUBLICA MEXICANA 12074.6 44 30 26 
====================================================== 
PRIMERA CALIDAD! LOSA DE COMCRETO, BODEGA DE LADRILLO, 

TERRADO ENLADRILLADO SOBRE VIGAS. 
SEGUNDA CALIDAD: TEJA, LAMIMA DE ASBESTO O METALICA, 
FUENTE: ~ CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1980. 

SPP. 
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CUADRO 13 
DEFINICIOtl DE VIVIENDA PO~ TIPO DE DRENAJE Y DISFONIGJLIDAD DE ELECTRICIDAD 

ESTADO CON PIB PER 
CAPITA SUPERIOR A 
2,000 DOLARES 

DISTRITO FEDERAL 
TABASCO CPETI 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS <PETJ 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE <PETJ 
MORELOS 
MEXICO 
SINALOA 
61UERETARO 

SUB-TOTAL 

TOTAL DE 
VIVIENDA 
PARTICU. 
<MILES) 

1747.1 
190.9 
461.1 

39.7 
292.7 
238.6 
379.5 
276.B 
64.3 
44.4 

776.B 
391.5 
75.9 

175. 4 
1281.J 

319.B 
120.5 

68:56. J 

DISPONEN 
DE ENERO 
ELECTRI. 

1%1 

97 
'2 
89 
76 
86 
89 
76 
79 
82 
70 
81 

'" 76 
85 
86 
75 
61 

85 

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA NO ESPE
TlPO: 1 TIPO: 2 TIPO: J CIFICADA 

Y OTROS 
C%1 

78 
2" 
59 
30 
46 
53 
44 
39 
43 

9 

"' 44 
6 

33 
"9 
28 
31 

56 

C%1 

4 
8 
4 

10 

" " 4 
7 

10 
20 

4 
4 

25 
12 

3 

" 2 

"" 
14 
52 
31 
53 
41 
34 
43 
46 
39 

"' 29 
43 

"" 45 
30 

"' 59 

32 

C%J 

4 
13 

6 
7 
8 
8 
9 
8 
8 

16 
10 

9 
14 
10 

8 
10 

8 

7 

------------------------------------------------------------------------ESTADO CON PIB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 
a=a•======••••===••==•===•=•=•=•=•==••••==•====•==••======•======•aaaaaa 
CHIAPAS (PETI 370.3 42 18 3 66 13 
AGUASCALIENTES 83.B 84 63 1 26 10 
DURANGO 198. 4 73 30 3 56 11 
VERACRUZ <PETI 1015.3 59 28 7 "' 14 
YUCA TAN 210.0 78 3 26 "' 20 
HIDALGO 272.2 55 21 2 64 13 
GUANAJUATO 474.B 72 41 2 46 11 
NAYARIT 132.4 79 18 14 63 5 
PUEBLA 589.5 68 31 2 56 11 
TLAXCALA 92.3 82 22 3 64 11 
MICHOACAN <;9'1.6 69 35 3 51 11 
SAN LUIS POTOSI 283.0 52 26 3 60 11 
GUERRERO 377.9 55 17 4 65 14 
ZACATECAS 1sq.1 60 22 2 70 6 
OAXACA .:;40. 7 46 9 4 72 15 

SUB-TOTAL 5218.3 61 25 57 13 

REPUBLICA MEXICANA 1207q. 6 75 5 43 9 

VIVIENDA TIPO 1: CON TUBERIA CONECTADA AL DRENAJE PUBLICO Y DISPONEN DE 
ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA VIVIENDA. 

VIVIEMDA TIPO 2: CON TUBERIA CONECTADA A FOSA SEPTICA O DESAGUA AL. SUELO 
Y DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LA VIVIENDA. 

VIVIENDA TIPO 3~ SIN TUBERIA DE DRENAJE O SIN ENERGIA ELECTRICA DENTRO 
DE LA VIVIENDA. 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, SPP. 
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A partir de este último cuadro, se puede definir el tipo de vivien-
da que existe en cada estado de la República ri.\exicana del siguiente modo: 

VIVIENDA TIPO "1" 

Con tubería conectada al drenaje público y disponiendo de energía 
eléctrica dentro de la vivienda. 

VIVIENDA TIPO "2" 

Con tubería conect;ida a fosa séptica o que desagua al suelo y di_! 
poniendo de energía eléctrica dentro de la vivienda. 

VIVIENDA TIPO 11 311 

Sin tubería de drenaje o sin energía eléctrica dentro de la vivien
da. 

Nuevamente las viviendas de tipo 11 1" san mayores en porcentaje en 
los estados ricos de la República Mexicana y las viviendas tipo 11 311 en propor 
ci6n, predominan, aunque existen de tipo 11 111 en los estados pobres. -

Se puede encontrar una alta correlación entre las viviendas que pa 
seen el mejor material de construcción en el techo y las viviendas de tipo 11 111 

en tos estados ricos de la República; así como. las viviendas que utilizan tej<J, 
lámina de asbesto o metálica y tas viviendas de tipo 11 311 en los estados pobres. 

Se concluye que las viviendas de tipo 11 111 que están hechas con los 
mejof"es material de construcción (poseen tubería conectada al drenafe público 
y disponen de energía eléctrica} predominan en los estados ricos de la Repúbli 
ca Mexicana. Las viviendas de tipo 11 3", hechas con los peores materiales de -
const,-.ucción, predominan en los estados pobres de la República, 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

A continuación se presenta el cuadro número 11', donde se analiza 
por cada P.stado de la República la población de seis años de edad o más 1 que 
representa el universo de personas que deberían estar cursando, por lo menos, 
la instrucción prif'!laria. 
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CUADRO 14 
GRADO DE ESCOLARIDAD 

···-··························································· POB DE SIN INS- CURSANDO CON INS- NO ESPE
ESTADO CON PIB PER 6 ANOS TRUCCtON PRIMARIA TRUCClON C1F1CA-
CAPITA SUPERIOR A T MAS POST-PRl DOS. 
2,000 DOLARES oULESI 1'-1 1'-1 "ARJAC'-1 1'-I 

·················-············································· 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO IPET 1 
NUE'/O LEON 
•• CALIFORNIA SUR 
COAHUH.A 
BAJA CALIFORNIA 
TA"AULIPAS IPETI 
SONORA 
COLl"A 
liilUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CA ... PECHE CPETI 
l'IORELOS 
P'IEXICO 
SlNALOA 
QUEREtARO 

7:127.2 
e61., 

2097, 1 
177. 1 

1292. 1 
996.0 

1609," 
1262.2 
2e6.6 
180.' 

3627.2 
1692.B 
344. l 
788.7 

6204.4 
1:120.:S 
:194.:1 

• 
1• 

7 
8 
8 
7 
9 
8 

I< 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
11 
23 

•• 
40 ., ., ., 
'º •• ., 
•• .. .. 
08 ., 
'º ., ., 
04 

37 
13 
30 
2• 
23 
27 
22 
20 
21 
17 
18 
20 
18 
22 
22 
19 .. 

8 
13 
11 
13 
12 .. 
13 
12 

• 17 .. 
12 
17 
17 .. .. 
8 

---------------------------------------------------------------
31062.0 • ., 

ESTADO CON PlB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES, 
······················-········································ 
CHIAPAS IPETI 1711.6 24 •• 8 22 
AOUASCALIENTES '122.7 12 •o 18 10 
OURANOO •969.2 10 60 .. .. 
VEiACRUZ 1PETI 4490.0 14 " 14 19 
YU ATAN 892,7 11 " 16 22 
HIDALGO 1266,2 18 " 13 18 
OUANA.JUATO 24'!59.0 20 'º 11 19 
NAYARIT :174.8 14 •o 19 • 
PUEBLA 274'!5.:I 19 " 1• .. 
TLAXCALA 4'!5:1.6 10 .. 14 18 
f'llCHOACAN 2366,1 21 'º 13 16 
SAN LUIS POTOSI 1368.:1 17 04 14 .. 
GUERRERO 1729,B 23 •3 12 22 
ZACATECAS 920.3 17 •• 10 4 
OAXACA 1961.:1 23 'º 8 19 

---------------------------------------------------------------SUB-TOTAL 24::5:13.6 18 .. 13 18 

---------------------------------------------------------------
REPUBLICA MEXICANA ~:1410,6 20 .. 
·····-···········-············································· 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACJON Y VIVIENDA, IYñ~, SPP. 

Como se aprecia, tod<Jvía existe un alto porcentaje de personas que 
no han cursado njngún tipo de instrucción (analfabetas). acentuándose este 
problema en los estados pobres de la República. 

Cabe destacCJr que ~ incidencia entre el nivel de vida per-cápita 
y el nivel de instrucción que poseen las personas en los diferentes estados, 
pero aún sabiendo que estos dos factores están vinculados. aquí no es posi
ble determinar cuál es causa y cuál es efecto. 

-21-



ANALFABETISMO 

En el cuadro número 15, encontramos un alto grado de analfabetls 
mo con relación a los países industrializados) a nivel de toda la República :
Mexicana (un lO't de la población total), en el que destacan los estados po
bres (14'li] aunque también existe este problema en los estados ricos (6.8%). 

CUADRO IU' 
POBL"CION ANALFABETA. 

······-······································ 
PDBLA- ANALFABETAS 

ESTADO CON P1B PER ClON TO- -----------------
CAPITA SUPERIOR A TAL 1111- PORCENTA-
2,000 DOLARES LLONESI CMILESI JE TOTAL. 

············································· 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO IPETI 
NUEVO LEON .. CALIFORNIA SUR 
COAHUlLA 
BAJA CALlFORtUA 
lAl'IAULIPAS tPETI 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE tPETI 
l'IORELOS 
/'IEXlCO 
SINALOA 
QUERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTll-00 COt~ PtB PER 
CAPITA INFERIOR A 
;?.ooo OOLA~ES. 

O:HIAPAS lf'ETI 
"GUASCALIENTIOS 
DURANGO 
VERACRU::'. «PET.I 
YUCATAN 
HIDALGO 
OUANAJUATO 
NAYARIT 
PUl""BLA 
TLAXCllLA 
l'llCHOACAN 
SIV~ LL:S PUlOSI 
GUEqF:EF'O 
ZACATECAS 
OAXACA 

SUB-TOTAL 

REPUDLICA MEXICANA 

••• 396,7 ••• 
l. o 106.3 10.6 
2 •• 114.2 •.o .. 11. 2 0.6 
l .O 83,B 0.6 
l.t 72.6 6.6 
l •• 128.1 6.7 ... 63.5 ••• ., 30.4 10. 1 
.2 14.!S 7.2 

••• 360.6 8.2 
2.o 106,3 0.3 

•• 38.9 •• 7 

•• 101.7 11.3 
7 •• 61,.9 e.2 
l.e 173.6 9.6 
.7 104.J 14.9 

2522.6 6.8 

2.1 374.3 17.8 
.o 29.4 0.7 

l. 2 69.7 0.7 
0.3 667.4 12.6 
l.O 125.4 12.:S 
l. o 234.4 l:S.6 
J.O 446,J 14.9 
.7 72. I 10,3 

J.J 471.3 14,J 
.o 50,2 10.0 

2.e 425.B 15.2 
1.6 191.4 11. 9 
2. l 401.9 19. 1 
1.1 72.1 6.0 
2.J 444.3 19.3 

29.0 4074 14,0 

65.7 6596.6 10.0 

FUENTE: X CE~lSO GENERAL DE POSLACIDN Y \llVtENDA, 19BO, SPP, 

-22-



POSICION EN EL TRABAJO 

Para el análisis de este apartado. se decidió elaborar los cuadros 
números 16 y 17. El primero consiste en presentar, de manera resumida, la 
población económicamente activa (PEA), por estados de la República, y por -
posición de trilbajo que ocupiln, como porcentaje del total de la PEA de cada 
estado. El segundo presentil Ja misma información. con la salvedad de que 
la PEA y, en forma mucho más amplia, la posición que ocupan dentro de su 
trabajo se presentan en tantos por mil, en vez de presentarse en porcenta
jes. 

CUADRO 16 
POSICION EN EL TRABAJO. 

·········-············-···-······················································ 
POSICIONEN EL TRABAJO 

ESTADO CON PIB PER PEA ror. PATRON o EMPLEADO MIEMBRO T. POR T, NO RE NO ESPE-
CAPITA SUPERIOR A EMPRESA- OBRERO O COOPERA- SU CUEN- MUNERAOO CIFJCA-
2,000 DOLARES ll'IILESJ RJO. CT.I PEDN. IT.I TIVA, IT.I TA, CT.I t'l.J OO. IT.I 
···········--·-···-········-··················-·································· 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO !PETI 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAl'IAULJPAS IPETI 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE IPETI 
l'IORELOS 
MEXICO 
SINALOA 
9UERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIS PER 
CAP ITA INFERIOR • 
2,000 DOLARES, 

3:112.6 
:127.:1 
903.9 

69,9 
493,9 
403,3 
624.:1 
484,3 
108.7 

79,3 
141:1.8 
664,7 
134.4 
30J.a 

2410,2 
:168, 4 
224.4 

12417.:1 

• • • 
6 

• 
7 

• 6 
6 

• • • • • • 
6 
J 

• 

6J 

" 60 

" " .. 
'º .. 
" " " '7 
J9 
'7 .. 
<J 
JJ 

1 
1 
1 
J 
1 

' 2 
2 
2 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
J 
1 

• 2J 
12 

" 12 
10 
10 
1J 
17 .. 
18 
1E .. 
18 
10 
18 
22 

" 

• 
7 

• • • • 7 

• 
J 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
6 
7 

1 
20 
19 .. 
2• 
26 
21 .. 
18 
22 .. 
2J .. 
2J 
22 .. 
" 
22 

····-~---················~---···················································· 
CHIAPAS IPETI 7J4.0 J 26 1 46 • 16 
AGUASCALIENTES 1:"9.'1 • ,, 1 .. ' 22 
DURANGO J"57.2 • 'º 1 .. • 2J 
VERA CRUZ IPETJ 1796.2 ' J6 1 .. • 26 
YUCA TAN 367. a • 'º 2 21 6 27 
HIDALGO :50:1, l J J9 1 26 • 22 
GUANAJUATO 979.0 ' 'º 1 20 • 20 
NAYARIT 210.2 6 <6 1 28 • " PUEBLA 1081.() J ,. 1 J2 • 21 
TLAXCALA 17~.o J ,. ' 26 • 27 
l'llCHOACAN a7Z.8 • JJ 1 JO • 23 
SAN LUIS POTOSI ::'.!::0.1 J J7 28 • 22 
GUERRERO 719. 2 • 2J J9 • ,. 
O:ACATECAS JOl. o J ,. J9 10 1J 
OAXACA a:ia.:= 2 16 .. • 21 
---------------------------------------------------------------------------------SUS-TOTAL 9647,4 • JJ JI • 2J 

REPUSLICA MEXICANA 22066,1 • .. 22 ? 22 
················••2••··················-················-························ 
FUENTE: X CENSO GENERAL CE POBLACION l' VIVJEtlDA, 19BO, SPP, 
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Estos últimos cuadros permiten observar que el porcentaje de la -
PEA que ocupa el cargo de PATRON o El\.1PRESARIO es muy pequei'Jo. inde
pendientemente de que la entidad correspondiente sea rica o pobre. Cabe 
señalar la conveniencia de conseguir que este porcentaje se elevase sustan
cialmente. dado que representa a la parte de la población que puede propor 
cionar empleo a más gentP-, por medio de las emprP.sas. También puede no=
tarse lo elevado del porcentaje que cor'respande a la clasificación de TRABA 
JA DORES POR SU CUENi A. que incluye a vendedores ambulantes, limpia-bo 
tas. etc .• y que representa en realidad a las personas subempleadas. -

A partir de este cuadro, se concluye que, en todas las clasifica-
ciones de posición del trabajo. es mayor Ja proporción de personas que tra
bajan en estados ricos que en los pobres. exceptuando la cli:!sificación de 
"agricultores". que en los estados pobres triplican la cantidad de la de tra
bajadores en los estados ricos. 

Cabe destacar que existe una gran concentración en los puestos -
de artesanos y obreros ( 180 tantos por mil), aunque la mayor concentración 
es de agricultores. {que tiene 249 tantos por mil}. 

Del cuadro número 18 {aparece a continuación), se sabe que el 
sector manufacturero gana 6 veces más que el sector agropecuario y que 
además de esto, Jos que trabc:ijan en el sector manufacturero (obreros), em
piezan a gozar de las prestaciones legales que se les otorgan a los trabajado 
res ( IMSS. ISSSTE, salürio mínimo. vacaciones pagadas, etc.), mientras qu'é 
los que trabajan en el sector a9ropecuario, ro gozan de dichas prestaciones. 
También se puede a firmar que los obreros gozan de viviendas de mucho me
jor calidad que los agricultores, ya que los primeros trabajan en empresas -
que se encuentran en comunidades de población rnucho n1ayores que las de -
los agricultores, y esto de alguna Manera les garantiza poder obtener esas 
viviendas en lunares donde existe un minimo de infraestructura {drenaje, -
luz. agua, pavimentación, codificaci6n. etc.). 
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CUADRO tf .lB~ 

DISTRIBUCICN DE LA POBLACICN POR SECTORES. 
==================-~-==::::i:=====::;::::..::::~="'= ::::;::::::;::::::::;:::;:::z:=::=zz=:z::::=::aa:z:.:===z===z==::u•:::...=: 

ESTAOO ClH PIB PER 'XCTOO DISTRIB:.C. secrm 1111EJ\1J &:croo "''°· l'.AH.F SECTCR ru:crnfCO SEcrm CCWSTii'l..CC. SECTOO REST. SER!/ SECTm AaiCf'EClM. 
CAP ITA 51.E'ER ICR A 
2.@ OCl..AAES 

Dl~TP.ITO f!WJL 
TA!?A':t.:u IPETl 
M."'.VO lfl)f 
B. 04..IFOFJilA '.)J1 
CQ.;l.IJILA 
EA..JA CAllF•).~IA 

Tt.11;.i.l!PA'3 (P[TJ 
";/,ll"'U 

CC<.IM.\ 
•)IJHiT.:.'iA F:QJ 
JALISCO 
CHIH'.!Aif.JA 
(;,,'ff!Jt 1f'ETI 
trffl.(5 
/'!Et!CO 
'Sl'RC.:. 
G\.UiTrit"J 

ESTAru CCt4 PJB PER 
Wl!A HFEP.100 A 
1,G((I !O..AAES. 

Oll#'A.5 if'e:TI 
~IEIH[S 
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RECLASIFICACION DEL INGRESO PER-CAPITA 

La información en el cuadro número 18, se presenta de estados 
más ricos a estados más pobres y de las actividades económicas mejor remu
neradas (en cuanto al promedio total del INGRESO PER-CAPITA), a las me
nos remuneradas. 

A continuación se presenta un resumen de dicha información: 

CUADRO tt 19. 
============================================= 

INGRESO 
S E C T O R. PER-CAP POB TOT 

===================m•~==•==================== 
DISTRIBUCION 64:59 7632600 
MINERO 5198 1802700 
INDUSTRIAL MANUFACTURERO 4613 8245500 
ELECTRICO 3712 428300 
CONSTRUCCION 2577 4321300 
RESTO DE SERVICIOS 1353 26769300 
AGROPECUARIO 760 17711400 
============================================= 

Conforme el ingreso per-cápita es menor, la población total que ob 
tiene ese in~ re so es cada vez mayor, como se puede observar en la línea de 
sub-total de los estados pobres (cuadro número lB). Cabe destacar que, en 
todas las actividades económicas, existe una mayor población trabajando en 
los estados ricos que en los pobres, a excepción del sector agrícola en don
de la mayor cantidad de población (11'589,900 personas) que trabaja dentro 
de esta actividad económica, es mayor en los estados pobres que en los ricos; 
además es la mayor cantidad de personas de todas las actividades económicas, 
ya sea en estados ricos o pobres, teniendo tan solo un ingreso per-cáplta de 
567 dólares, siendo éste el menor ingreso de entre todas las actividades eco
nómicas. 

En el cuadro nú1nero 2 se puede observar que la cantidad de pobla 
ción que vive muy dispersa en los estados pobres ( localid<:1des hasta 1, 000 ha 
bitantes) es de 10 1144,900 personas, siendo caso los mismos en número que:::
los que se dedican al sector agropecuario. 

Partiendo de estas observaciones puede sostenerse que las persa -
nas más pobres de la República J\.1exicana, por encontrarse dise1ninadas en po-
blados o rancherías tan pequeñas, se encuentran marginadas de la economÍil 
de mercado, ya que no resulta rentable, ni para el gobierno ni para la empre 
sa privada, hacerles llegar el mínimo de infraestructura que sería necesaria :
para integrarlas a aquélh::1. Se observa, en cambio, que en el sector de la in
dustria manufacturera, con 2'296,400 personas dedicadas a esta actividad, el 
ingreso per-cápita es de 3,548 dóltlres en los esttldos m~s pobres de ltl Repú
blica, lo que representa 6.25 veces más del ingreso de los que se dedican a 
la agricultura. De igual manera, el sector distribución gana 8.6 veces mñs. 
el minero 20.2, el eléctrico 24.3, el de la construcción 4.9 y el sector resto 
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de los servicios (que representa a la mayoría del subempleo en México) 1. s 
veces más. (La pobreza, en este caso, no parece tener una explicación 
adecuada en la tesis marxista de la mera "explotación del hombre por el 
hombre 11

). 

SINTESIS 

En función de lo expuesto hasta el momento, las características 
de la 11 Población pobre objetivoº son: 

1] Vive en localidades de hasta 1,000 habitar:ites. 

2] La vivienda que habita es del tipo 3, es decir. está elab2 
rada con materiales de construcción de Ja más baja calidad, 
y no tiene tubería de drenaje o cürece de energía eléctrica 
dentro de la vivienda. 

3] En su mayoría se compone de analfabetas, o de personas 
que no han recibido alguna instrucción escolar. 

ll] La mayoría sP. dedica a trabajar en el sector agrícola. 

S] En promedio, tiene ingresos de 567 dólares anuales. que 
representa el 30% del salarlo mínimo anualizado para el pe
ríodo de referencia. Esto agrava el problema ya que, co
mo se mencionó anteriormente, vive fuera de la economía 
de mercado, sin un mínimo de prestaciones sociales y sin 
infraestructura. En este grado de marginación vive el 
17. 6~ de la pobl~ción total mexicana. 
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CAPITULO 111 

FINANZAS PUBLICAS 

Como ya se señal6 en los dos capítulos anteriores. uno de los pri!J 
clpales problemas de lc:i República Mexicana es la enormP. marginación y pobr!: 
za: se estima que el 22. 6'L de la población total de México está marginada geo 
gráficamente y es de escasos recursos (población pobre objetivo). requirien-
do de un nivel mínimo económico Indispensable para poder satisfacer sus ne
cesidades más apremiantes. Los recursos que se destinan para el alivio de -
este problema son escasos, debido primordialmente a tres principales circuns
tancias: 

a) La ignorancia por parte de la población de altos ingresos eco
nómicos, sobre la maunitud de la marginación cuyo conocimie!! 
to podría en un momento dado, aumentar su motivación para 
buscar mecanismos de ayuda eficaces a grupos mar9inados 

b) El destino regional del gasto público, observándose una mayor 
concentración per-cápita del gasto en zonas y estados desarro 
liados en contraste con los estados pobres (ver cuadro número 
20). 

c) La magnitud del problema en número de marginados (22.6% de 
la población total), 

Cuantificada la magnitud del problema en el número absoluto de los 
marginados (15,3 millones)*, se aprecia su importancia resultando aún más -
preocupante la proporción que representan del total, como se sellala al princ!_ 
pio de este capítulo. 

Con respecto al destino regional del gasto público, hay economistas 
que afirman que uno de los instrumentos más eficaces para redistribuir el in
greso a corto plazo, es el destino final del gasto público. El gasto debe ser 
SUBSIDIARIO: a mayor pobreza, mayor gasto público per-cápita; a mayor ni
vel de riqueza. el aasto público per-cápita debe ser inferior. porque la ma
yor parte de los servicios públicos y de infraestructura en esos lugares, de
berán costearlos directamente esta población de mayores ingresos, vía "dere
chos" que son fuentes de ingresos públicos provenientes de la contrapresta
ción de los servicios públicos proporcionados (a diferencia de los impuestos, 
cuyo pago exi9e sin contraprestación alguna) la autoridad pública. 

En cuanto a liJ ignorancia sobre la magnitud de la mar-9inación por -
parte de la población de altos ingresos, a esta última no se le deberían subsi
diar Jos servicios públicos. sino que deberían establecerse r.iecanismos ágiles -
para que ésta pueda costenrlos directil o indirectamente, vía derechos en vez 
de Impuestos como se mencionó anteriormente, y de P.sa manera ayudar a libe
rar recursos escasos para dedicarlos il otro~ estados (pobres); aún así, los 

(*) Ver Capitulo 1, cuadro número 5, 
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recursos con que pueda contar y otorgar el gobierno, seguirán siendo esca
sos, pero se obtendrá mayor rPndimiento de ellos. 

El gobierno debería buscar tar.ibién otros mecanismos Indirectos -
par·a la ayuda de la pobreza, distintos y complementarios ül gasto público, -
que consistieran en tratar de r:lotlvar a la población de altos recursos a que, 
por iniciativa propia, desarrollasen proyectos que beneficiaran a las zonas 
marginadas. Aún cuando no todos están dispuestos a ayudar, sería un error 
considerar que nadie lo hace a menos que se vea obligado a ello. 

En efecto, a veces los gobiernos tratan de transformar la realidad 
socioeconómica usando solo motivadores extrínsecos, es decir, de premio y 
castigo, cuando en realidad hay muchas personas que estarían deseosas de -
colaborar, si se les permitiera, por la satisfacción personal de realizar este -
tipo de obras (motivación intrínseca}, o por una motivación más plena aún 
que las anteriores, que consiste en ayudar buscando el bien de los recepto
res de esa ayuda, por el solo hecho de considerar el valor del ser humano. 

El gobierno, al reconocer la limitación de sus recursos y la magni
tud del problema de la pobreza, debería intentar tres pasos a este respecto: 

111. 1 

a} Informar profusamente sobre las condiciones de vida de la 
"Población pobre objetivoº. 

b) Motivar a la población pudiente a ayudar a aquellos compatri~ 
tas que están en esa situación de miseria. 

e) Establecer mecanismos ágiles y transparentes para favorecer 
todo tipo de iniciativas que se aboquen a desarrollar acciones 
que alivien la pobreza extrema y la marginación. 

IMPACTO REGIONAL DEL GASTO PUBLICO 

Es importante analizar el impacto regional del gasto público para el 
alivio de la pobreza, para poder determinar si las partidas están -
siendo aprovechadas al máximo o si se puede reorientar su asigna
ción de modo más eficiente para solucionar o disminuir la presión 
de este problema social, A continuación se presenta el cuadro nú
mero 20 con la información disponible, en dólares de 1980 y en ci
fras per-cápita. 
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CUADRO tt 20. 
IMPACTO DEL GASTO PUBLICO POR ESTADOS, 

<PER-CAPITAJ. 

··············-······-·······--···········--· 
ESTADO CON PlB PER 
CAPITA SUPERIOR A 
2,000 DOLARES 

DOLARES 
QUE GAS 
TA EL 
GOB DE 
CADA EDO 
PER-CAP. 

111 

INV.PUB. 
REALIZA. 
POR EDOS 
PER-CAP 
DOLARES 

121 

GASTO 
INV.PUB. 
FEO. Y 
ESTATAL 
PER-CAP 
111+12) 

131 

·········----------------------------········ DISTRITO FEDERAL 
TABASCO <PETJ 
NUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS CPETJ 
SONORA 
COLIMA 
QUINTAMA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE IPETJ 
MORELOS 
MEXICO 
SINALOA 
QUERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2,000 DOLARES. 

CHIAPAS IPETJ 
AGUA~ALIENTES 
DURANGO 
VERACRUZ IPETJ 
YUCA TAN 
HIDALGO 
GUANAJUATO 
NAYARlT 
PUEBLA 
TLAXCALA 
MICHOACAN 
SAN LUIS POTOSI 
GUERRERO 
ZACATECAS 
OAXACA 

SUB-TOTAL 

REPUBLICA MEXICAtlA 

326.2 
287.1 
338.9 
222.0 
92.6 

419,4 
88.1 

124.2 
96.3 

204.0 
14:::S.6 

74.7 
1:58.8 

81. 9 
141.6 
109,8 
!58.4 

198.7 

110.6 
113.6 

63.8 
8:5.2 
66.9 
36. 1 
!51.4 
!58.9 
39.1 
79.0 
43.3 
42.6 
39.J 
39.!5 

126.7 

6:5. e 

1-io. o 

439.2 
1339.6 
187.9 

1046.3 
:5!54.4 
'436.4 
'499.1 
2::S2.4 
707.8 
:599.! 
99.1 

170.6 
133:5.B 

131.1 
82.7 

289.8 
202.9 

314.4 

41::S.4 
1!58.6 
170.1 
430.6 
1~2.4 

212.0 
122.9 
221.1 

87.1 
137.2 
177. 1 
1:51.9 
160.7 
161.7 
182.9 

22::5. e 

274.4 

FUENIE:-X CENSO GENERAL DE POSLACION 
Y VIVIENDA, 1980, SPP. • 

76:5.4 
1626.7 
:526.S 

1268.3 
647 

8~~.8 
:587.2 
3!56.6 
804.1 
803.l 
242.7 
24:5.3 

1494.6 
213 

224.3 
399.6 
261.3 

~13.1 

~24 
272.2 
233.9 
~1~.8 
249.3 
248.9 
174.3 

280 
126.2 
216.2 
220.4 
194,:5 

200 
201. 2 
309.ó 

289.6 

-EL INGRESO Y EL GASTO PUBLICO EN 
"1EX1CO, SPP. 
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El gasto público total está conformado del siguiente modo: 

Federal 

Gasto Público Total 

Estatal 

1 a) 

1 b) 

1 el 

1 d) 

Inversión Pública 

Gasto Corriente 

Inversión Pública 

Gasto Corriente 

Como se observa en el cuadro número 20, la columna (1) represen
ta el Gasto PíJblico Estatal y la columna ( 2) solo contiene la Información del -
Gasto Público Federal en Inversión, por estados de la República, faltando el 
gasto corriente federal. La columna ( 3) es la suma de las dos columnas ante 
rieres. El gasto corriente federal se ejerce desde el Distrito Federal. centrO 
de decisionesdel poder político: las estadísticas oficiales no contienen el des
glose de este concepto por estados de la República. 

Pasando a analizar los hechos que brinda el cuadro número 20 se -
puede observar que en doce estados el gobierno gasta más que el promedio de 
Jo que eroga en todos los estados de la República Mexicana {414 dólares). 
Diez de estos estados se encuentran con PIB per-cápita superior a 2,000 dóla
res, es decir, son estados ricos; y en Jos dos estados pobres que superan el 
promedio, son estados donde se ha desarrollado la industria petrolera. Por 
otro lado, el gobierno gasta en promedio 513 dólares en los estados ricos, 
mientras que gasta sólo 289 dólares en Jos estados pobres. 

Esto demuestra que el gobierno es regresivo en el alivio de la pobr~ 
za, ya que los hechos demuestran que dedica más gasto en términos per-cáplta 
en los estados ricos que el que efectúa en los estados pobres, de tal forma -
que en los primeros la población recibe más servicios y atención pública, que 
la "Población pobre objetivo". 

Por otra parte, tampoco se ha de buscar que el gasto público sea -
expansivo, por las graves distorciones inflacionarias que esto origina, sino pr2_ 
curar que, del total asignable {221, de/ PIB) Ja parte principal se canalice fun
damentalmente a la ayuda de la población marginada. 

Para complementar el estudio, es decir, para analizar el Gasto Públi
co Total, faltaría incluir el gasto corriente federal. y dado que no se cuenta -
con la información correspondiP.nte, se elaboraron dos hipótesis sobre el modo 
como se realiza este gasto: 

a} El gasto corriente del gobierno federal está distribuido unifor 
memente a cada personc:i de cada estado de la República. -

b} El gobierno federal distribuye su gasto corriente en la misma 
proporción que el gasto de inversión federal para cada estado 
de la República. 

El cuadro númP.ro 21 presenta estas dos hipótesis. La primera colum 
na proporciona /as cifras reales {con las que se cuentan) del Gasto Público TO
tal, la segundi'.l presenta Ja hipótesis número t: esto es, al no conocerse el des 
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glose del Gasto Público Total, pero sí el valor de éste a nivel per-cáplta, 
que para el at1o de 1980 fue de 565 dólares, y contando con el acumulado 
del gasto estatal y de inversión federal que fue de 414.4 dólares para el 
mismo año, a todos los estados se les ha aumentado la diferencia (150.6 dó
lares) que se supone como gasto corriente federal. 

Se puede concluir que el gobierno, de cada peso que gasta, destl 
na 66 centavos a estados ricos y sólo 34 centavos a estados pobres. 

CUADRO" 2l. 
IHPACTO REGIONAL OEL GASTO PUBLICO. 

IPER-CAPlTAI. 

ESTADO CON PlB PER 
CAPlTA SUPERIOR A 
2,000 DOLARES 

DISTRITO FEDERAL 
TABASCO IPETI 
NUEVO LEON 

•• CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAl'IAULIPAS CPETI 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
JALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE tPET 1 
MORELOS 
MEXICO 
SltlALOA 
OUERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPlTA INFERIOR A 
2,000 DOLARES • 

lNV.PUB. 
FEO, Y 
GASTO 
ESTATAL 
PER·CAP 

111 

76'"' 
1626.7 
'26.8 

1268.3 
647.o 
B,5.B 
'87.2 
3,6,6 
804. l 
803.1 
242.7 
24,,3 

1494.6 
213.Q 
224.3 
399.6 
261.3 

DOLARES 
SUE GAS 
TA EL 
GOB. FEO 
PER-CAP 
POR EDO 
HlP •1 

121 

916.0 
177?.3 
677.4 

1418.9 
150,6 

1006.4 
737,9 
:507.2 
954.7 
9:53.7 
393.3 
39:5.9 

164:5,2 
1:io.6 
374.9 
:i:io.2 
411,9 

663.7 

DOLARES 
lilUE GAS 
TA EL 
GOB FEO 
PER·CAP 
POR EDO 
HlP 112 

131 

1116,2 
193,, 4 
891.2 

1,06,8 
746.6 

1034. l 
681,9 
490. l 
907,8 

1022,6 
397, 1 
32:5,6 

1665,4 
301, I 
376,6 
,17,7 
32'l, l 

726,8 

................................................ 
CHlA?AS IPiTI :S:Z'l,O 1:5006 642,9 
AGUASCALIENTES 2;?2. 2 422.8 394.4 
DURANGO 2:53.9 38'l.5 302,:5 
VERACRUZ IPETI 51:5.0 66604 607,5 
YUCATAN 249, 3 399.9 321,2 
HJ DALGO 248.9 J.99.:5 287,7 
GUANAJUATO 174.3 324.9 229,6 
NAYARIT 280.0 t:io.6 343.3 
PUEBLA 126. 2 276,8 168.3 
TLAXCALA 216.2 366.B 303,2 
"'ICHOACAN 220.4 371.0 266. 9 
SAN LUIS POTOSl 194.:5 34:5. l 240.3 
GUE~PERO 200.0 150.6 242.3 
ZACATECAS 201.2 3~1.B 243.7 
OAXACA '309.6 460,2 44~.9 

SUB-TOTAL 289.6 "'40,2 

REPUBLlCA 1'1EXlCANA 414.4 ~6:5,0 

·····-·········-·-···-···········-·-········-
FUEtlTE: ·X CEt150 GEMERAL OE POBLAClON 

Y VIVIENDA, 1990. SPP. 
-EL INGRESO Y EL GASTO PUBl.ICO Efl 

1'1EXlCO, SPP. 
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La tercera columna contiene el resultado de la hipótesis número 2: 
sabiendo que el complemento es de 150.6 dólares per-cápita para toda la Re
pública Mexicana, y contando con el porcentaje quP. se asigna al gobierno en 
gasto federal que, sumado a la columna número 1, da el resultado de la co
lumna número 3. 

Se puede concluir bajo esta hipótesis que, de cada peso que se -
gasta, 72 centavos son para estadJs ricos y sólo 28 centavos para estados po
bres, provocando una brecha económica mayor entre estados ricos y pobres. 

Aún en el r.lejor de los dos casos (hipótesis número 1} se concluyó 
que el gobierno gasta 1. S veces más en estados ricos que en pobres, ayudan 
do este hecho a separar más la brecha entre estados. -

Siendo que el gobierno de la República cuenta con Jos instrumentos 
políticos y los recursos económicos -ciertamente escasos-, una mejor forma de 
resolver o al menos disminuir la magnitud del problema social de la pobreza -
consistiría en que ejerza un gasto mayor en aquellos estados en los que exis
te más pobreza, donde se localiza la 11 Población pobre objetivo", disminuyen
do en cambio el gasto destinado a los estados identificados como ricos, aún 
cuando en ésto haya también personas de escasos recursos, no obstante con
centrados en localidades de mayor población. 

Lo contrario, esto es, gastar más en estados ricos con población -
concentrada, sólo puede explicarse por lo que supone realizar obras de infr!!_ 
estructura con mucho menor gasto público, pero de cara a una población nu
merosa ante la que estas realizaciones causan mayor impacto. No sucede así, 
en cambio, cuando el gobierno realiza este tipo de obras -algún puente o ca
rretera- que son costosas, beneficiando a dos poblados de algún estado de -
la República apartado de las localidades de mayor concentración demográfica. 

111. 2 REASlGNAClON DEL GASTO PUBLICO POR ESTADOS 

A continuación se detalla la recomendación de reasignación del 9as
to público, que sin perseguir la redistribución de la riqueza, conseguiría, no 
acentuar más la brecha económica que en buena medida parece estar siendo -
originada por el mismo gobierno. 

Se presenta una comparación con el gasto público total ejercido en 
1980, para comparar la diferencia entre antbas políticas económicas, la ejerc.L 
da y la recomendada, 
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CUADRO fl 22. 
RECOMENDACION DE REASIGNACJON 

DEL GASTO PUBLICO. 
tPER-CAPtTAJ. 

····------·-····--·····-·····----·-····--···-
DOLARES REASIGNA- DIFEREN-
QUE GAS CION DEL CIA EN-

ESTADO CON PIB PER TA EL GASTO PU- TRE LO 
CAPITA SUPERIOR A GOB FEO BLICO. GASTADO 
2,000 DOLARES PER-CAP <RECOMEN- Y LO P.E-

POR EDD DACIONJ COl"IENDA-
HIP •2 DO. 

( 1 l 121 12) - ( 1 J 
•••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••• 
DISTRITO FEDERAL 
TABASCO CPETJ 
HUEVO LEON 
B. CALIFORNIA SUR 
COAHUILA 
BAJA CALIFORNIA 
TAMAULIPAS CPETl 
SONORA 
COLIMA 
QUINTANA ROO 
J'ALISCO 
CHIHUAHUA 
CAMPECHE CPET> 
MORELOS 

'MEXICO 
SINALOA 
61UERETARO 

SUB-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPITA INFERIOR A 
2 1 000 obLARES. 

CHIAPAS CPET> 
AGUASCALIENTES 
DURANGO 
VERACRUZ CPETJ 
YUCATAN 
HIDALGO 
GUANAJUATO 
NA'r'ARIT 
PUEBLA 
TLAXCALA 
MICHOACAN 
SAN LUIS POTOSI 
GUERRERO 
ZACATECAS 
OAXACA 

1116.2 :56:5. o -:5:51. 2 
193:5 ... :56:1.0 -1370 ... 
891. 2 :56:5.0 -326.2 

1:106.8 :56:5. o -941.S 
746.6 =:6:1.0 -181.6 

1034.1 :56:1.0 -469.l 
681.9 :16:5.0 -116.9 
490. l :56:1. o 74.9 
907.8 :56:1.0 -342.8 

1022. 6 :56'5. o -4:17.6 
397.1 :56:1.0 167.9 
32:5.6 '56:1. o 239.4 

166'5. 4 '56:5.0 -1100.4 
301.1 :16:1. o 263.9 
376.6 :56:5.0 188.4 
:117.7 :56:1. o 47.3 
324. 1~ :16'5.0 240.9 

726.8 -161.8 

642.9 '56:1.0 -77.9 
394.4 '56:5.0 170.6 
302.:1 :16:1.0 262.:1 
607. :1 :56:1. o -42.'5 
321. 2 =:6:1.0 243.8 
287. 7 ~6:5.0 277.3 
229.6 :16:1.0 33:::5. 4 
J43.3 =:6:5.0 221. 7 
168.J ::o::s.o 396.7 
303.2 ~6:1.0 261.8 
266.9 !lo~.o 290. 1 
2qo,::s =:o::s.o 324.7 
242.J ::o:i.o 322.7 
243.7 :16::5. o 321. 3 
44:1. 9 !!6:1. o 119. 1 

---------------------------------------------
SUB-TOTAL 360.~ 204.b 

REPUSLICA MEXICANA ::a!5.0 o.o 
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Como se observa en el cuadro número 22, la columna número 2 pre 
senta el gasto público per-cápita que, sin redistribuir la riqueza, se limita a 
repartir lo gastado entre la poblací6n. De los 17 estados ricos de la Repúbli 
ca, en 1 O de ellos se aprecia que el gobierno debería disminuir su oasto, y -
en Jos 7 restantes, solamente aumentar un poco. 

Lo contrario sucede con los estados pobres~ ya que en 13 de ellos 
el gobierno debería incrementar su gasto considerablemente encontrándose 
los dos restantes (petroleros) prácticamente en el promedio per-cápita (SGS -
dólares anuales). 

Cabe destacar que no se está proponiendo que el gobierno distraiga 
más recursos para el alivio de este problema, sino simplemente que reasigne 
los disponibles, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

CUA1lRO • 23, 
REASlONAC?ON DEL GASTO PUBLICO TOTAL 

··•·····•·•···•·•·•·•·•·······•·······•·•···• 
GASTO REASIGNA• 

PUbLlCD ClOh DEL 
ESTACO COH PIS PER FEOERAL GASTO PU
CAPf íA SUPERIOR A Y ESlA- SLlCO FED 
2,000 OO~ARES TAL MI- Y EST, 

LLONf".S "llLLONES 
Dl'.LARES llOLARES 

DIFEREN• 
ClA EN
TRE LO 
REAL Y 
LO RE!CD
PIENDAOO, 

e 11 121 

······················-······················ 
DISTRITO FEDERAL '98~2.6 4972. 1 •'48:10.:S 
TABASCO IPETI J'i'3:S,.- ~ó!!.1 -1370.3 
NUEVO LEON 2228,1 1•i2.s -eis#6 

•• CALIFORNIA SUR JOl. 4 1l3.1 -1ee.:J 
CDAt-4UtlA 11!9, 9 81117. !S -272"' 
BAJA CALtFORtHA 1137.:S .!t:ZJ.!S -~H6.0 

TAMAULIPAS IPETI 1295,6 1073.5 -222.1 
SONORA 735.2 9~?.!S 'J 2. 3 
COL IM/'I 272.3 169,5 -102.e 
QUJNTANA ROO 201.:i 113, l -'i'l •• 
JALISCO 174?.2 2466. 2 739.0 
CHlHUAHUA 6'!'1.2 1130. l 478.9 
CAMPECHE IPETI 666.2 226. t -440.' 
MOREL.05 270.9 :so8. ~ 237.6 
"EXJCO 2821.:li 4237.:S 14J:J, o 
SJNALOA 931.9 1017, t a:s.z 
lilUERElARO 226.9 395.:S 169.6 

---------------------------------------------SUll-TOTAL 

ESTADO CON PIB PER 
CAPllA INFERIOR A 
'2,000 DOLAfH:.s, 

26673,6 2Q73:S.:i -~938, l 

············-············-··················· 
cH¡APAS tPETI 13:5(), t t l96.:I. -t6J,6 
AGUASCALIENTES l9;'.2 ze2.:s- S'!!l.3 
DUPANGO 36l.l 678. l 3t:S.O 
VEl<At:RUZ IPtTl 3219.8 2'1'14.:S -22:5.3 
YtJCATAH 321. 2 :ib:l. I 243.9 
HtOALGO <l:Sl .6 8"17,., •1:1..9 
GUAHAJUATO 6B'J,S 169!S.~ l()06,4 
NA'l'ARtT 24().l 39:¡#., l:S:i, 2 
PUEBLA :¡:¡,, 4 l864.:t 1309.1 
TLAXCALA l:il .6 202.:i t:J0,9 
tllCHOACAN 747.3 1:562. J 631\,8 
SAN LU1S POTOSI 38"1.:t 901\.1 !U'íl.6 
GUERPERO :ioa.a 1186.!'S 677.7 
ZACATECAS ?60. J 621 .:; 3::'.13,1 
OAXACA 10'2~.6 1299.:S 273.9 

SUD-TOTAL 104Zl.ó lb:SB:S.t 

REPUBLICA MEXICANA 371ZO.::'.i 37120.~ o .....•..•.......•.•.......•..........•..•.•.• 
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Finalmente se puede ver que la cantidad que se propone que el 9.2. 
bierno gaste adicionalmente en los estados pobres (5, 933. 5 millones de dóla
res), son obtenidos de la reducción del gasto público que se observa de los 
estados ricos e -5,938.1 millones de dólares]. 

Con este capítulo se concluye lo planteado en los seis primeros 
propósitos motivo de la presente investigación, que se expusieron en la lntr.2_ 
ducción. A continuación se presenta un nuevo capítulo que busca vincular 
el problema del alivio de la pobreza con el de la apertura de mercados (lngr.!: 
so al GATT). 
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CAPITULO IV 

EL ENTORNO ECONOMICO ACTUAL Y SU EVOLUCION 

En este capitulo se persigue vincular el problema estructural del -
alivio a Ja pobreza a largo plazo, con otro problema de carácter más bien co 
yuntural, como es el de la apertura de la economía mexicana a mercados in:' 
ternacionales. También se pretende analizar las condiciones bajo las cuales 
se puede esperar que esta apertura ayude ¡:¡ aliviar la pobreza en nuestro -
país. 

IV.1 TERMINO DEL DESQUICIAMIENTO PETROLERO 

La década de Jos setenta pas6 a Ja historia, sin duda alguna, como 
la época de desquiciamiento mundial por el embargo petrolero, con 
las siguientes características: 

-Aumento excesivo de dinero en circulación a nivel mundial. 

-Inflación mundial. 

-Dos impactos fuertes y recesivos en 1979/81 y 1983/8!1. 

-Fuerte inducción al endeudamiento externo de todos Jos países 
en vías de desarrollo por~/ exceso de liquidez de /os países -
petroleros. que colocaron su dinero a través de los bnncos 
europeos y arnericanos, primero, a tasas de interés bajas y -
después aun1entadas gradualmente hasta niveles inaccesibles, 
contribuyendo al fenómeno inflacionario. 

IV.2 SECUELA INFLACIONARIA MUNDIAL DIFICIL DE ERRADICAR 

El dinero que circula a nivel mundial en Ja década de Jos sesenta. 
tenía un nivel de crecimiento del 7 - 9'i. anual; en los arios seten
ta. con Ja crisis petrolera. aumentó a un nivel de 13 - 15% anual; 
en la décadadit de los ochenta este nivel mundial se ha dividido en 
dos: el de Jos países que han regresado a Ja disciplina monetaria 
y el de aquellos que no lo han podido lograr. 
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IMPACTO DEL PETROLEO EN LA ECONOMLA MUNDIAL 
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IV,3 PAISES CON DISCIPLINA MONETARIA Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
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Hay países que han alcanzado disciplina monetaria después de la 
crisis del petróleo, y que además han continuado con importante 
crecimiento del producto Interno bruto real, sin ser países petr~ 
\eros. 

Algunos ejemplos: 
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IV.4 PAISES CON DISCIPLINA MONETARIA, PERO SIN CRECIMIENTO 

Otros países han alcanzado disciplina monetaria después de la cri -
sis del petróleo, pero con bajo crecimiento del producto interno br.!:! 
to real. 

Algunos ejemplos: 
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IV.S PAISES AUN CON CRISIS MONETARIA 

Hay países que no han alcanzado diSciplina monetaria después de -
la crisis del petróleo, y que además han tenido bajo crecimiento -
económico. 

Algunos ejemplos: 
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Los datos anteriores ubican a México en el contexto internacional, 
pudiéndose elaborar algunas cor:lparaciones con otros países. 
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IV.6 LOS PAISES EXPORTADORES ELEVARON SU NIVEL GENERAL DE VIDA 

Los países con una política clara y estable (de más de 20 ar.os) de 
orientación a las exportaclones1 han aumentado senslbJemente su ni 
vel de vida nacional, a pesar de la crisis mundial de Jos anos se- -
tenta; esto se aprecia con claridad en países como Corea, Japón, -
Alemania y Singapur, y en menor proporción en Espar'ia y Brasil. 
Algunos tienen deuda externa Importante, pero otros no (coh1o Co
rea). 

CUADRO No. 2q 

l«ll" SI,__~ TIEJ€ ALTAS !Pro!TACICIES ro! LO o0C LAS Elffi!· PAISES W1 CRECIOIEHTO DllWllCll OC Elffi!TACICIES ~ SE REFLEJA 
TACIO!ES Sll!IRíFASM Al P.l.S. EN lRf ALMHTO DEL ftjS PER-cAPITA A ffi:CIW W<SIMTES. 

FOOCEKTA.E [{LAS ElPOOTACICfES/PJB. ~ P[R-<:JJ>m • meros ro<s1ANTEs oc 1900 • 
-*=======•=-==r-:auz:o:n==:i:ss:=~a--=~ ..,..~=..,.==-•=c==sz=:::.:...-..:::ss•=-~-============:= 

ANOS CffiEA JAro< Al!IW<IA ESPANA Sl..:wtll ERASIL - COREA JAP(ll AIDWllA ESPN« SJl«iAPl.R BRASIL 
•==••=:====--======= .. =:i=======1--=====:a====~ =-====•~·--==s:o:z====:.=============::z:::::: 

1962 2.0 8.3 14.7 5.4 135,9 N.O. 1962 491.4 30<3 61JI 2571 1421 1012 
191>3 2.3 a.o 1s.2 1.6 124,5 4.3 191>3 521.6 3327 6825 2768 1525 996 
19t4 Z.6 S.3 1:5 • .f 4.6 102.1 ••• 1964 SS6,0 3725 m5 2907 14~. 999 
1965 5.B 9.3 15.ó 4,0 101,6 s.o 1965 572.J 3876 752.9 3056 íSV7 m 
1966 ó,6 9.3 16.5 "' 101.2 5,? 1966 630.2 4249 ;t,39 ~2 1m 1011 
1967 6.8 8.4 17.6 '·' 93.2 5,0 1967 656.7 4664 7604 3336 ln6 10~3 

1968 7.7 S.$ !S.7 5.5 90.2 5.1 1968 713.9 5239 SOSI 3523 1990 1124 
1969 8.1 9.3 J9.0 5.7 94.4 5. 7 1969 79'3.6 571>3 8600 3792 22"22 1201 
1970 9, 7 ?,5 JS.5 6.5 81.9 5.J 1970 S34.ó 6260 9125 390ó mo 1275 
1971 11.4 10.4 18.1 7.0 78.7 5.5 1971 ~6.9 ~70 9341 1062 2706 13~4 

1~72 l5.8 9.5 1a.1 7.1 75.4 6,4 1972 931.9 6952 9622 4250 301• 1'5!4 
1973 24.J S.9 19.4 7.3 87.3 7,1 1973 1051.7 75()3 10047 4651 3253 168'5 
1974 24.5 12.1 23.4 e.o 112.a 7,3 1974 1115.6 7270 10071 4S7Y m1 1802 
1975 24. 7 • 1 •• ...... 21.t 7.J "'·' 6,5 1975 1173.9 7162 ma 4867 3606 1819 
107~ 27.9 12.V 22.9 ;, J J 11.6 6,4 1976 1330.2 766[) !0506 4949 375.; ¡9.;¿ 
1977 ?B.4 1!.7 22.9 8, 4 125.8 6,6 1m 1443.5 790> 10827 '°'' 397< 2')56 

1º79 26.7 10.1 22.2 8., 129.5 6.0 1970 1535,$ 8322 1122il 5005 4312 21r.: 
1979 24.5 10.3 22.6 9. J l~·!.3 6,3 1979 lu.'.I.: US4 11719 ~)8? :!,11 21':)4 
:~¿v ~.o 12.4 22.ó ... s 170.é 7,9 19~~ 1532.S ~~70 11687 5093 4!l31 2121 
1'81 ~2 • .; 13,3: ~-...... , 10. o l~.3 7.6 1~s1 1601. 4 '192 1l::':j2 ~(137 '527? 2131 
1~~ .. 31.e 19.; 26. 7 11. 4 Jñ'.2 '·' 1m 1657.S 9"8 1172• 5027 S~:·'3 21; 
1m .31. 2 24,\) 2'5.1 20. 4 131.~ "' 19$3 1754.6 10373 :2Qll 5<13~ 5790 N.O, 
19'4 ~~. I N.D. 27. 9 

_, 
.:.J, - N.O, N.O. l?S4 H.O. N.O. N.O. 11.D. /i.D. "·='· 
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IV.7 

IV.e 

Los-países que han sufrido inflación, han devaluado inmediatamente 
su moneda para continuar siendo competitivos, consistentemente, 
con el exterior. Estos, por lo que se aprecia, no han se9uido un 
patr6n homogéneo de política comercial externa, pero si tienen co
mo denominador común buscar medios para exportar. 

De acuerdo con el indicador económico PIS per-cápita, se puede -
apreciar cómo estos paises han duplicado o triplicado la riqueza en 
un lapso de 20 años 

Por lo tanto, se puede concluir que la pobreza ha sido reducida en 
estos países sensiblemente. 

PAISES NO EXPORTADORES 

Los países con estabilidad y paz social, pero que no han tenido una 
política clara, coherente y persistente de apertura a las exportacio
nes no petroleras, han mejorado relativamente poco su nivel general 
de vida, como se aprecia en el cuadro #2l¡. 

Esto permite advertir más de un camino se9uido para Incrementar -
las exportaciones no petroleras, varios estilos, donde lo más impor
tante ha sido ori~ntar al país a exportar. E5 i1nportante conocer -
los mejores estilos (tal vez el sureste asiático) y conocer en qué 
han radicado las fa\lns de los que se han propuesto exportar, pero 
sin logrilrlo. 

Se puede observar que si bien f..\éxico ha duplicado tanto sus expor
taciones como su PI B per-cápita, las exportaciones h;in sido, sin em
bargo, petroleri.15, como se aprecia en la gráfica sobre exportaciones (pjg.52) 

Esta carencia de una política de exportación estable provoca que Mé
xico, al enfrentar los problemas del pago de la deuda externa, ten
ga desajustes econótnicos internos, con la consecuente disr:iinución -
del PI B per-cápitu. 

IDEAS QUE HAN SIDO EL SOPORTE DE LA POLITICA DE APERTURA 
DE PAISES EXPORTADORES 

Abrir la ccononiia de un país a l<:1s corrientes del comercio internacio 
nat. es un objétivo q1Je cobra mayor importancia en los países que ::" 
han agotado su n1odelo de "crecimiento hacia adentro". y se encuen
tran con ilnportanlf:S cargas por deuda externa y con problemas de 
disciplina monetaria. 

Varios paises orientales decidieron desde hace poco rrás de cbs. ~s 
orientar sus economías <JI exterior, co1no primera opción de desarro
llo, sin tener recursos naturales, tecnología o capitales que facilita
ran ese proceso de apertura. El resultado ha sorprendido al mundo, 
pues h<:1n aumentado su nivel de vida en notable contraste con otros 
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países; algunos no tienen deuda externa y han crecido con descipl!_ 
na monetaria. a pesar de la crisis petrolera. 

Requisitos para el éxito de un programa de apertura de la economía 
a mercados internacionales 

-Introducción 

-La existencia de un tipo cambiarlo realista. 

-Anular las restricciones de tipo cuantitativo. 

-Tarifas .. moderadas y estables. 

-Acceso rápido y eficiente a insumos importados. 

-Tipo de cambio único. 

-Flexibilidad y adaptabilidad del mercado. 

-Infraestructura eficiente. 

-Credibilidad y permanencia de las medidas. 

-Congruencia de la política interna con ta política comercial. 

-Programas congruentes con las c:ondiciones iniciales macro
econ6micas y de estructura productiva y distributiva. 

-Asegurar la velocidad adecuada del proceso. 

-Disponer de medidas de rc.:ssignaci6n y adaptación. 

Existen dos teorí;Js acerca de la apertura de la economía a mefcados 
internacionales. La primera es la del economista Milton Fríedman, -
premio Nobel 1976. quien desde los años cincuentas manejaba ya los 
conceptos de est'1 materia, y junto con otros destacados estudiosos 
influyó en la política económica de países que adoptaron la misma. 
La segunda, os una idea de 9ran actualidad de Bruce R. Scott y -
George C. Lodge, profesares de Hurvard Business School, expues
ta en su obra 11 U. S. Campetitiveness in the \\lorld Economy 11 edita
da en 198~. Las ideas de este libro incitan al 9obierno de los Esto 
dos Unidos de Norteanu~rica y al pueblo americano a reflexionar so=
bre su pérdida de competitividad en los últimos 15 anos, llamando -
la atención sobre lo hecho por los paísns orientales, comparándolo 
con los errores cometidos por Estados Unidos. En ambas teorías -
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IV.9 

muchos de los puntos fundamentales son los mismos, con la dlfere_!] 
cia de que MJJton Frledman elaboró la suya hace 12 años. 

MEXICO: TREINTA AÑOS DE EXPORTACION DECLINANTE 

La siguiente gráfica describe la reducción de la Importancia de las 
exportaciones no-petroleras de México, como parte del Producto In 
terno Bruto. 

EXf'<JRTACIOHCS IC0\10 l'ORCCNTAJE DEL PIDI 

u.o tF===~-

lllTAl.I'~ 

10.0 1----1----1----1----1· --- 1!1,0 

"' 
;,·, 

·,.o 

n.n 

-~r~1;;-r;-~-;;;¡;;;;:;;¡:-;¡¡;;¡;¡¡.,M. s11111~11··~:--

1:1.11Ko1Vi1ui , ... ~ ti. 111;!./\ Uf: f!lll!~);ll l.DWl!i'ilc:o llFI. IPAl!J". 

La estrategia de crecimiento adoptada por México en los últimos 
treinta af\os ha seguido la vía de fortalecer el mercado Interno, 
dando poca importancia relativa a las exportaciones no-petroleras. 
Esta política de sustitución de Importaciones, ha permitido la crea
ción y desarrollo de nuevas empresas, bajo políticas proteccionis
tas, pero por otro lado, ha provocado un déficit persistente en Ja 
balanza comercial, endeudamiento externo y absorción lenta de ma 
no de obra. Se ha demostrado que el empleo que proporciona uña 
política de mercado abierto es mayor, como sucede en el sures-
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IV .10 

te asiático, pero la etapa de transición puede ser difícil. 

Los hechos han demostrado además que, a partir de 1976, las ex
portaciones se petrolizaron, perdiendo Importancia todas las demás. 

EL PESO MEXICANO SOBREVALUAOO PERSISTENTEMENTE 

Han sido pocas y cortas las temporadas en las que la subvaluaci6n 
del peso mexicano ha permitido la competitividad Internacional de 
los productos mexicanos. 

El peso ha estado subvaluado en las siguientes temporadas: 

-¡95q a 1960 

-1976 a 1977 

-1982 a l 
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19'.ll 

(lj1) 

Para exportar eficazmente, los expertos consideran que es necesario 
mantener por muchos años el peso subvaluado entre un 5 y un 25%. 
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IV .11 

Se aprecia que en esas cortas temporadas en las que se ha proce 
dido así, las exportaciones muestran una clara recuperación. Eñ 
1985 el peso estuvo a punto de sobrevaluarse nuevamente. 

CRECIMIENTO EXPANSIVO DE EXPORTACIONES Y MAQUILAS 
INTERNACIONALES. 

El personal ocupado en las planta maquiladora de exportación ha -
aumentado sensiblemente, coincidiencb precisamente con la subvalua 
clón del peso mexicano entre 1983 y 1985. A principios de 1985, -
que empezaba a sobrevaluarse el peso, el personal ocupado ya no 
creció, (Era de esperar un crecimiento mayor con motivo de la nueva 
subvaluación de julio de 1985). 
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IV .12 

Una de las medidas del alivio de la pobreza a largo plazo es el que 
ocupen un empleo productivo. Los hechos demuestran que las me
didas de apertura de la economía a mercados tnternaciona les, ata
can las raíces del problema del alivio de la pobreza, proporcionan
do empleo a mucha población y en términos de tiempo relativamente 
cortos. 

PRECIOS DE PETROLEO FINALMENTE A LA BAJA 

La caída de los precios del petróleo hubiera podido esperarse des
de el ano 1979, pero las condiciones propicias se dieron finalmente 
en 1984 (85. El incremento en las exportaciones petroleras mexica -
nas se presenta a partir del año de 1976, minimizando la importan
cia de las demás exportaciones. 
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De esta gráfica se desprende la Idea de que las autoridades corres 
pendientes debieron prever esta baja de precio del petróleo, e ln-
crementar las exportaciones no petroleras, pues para hacer frente 
a los requerimientos de pagos de la deuda externa, son necesarias 
las divisas provenientes de las exportaciones. 

IV.13 LA DEUDA EXTERNA SEGUIRA AUMENTANDO 

La deuda externa de México seguirá aumentando, aunque a un rit
mo menor que en años anteriores, mientras se instrumenta la políti
ca de apertura al mercado externo como recurso eficaz para rever -
tir tendencias y basar el crecimiento del país con otro estilo de po
lítica económica. 

INDICAOORES DE IA D=.<JDA EX"l'ERNA 
(miles de millones de dólares) 

1982 1983 1984 1985 1986 

DEUDI\ EXTERNA '.IürAL 84.874 90.600 93.720 95.149 98.691 
-=rüR PUBLICO 58.874 64.600 67.670 69.0l! 72. 184 
-si=DR PRIVl\00 26.000 26.000 26.050 26 .137 25.506 

DEUDI\ PUBLICA =. 58.874 64.600 67.670 69 .Ol! 72 .184 

ENDEUDAMIENID NE:ro 5.913 5.726 3.070 1.341 3.173 

'l"Rl\NSFEREN::IA NETA 
ROCURSOS E>."l'ERNOS (2.48] (J. 620 (5.974) (6. 712 (5.66Q 

-INGRESO BRlITO POR 
PRESTA!· OS 20.434 26.751 5.173 4 .252 5.244 

-SERVIClO DEIA DEUD! 22.921 28.371 11.14 7 10.964 10. 904 
N>ORTIZACICN 14. 521 21.025 2.103 2.911 2. 071 

JNrE!lESES 8.400 7.346 9.044 8.053 8.833 

'IOrllL RESERWIS 
JN!'ERNl\C. BHUrJIS. 1.832 4.938 8.938 9.438 10.438 
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lPERO ••• CUAL ESTILO DE APERTURA ECONOMICAl 

En los últimos 30 años la mayoría de los países han intentado algu
na vez abrir un mercado al exterior, pero algunos han fracasado y 
otros han tenido éxito sorprendente. lCuál será el estilo de aper
tura económica que adopte México? 

La pregunta tiene razón de ser en función de que todos los estilos 
se parecen mucho en el comienzo, siendo que sólo alcanzan el éxito 
aquellos que persisten durante ai'los en un esfuerzo claro y canee!! 
tracio, con la subvaluación de la moneda y el crédito a las export!!_ 
clones como factores vitales. 

INTENTOS DE APERTURA 

SURESTE ASIATlCO 

Hong Kong 
Taiwan 
Singapur 
Corca 
Japón 

--------· SUDAMERICA 
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Uruguny 
Chile 
Argentina 
Brasil 
Venezuela 
Perú 

EUROPA 

Alemania 
Espnña 



IV.15 MEXICO ••• OTROS LO HARAN 

Todos los países que buscan la apertura lo hacen por la posible ve!! 
taja que traen las exportaciones, pero la velocidad para aprovechar 
las oportunidades es crucial. Para el caso de México, por ejemplo, 
la oportunidad de abrir maquiladoras puede perderse con el P.stable
cimiento de éstas en los Estados Unidos, con lo que esto supone de 
competencia. Nada impide, ciertamente, que algo así suceda, consi
derando además que estando mejor preparado, el mercado americano 
puede aprovechar la oportunidad en cualquier momento. 

China, el país más poblado del mundo, en su apertura al occidente 
ha resuelto ingresar vigorosamente al mercado internacional, confla!! 
do en tres factores que le garanticen el éxito a largo plazo: mano -
de obra barata, capital también a bajo costo y resolución solidarla -
nacional de todos sus sectores: empresa, gobierno y trabajadores. 
China aprende rápidamente del sureste asiático: la tecnología y de
más factores de los que carece ahora, los buscará en el exterior y 
en la práctica diaria. 

Con este sencillo esquema se ha tratado de establecer la unión entre 
el problema estructural de pobreza a largo plazo con el problema co
yuntural de apertura de mercado. Sólo se han elaborado algunas 
ideas, sin pretender agotar el tema, ya que de suyo reclama estudios 
similares en mayor medida. 
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CAPITULO V 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ALIVIAR LA POBREZA EN MEXICO 

Las conclusiones de esta tesis se han ido elaborando a lo largo de 
cada capítulo, cumpliéndose con los siete propósitos que sirvieron de base -
para ese estudio, expuestos en la introducción. 

V.1 SINTESIS SOBRE LAS CAUSAS DE LA POBREZA EN MEXICO Y 
PRINCIPALES CAUSAS DEL DESARROLLO ECONOMICO EN GENERAL 

Las causas más Inmediatas de la pobreza en México, entre otras, 
son: 

a) La deficiente educación a nivel nacional. 

b) La marginación provocada por la dispersión de la población. 

En los cuadros número 14 {Grado de Escolaridad) y número 15 (Po
blación Analfabeta) analizados en el capítulo 11, encontramos un alto 
porcentaje de la población de la República Mexicana (52%) cursando 
primaria y un 13?:. sin Instrucción. C.or.n es sabicti de tocbs la instruc
ción nacional a nivel primario presenta, en términos generales, 
grandes lagunas e ineficiencias. La población analfabeta del país -
representa el 10't del total; en los estados ricos, el 6. 8% es analfa
betn, y en las pobres alcanza el 11''b. Cabe destacar la estrecha co 
rrelación entre nivel de vida per-cápita y el nivel de instrucción -
que poseen las personas en los diferentes estados; pero aun sablen 
do que están vinculados estos dos f;ictores, no es fácil deterMinar
cuál es causa y cuál es efecto, puesto que th~nen Influencia recípr~ 
ca. 

En cuanto a la dispersión de la población, 911'33, 753 personas viven 
en 31,051' localidades de hasta 500 personas, lo que representa el 
11'.3'l. de la población totDI de la República Mexicana. Otras 
51885,81'7 personas (8.3'l. de la población total) viven en 8,!&73 loca
lidades de un núrnero de habitantes que fluctW P.ntre 500 y 1,000. 
Sumando ambos totales encontramos que 15' 319, 600 personas viven 
en 39,527 localidades de hasta 1,000 habitantes, de modo que el 
22.6'l. de la población total tiene un ínfimo ingreso anual promedio 
de 567 dólares, caracterizándose además por provenir, en su mayo
ría, del sector agrícola. 

Por lo tanto, el bajo nivel educativo y el analfabetismo están plena 
mente identificados con las actividades que se desarrollan en las - -
áreas agrícolas tradicionales de subsistencia y la disgregación geo
{lráflca de grupos humanos. 
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Por otra parte, la evidencia indica que las causas del desarrollo 
económico en general no son al90 estático -como podría serlo una -
distribución igualitaria de la riqueza disponible, a veces necesaria
sino dinámico, que se deriva de la capacidad para producir bienes 
y servicios. Los factores productivos clásicos reconocidos como -
cruciales -que a su vez son causas de la riqueza- son los sl9ulen
tes: 

a) Educación y adiestramiento. 

A este respecto México aún se debate ante grandes carencias -
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo: en 1960 había 
6.6 millones de analfabetas y para 19Bll esta cifra descendió a 
ll. 7 millones. En los 17 Estados de la República que tienen un 
ln9reso per-cáplta de más de $ 2, 000 dólares, el analfabetismo 
es del 6. 8% y en los 15 restantes es del 14. 0%. El nivel educa 
tivo de la mayoría de la población es relativamente bajo: no sO
lo hay deficiencia en c:onoclmientos, sino también en el entrena
miento de las cualidades básicas necesarias para desarrollar una 
actividad productiva de modo intenso, ordenado y constante; y 
también en muchos casos hay una transr:llsión de actitudes equi
vocadas ante h:i vida, de individualismo egoísta, dejadez, resen
timiento social, o falta de moralidad que obstaculizan las re lacio 
nes sociales y de trabajo. -

La población económicamente activa debe adquirir esas aptitu
des que le permiten desempei'lar un trabajo suficientemente remune 
radar tanto en lo individual como en lo social. El sistema edu=
cativo requiere una mP.jor orientación y mayor esfuerzo en este 
sentido. 

Desde hace 20 años muchas universidades públicas, se han -
convertido en tribuna y refugio político, deteriorando grave
mente el fin académico que les es propio. 

Es ampliamente conocido cómo en estos 20 ar"los las universida
des privadas, aun siendo una minoría (16%) de la educación su
perior nacional, han sen.alado el rumbo y mantienen el llderaz90 
educativo por la calidad de sus egresados. El ITESM, por su 
vinculación con la industria re9iomontana, el ITAM, en la forma 
ción de funcionarios públicos de alto nivel, la Universidad Pana 
mericana también por su vinculación con la empresa, a través = 
de su Escuela de Ne9ocios (el IPADE) y por su esmero en Ja -
formación moral de sus alumnos, son ejemplos de instituciones 
relativamente pequer1as que tienen un impacto importante en el 
medio socioeconómico mexicano. 

Algo similar ocurre con la enseñanza a nivel prlnaria: las escue 
las particulares atienden sólo al 5.2% de alumnos de la matrícula 
total del país, siendo los que reciben mejor formación. Hay es
tudios que muestran que el costo por estudiante que termina ca 
da ciclo escolar es similar en las instituciones públicas y en laS 
privadas. independientemente de que uno vaya contra el nasto 
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público y otro Jo costeen los particulares. 

Es preciso que la educación pública en México adopte nuevos -
rumbos de mayor eficiencia, evitando que la responsabllldad en 
cada centro de estudios se pierda en el anonimato, par lñ exce 
slva polltlzación y burocracia. -

La pobreza en México es un problema prioritario que exige re
cursos económicos. La educación, teóricamente, es causa que 
erradica la pobreza. pero en México esos recursos destinados 
a la educación son susceptibles de mejor aprovechamiento. 

b) Tecnología para los procesos productivos. 

Este factor no sólo se refiere a maquinaria y equipo de fábri
cas. sino también al modo de establecer y operar canales de 
distribución y comercio. Tiene que ver también con el adies
tramiento efic.az de personal para desempeñar actividades técni
cas particulares, y con la libertad de iniciativa y apertura de 
mercados. 

En México se aprecian dos realidades: las áreas altamente tecni 
ficadas, localizadas en las mayores concentraciones humanas y -
en labores agrícolas en el noroeste de la República, y las áreas 
estancadas. Pero aún en las áreas tecnificadas, na será sino -
hasta que la apertura de mercados sea mayor. cuando esa tecno 
logía sea Ja óptima. por estar entonces en condiciones de medit="° 
su eficiencia contra la existente a nivel mundial. 

e) Inversiones en activos fijos e infraestructura. 

Estas generalmente acompañan a Ja tecnología y a los criterios 
de inversión del gasto público en obras de Infraestructura. 

México, por ser un país joven -par su población, ideas y pro
yección- carece de Infraestructura suficiente. puertos, carrete 
ras regionales, etc.). y también Ja relación de inversión per ":' 
cáplta es baja, típica de un país en vías de desarrollo. Sólo 
los países desarrolladas tienen Intensidad del capital Invertido 
per-cápita, estrechamente vinculado con la alta proporción de -
clase media. 

Las inversiones no se establecen de la noche a la mañana sino 
en un proceso de muchos años: lo importante y lo realista es 
tratar de' aumentar las tasas reales de producción anual de un 
4% a un 1i y hasta un 9% en promedio permanente remontando 
el 6. 3% que México tuvo como promedio anual durante las tres -
décadas previas a la crisis, 

En síntesis, las inversiones son una manifestación y una conse
cuencia de aprovechar el crecimiento de los mercados, y México 
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está en la mejor posición de aprovechar el mercado externo de 
exportaciones, la maquila internacional y el turismo lnternacio 
nal receptivo. -

Esta oportunidad apareció con la subvaluación del peso a par
tir de 1982, que dio al país la competitividad internacional que 
necesitaba desde hacía muchos anos. Esta circunstancia será 
un motor importante en la economía durante los próximos 15 
años, como lo fue en los arlos cincuenta y sesenta la sustitu-
ción de Importaciones. 

d) Capacidad para promover y organizar la actlvldild productiva 
de los recursos productivos, tanta humanas como materiales. 

Estas habilidades directivas se aprenden con la práctica y hay 
procesos educativos que las perfeccionan y tienen que ver más 
con habilidades y valores humanos que con conocimientos técni 
cos o científicos. Exige capacidades fundamentales para: mot[ 
var a las personas, trabajar en armonía con otros, y hacer -
planteamientos prudentes y oportunos en su propio campo de -
acción y en organismos sociales para la mejora. Esta exige ta_!!l 
bién capacidad de diálogo. 

En México, muchas personas tienen esas capacidades para pro
mover y organizar. El mexicano es un pueblo con gran capacl 
dad de ingenio y de improvisación, por su temperamento latino. 
Sin embargo, proporcionalmente son muy pocas las personas 
que con esas capacidades. logran desarrollarlas plenamente al 
servicio de los demás: primero, porque la mentalidad generali
zada que se Infunde a través del magisterio, es que el empresa 
ria, la persona que emprende nuevas actividades productivas, -
es una lacra social por una ambición desmedida y su carácter -
de explotador de sus semejantes; en segunda término, por la -
insuficiencia de medios económicos de apoyo para nuevas aventu 
ras empresariales que permitan a ese tipo de personas ensayar; 
en tercer término, porque muchos empresarios en México son re 
celosos en la transmisión de sus conocimientos a otros, por la :
inseguridad en sí mismos. 

Es preciso vencer muchas barreras: prCmero la actitud que impl 
de descubrir en los estudiantes, subalternos, o simplemente en
personas conocidas, individuas con capacidades naturales de li
derazgo para promover y organizar actividades productivas; y 
en seguida estimularlas, formarlas y apoyarlos como empresarios 
noveles. 

Se ha dicho que México es fundamentalmente un país sub-admi
nistrado, por la baja capacidad en las decisiones de los máximos 
responsables tanto del sector público, como del privado. Esto 
es real, pero tan importante es el nivel profesional para reme-
diar este problema, como las actitudes y valores de su gente, -
empezando par los de mayor respondabilidad. 

-62-



Un papel importante lo juegan los organismos Intermedios, como 
los de hombres de negocios, para hacer serialamientos en este 
sentido y promover Iniciativas, tales como las Instituciones edu 
catlvas líder en este campo del perfeccionamiento de empresa-= 
rios y directores de empresa profesionales y de formación de -
nuevos Jóvenes para desarrollarles esas aptitudes de madurez 
de juicio y apertura de mente. 

Es preciso multiplicar iniciativas en este sentido y ampliar el 
área de acción de las que ya existen. 

e) Estabilidad política y paz social que permitan y estimulen la ca
pacidad creativa y productiva de los Individuos. El medio debe 
proveer un ambiente de confianza en las autoridades y en el f.!:! 
turo del país, seguridad personal y patrimonial. 

En este sentido México es un país caracterizado por la estabili
dad social relativa -de las más largas del mundo- que data de 
la década de los años treinta; después de la Revolución y de la 
guerra cristera, el gobierno ha sabido manejar con prudencia -
un ambiente de paz social, comparado con los países latinoamerl 
canos y muchos otros del mundo, a pesar de las imperfecciones
del sistema. Esta es la plataforma que permite edificar todo lo 
demás para el desarrollo económico y el alivio de la pobreza. 
Es Imposible plantearse este propósito con realismo cuando el 
país se encuentra con brotes de violencia y guerras Intestinas, 
desgraciadamente tan comunes en el medio internacional. 

V.2 RECOMENDACIONES AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICI 
PAL: POLITICA ECONOMICA RECOMENDADA PARA ALIVIAR LA 
POBREZA. PREMISAS, PLANES Y PRESUPUESTOS 

El papel que desempeña el gobierno para el alivio de la pobreza es 
muy importante, ya que en sus manos está el manefo de Importantes 
Instrumentos, mecanismos y lineamientos para poder solucionar o 
atenuar este problema social. 

a) Gasto público no regresivo. 

En opinión de muchos economistas, tanto liberales -Mllton Fried 
man- como socialistas -Carlos Marx-, el principal Instrumento a 
corto plazo para el alivio de la pobreza -aunque no el único- es 
el gasto gubernamental. 

Algo que resulta tan evidente en lo conceptual, a nivel práctico 
no lo es. El gobierno mexicano, como el de muchos otros países, 
tiende a gastar, quizá inadvertidamente, mayor proporción de su 
presupuesto en lo que beneficia más directamente a grupos de al 
to nivel de vida; ante esta realidad, la política económica reco- -
mendada para el alivio de la pobreza es aplicar el principio de 
reasiqnación proporcional al gasto público por estados, pretendiench 
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por Jo menos que el nasto per-cápita sea el mismo en todos los 
estados de la República Mexicana: para educación, infraestruc
tura en general, para la promoción de los valores culturales, -
históricos y artísticos de cada región, procurando proporciona!. 
mente su di fusión a través de los medios masivos de comunica-
clón, etc. 

Esto llevaría, por ejemplo, a establecer con mayor énfasis mu-
chas universidades y centros de estudio regionales, en vez de 
seguir favoreciendo concentraciones monstruosas como la de la 
UNAM en la ciudad de México. 

En el mismo ejemplo, puede asegurarse que en la ciudad de Mé
xico la asi9naci6n del gasto público a la UNAM -hajo la misma 
propuesta- tampoco seria suficiente. Cabrían dos soluciones: 
que los estudiantes busquen otras universidades públicas en 
provincia; o que las particulares construyan nuevas sin el apoyo 
económico del gobierno. 

Esta misma medida tar.ibién lh"!va a dotar de mejores carreteras y 
caminos, con mayor equilibrio a toda la República y no s61o a -
lns áreas en que radican los centros de decisión. 

Asegurar que el gasto público es un instrumento importante no 
quiere decir que deba ser mayor al 22i respecto al Producto In
terno Bruto del país. Debe guardar proporción con los ingre
sos públicos provenientes de los Impuestos, que en México alean 
zan el 11i del PIS, pudiendo establecerse f<'icilmente mecanlsmoS 
para que lleguen al 22i. 

Después de <:1plicar por algunos años el principios de gasto pro 
porclonal se puede intcnt<Jr el principio de gasto distributivo 
que consiste en asi!Jnar mayor gasto per-cápita a regiones po-
bres, y menor, a regiones desarrolladas. 

La asignación del gasto público en el año de 1980 resultó progr!:_ 
siva, ya que en las localidades de más de 500, 000 habitantes de 
estados ricos, como son r.1 Distrito Federal (gasto público de 
1, 116. 2 d61ares anualr.s) y el estado de Tabasco (gasto público 
de 1,935.4 dólares), el gasto per-cápita fue superior al que se 
realizó en localidades de menos de 1, 000 habitantes, de estados 
pobres, con10 son los casos de los estados de Oaxaca (gasto pú 
blico de 445,9 dólares) y de Puebla (gasto público de 168.3 dó:
lares). 

b) Impuestos no altamente pro9resivos. 

Hay quienes afirman que el modo más eficaz de redistribuir la -
riqueza son los impuestos progresivos, pero fa evidencia mues
tra algo distinto: en realidad, la alta progreslvidad no funciona 
porque a las misrnas personas de altos ingresos se les incentiva 
fiscalmente para reinvertir sus ahorros, liberándolos de los im
puestos en empresas; además, los mecanismos complicados 
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para recaudar Impuestos, en nuestra opinión, obstaculizan su -
función: los impuestos deben ser eminentemente recaudatorios, 
en vez de redistributivos. Para ello deben ser simples en su 
determinación y pago. 

El impuesto sobre la renta a las personas físicas podría estable 
cerse a un nivel del 17% de su ingreso bruto, sin deducciones-; 
y sin e}tcepciones, no exentando ni siquiera al salario mínimo, 
puesto que ya hemos visto en capítulos anteriores que por de
bajo del salario mínimo existen sectores aún más pobres. No 
nos parece justo que el menos pobre deje ele contribuir al bien 
común, dejando de beneficiar a los más pobres. Se estima que 
la recaudación con este nuevo impuesto proporcional {no pro
gresivo) sería mayor que con las altas tasas progresivas actua 
les y sin complicados mecanismos de deducciones. La evaslón
flscal sería menor. 

Los impuestos de más fácil recaudación son los indirectos, co
mo el Impuesto al Valor Agregado, el de Ja gasolina, bebidas 
alcohólicas, tabacos labrados, etc. Estos impuestos, que rea! 
mente gravan el gasto del usuario o consumidor, son eficientes 
y sin pretensión redistributiva. Aún así, el que más paga es 
aquel que más gasta, y generalmente son los más ricos los que 
terminan pagando más. Por esta circunstancia se recomienda 
continuar con este tipo de impuestos que deben ser pagados 
tanto por los productos hechos en México como por los importa 
dos, y en la misn1a proporción. -

Hay servicios que el público recibe --corno ta recolección de b~ 
sura en alaunos lusiares- como un¡:i contraprestación a cargo -
de los in1puestos. Esto tiene inconvenientes, ya que el pago 
realmente es un derecho, y no un impuesto. En la medida en 
que los impuestos resultan insuficientes para todo lo que reall 
za el gobierno t::n sus funciones de rector, creador de infraes-: 
tructura, estrate9a de incjeopffldencia nacional y aliviador de la 
miseria, el público debería pagar via derechos los servicios pú 
blicos que reciba. De ahí se deriva la posibilidad de hacer -
más carrete1·as de cuota, administradas por gobiernos estatales, 
rrunicipales o concesionadas a particulares; también aeropuertos 
, puertos rnarítimos, servicios de vi!)ilancia, limpieza y hasta 
pavimentación y a\urnbrado público. 

En reglones deprirnid;Js o prioritarias, esos servicios pueden 
estar subsidiados, pero en liJs áreas ricas no tienen por qué 
serlo. 

e) Liberar trabas pa1·a crear nuevas empresas y al autoempleo. 

La tercera recornendación a los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal consiste en liberar las trabas que existen para crear 
empres<ls pcquef1as y medianas. 

El siguiente ejernplo peruuno describe la realidad de todos los 
países latino<lmericanos, incluido i\'éxico: 
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-Hernando de Soto. al frente de un grupo de Investigado 
res del Instituto Libertad y Democracia de Perú, realizó 
una profunda y laboriosa investlgacl6n sobre las migra
ciones informales, la vivienda ilegal, el comercio al mar
gen de los impuestos, el transporte urbano sin permisos 
y todo un mundo de operaciones comerciales, equivalen
tes a cerca del ll0% del Producto Interno Bruto de Perú 
que, debido a una gran telaraña jurídica, reglamentacio
nes y permisos, se mantiene fuera de la ley y de las es
tadísticas oficiales. 

Con la finalidad de conocer el costo de las reglamentacio 
nes, Hernando de Soto y el Instituto Libertad y Demo- -
cracia, montaron un pequeño taller de costura en las cer 
canías de Lima, Perú. El objetivo era evaluar las horaS
hombre invertidas en legalizar esa pequeña empresa. 

Cuatro estudiantes universitarios, bajo la supervisl6n de 
un abogado con experiencia en Derecho Administrativo, 
Invirtieron 2, 252 horas (289 días), para poder legalizar 
ante las diversas dependencias gubernamentales ese pe
queño taller. 

El mismo equipo abri6 un taller similar en la ciudad de -
Tampa, Florida, en Estados Unidos y en sólo 3 horas y 
media arreglaron todos los trámites, la mayoría por co-
rrespondencia, para operar legalmente esa pequeña em
presa. 

Este ejemplo nos sirve para evidenciar más el problema que pr~ 
picia el exceso de reglamentaciones, permisos y telaraña juñátca. 

En México podría existir una sola entidad pública, con muchas -
sucursales, ante la que un pequeño empresario en potencia pu
diera dar de alta su negocio, y ahí mismo se diera notificación 
a todas las demás dependencias: Instituto Mexicano del Seguro 
Social; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Hacien 
da y C. P.; etc., etc. También en esa gestión única deberían = 
notificarle al pequeño empresario todos sus derechos, obligacio
nes y gestiones periódicas para mantenerse dentro de la ley. 

El sector informal -o economía subterránea- es cada vez mayor. 
Para muchos efectos de política económica este sector simpleme!! 
te no existe. 

El Consejo Nacional de la Publicidad ha desarrollado una excelen 
te campaf1a de concientizaclón para el autoempleo, y en numero:
sos organismos públicos y privados se está Intentando promover 
el autoempleo, ilunque los resultados distan de ser importantes, 
dada la magnitud del problema. 
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d) Apertura de mercados y competitividad internacional. 

La cuarta recomendación pretende buscar la competitividad lnter 
nacional de manerrt permanente, sin caer en la tentación de vol
ver a sobrevaluar el peso, ya que una subvaluación apropiada_ 
(entre un 5% y un 25%) propicia de modo natural la exportación 
de manufacturas, generando mayor empleo y captando los dóla
res que tanta falta le hacen al país, como flujo permanente, no 
coyuntural. 

México por primera vez en 25 años ha mantenido subvaluada su 
moneda por un período relativamente larno (1982-1987) y se han 
visto los enormes beneficios en la creación de empleos, por las 
exportaciones, industria maquiladora, turismo internacional, y 
todas las actividades derivadas {autopartes, construcción) que 
or191na. Antes de esas fechas, el alcance de la fuerza subva
luatoria era sólo una hipótesis. 

e) Espíritu de competencia entre entidades federativas. 

La quinta recomendación cnnslste en propiciar la sana competen
cia entre entidades federativas para atraer la creación de empr~ 
sas y capitales, ya que los empresarios buscan infraestructura, 
seguridad y servicios y un ambiente propicio, al establecer em
presas en este u otro estado de la República. Los estados más 
favorecidos van reduciendo el desempleo y el subempleo. 

Los estados más pobres del país deben poder apelar a la federa 
clón para recibir asesoría, apoyo subsidiario temporal, prefere.5' 
temente en obras de infrélestructura, incremento en los servi
cios policíaco y militar de seguridad e ir así brindando las ga
rantías que buscan los empresarios potenciales, locales o de 
otras reglones o países, para establecer empresas. 

Para ello los gobernadores deben ser personas que entiendan to 
do este necesario proceso de apertura y promoción, de otro mo-= 
do no sólo logran el estancamiento de su propia entidad federatl 
va, sino un retroceso. Así se aprecia cuando los mandatarios ~ 
locales comulgan o contemporizan con ideas extremistas. La in-
versión y actividad productiva huye a otros lugares. Ocurre 
algo similar a lo que pasa a nivel país cuando el primer manda
tario actúa de modo similar. 

f) Liberación de precios. junto con la apertura. 

La sexta recomendación es liberar los controles de precios, ya -
que estos desincentivan la producción de los bienes privados o 
incrementan el subsidio en los públicos {ejemplo: los ingenios -
azucareros) • 

Cuando hay algún abuso en precios, es preferible fomentar la 
competencia interna o abrir las importaciones en vez de contro
lar los precios. 
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Ante el fenómeno inflacionario la evidencia ha mostrado que 
el precio controlado en todo producto que lo ha sufrido, tan 
to público como privado, sólo ha conseguido retardar los -
aumentos, pues finalmente se acaban otorgando. El retraso 
de estos aumentos deteriora el servicio o la disponibilidad 
del mismo, además de suponer cargas en subsidios. 

g) Disponibilidad de fondos para créditos. 

Se precisa de mecanismos ágiles para uso de fondos financie 
ros para el desarrollo, como los orientados para el apoyo de 
mlcroempresas, desarrollo turístico, créditos educativos, etc.; 
otorgando las facilidades para el reembolso, en cuanto a pla
zos, pero nunca subsidiando la tasa de interés correspondien
te, que debe ser alrededor de 7 puntos arriba de la inflación 
anual. 

Para que el mecanismo de crédito funcione adecuadamente es 
preciso bajar la inflación. Pero si la Inflación se mantiene a! 
ta, entonces es preciso distinguir la tasa de interés real de 
su componente inflacionario, para que las amortizaciones se -
hagan contemplando el pago de los intereses reales, y las 
amortizaciones del capital que se identifican con el componen
te inflacionario se ajusten a la generación de flujos de efecti
vo del deudor o ususario de crédito, en tanto que la inflación 
disminuye. 

El gobierno debe permitir la competencia entre las institucio-
nes de la banca nacionalizada para que las condiciones de cr! 
dlto se adapten a las necesidades del mercado, con la única -
condición de no subsidiar las tasas de interés. Es atentnto-
rio contra el bien común otorgar créditos por debajo de la I~ 
flaclón, pues por este mecanismo lo que se hace es regalar el 
dinero, y alguien termina pagando esa distorsión. Ante esa 
disyuntiva es preferible usar los JTLecanlsmos de diferimiento 
del pago del componente inflacionario, mencionados en el pá
rrafo anterior. 

SI el gobierno desea favorecer a un determinado grupo es pre 
ferible otorgarle directamente un subsidio que ayudar a través 
de mecanismos complicados, como el de otorgar créditos a ta -
sas negativas (intereses por debajo de la inflación). 

h) Promover la solidaridad en el alivio de la pobreza. 

La octava recomendación a quienes gobiernan consiste en to
mar en cuenta que los recursos económicos con que cuenta el 
estado son limitados. La consecuencia que de ahí se deriva -
es que el desarrollo económico no puede ser sólo tarea del go
bierno, ni siquiera de éste como el factor más irnportante, por 
su peso económico, sino que su labor, como autoridad legítima 
es primordialmente de guía, por un lado, y de complemento 
subsidiarlo, por el otro. 

Una postura contraria le llevaría a estar siempre en desequili-
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brio fuerte en sus finanzas públicas y en actitud de prepote_!} 
eta, encontrando rivalidades enfermizas y antagonismos con 
otros sectores. Una actitud así además puede causar reacclo 
nes muy diversas, principalmente de recelo y defensa de los
propios intereses; se generaliza la disminución en el pago de 
los impuestos, más como una actitud general de protesta sile.!} 
closa, que porque su resultado pueda ser efectivo o no; disml_ 
nuye la inversión en nuevos proyectos. En ese contexto es -
muy difícil que unas personas se preocupen por el bienestar -
de otras, sobre todo si viven en otras regiones. Se inicia un 
proceso de desolidarización. 

1) Promover más ciudades intermedias. 

La novena y penúltima recomendación al gobierno mexicano pa 
ra el alivio de la pobreza en México es que promueva la crea-= 
ción de más ciudades intermedias, donde se concentre la pobla 
ci6n ahora dispersa, de modo que disminuyan las localidades =
de 500 y 1000 habitantes, y aumenten las de 5,000 y hasta 
10,000 habitantes, de modo que en su conjunto den ciudades 
nuevas de hasta 500, 000 habitantes. 

Ese reto es tan importante como el de la descentrallzaci6n. El 
proceso de la creación de las ciudades intermedias se alimenta 
de estos dos orígenes: habitantes de las grandes concentracl~ 
nes dispuestos a vivir en poblados más pequeños: y población 
disgregada en el campo y dedicada a la agricultura de baja -
productividad que opte por conseguir un trabajo mejor remun.!: 
rada en esas nuevas ciudades intermedias para mejorar el ni
vel de vida, dejando atrás por consiguiente, la mentalidad de 
ejldatarlo. 

Esto es muy importante, pues en las actividades del campo en 
México está el 34't de la población económicamente activa, don
de debería estar sólo el 7%. Se estima que ese 7% bastaría P! 
ra alcanzar la misma producción agropecuaria actual, si cam
biara el sistema de la tenencia de la tierra. Por muchos af'los, 
este último se ha propuesto, pero por razones políticas -justlf!_ 
cables- esto ha continuado igual. 

Lo propuesto aquí presenta un nuevo enfoque a ese viejo pr.!! 
blema: al conocer que en México la disgregación de la pobla-
ci6n es una característica de la pobreza, es preciso concentrar 
en ciudades intermedias a esas personas. El reto está en dar 
les trabajo en la industria ahí establecida. y en servicios qué" 
de ahí se deriven. Esto no era posible dentro del nuevo mo
delo de crecimiento de sustitución de importaciones, pero aho 
ra sí es planteablc con el modelo de economía abierta propueS 
to a partir del año 1983 por el gobierno federal: las maquila:" 
doras internacionales, las empresas de exportación y las acti
vidades de turismo internacional podrán plantear poco a poco 
el establecimiento de nuevos asentamientos humanos que antes 
no existían o que eran pequei'los, para hacerlos crecer a ciu
dades intermedins. Este enfoque es más sano y realista si 
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continuamos con el mismo modelo de crecimiento iniciado. 

j) Cursos para presidentes municipales. 

Todas las recomendaciones anteriores, complementadas con las 
que seguramente irán surgiendo ante los nuevos cauces abier 
tos, deberán ser promovidas por las autoridades públicas a = 
todos los niveles: federal, estatal y municipal. 

Sin embargo, para que empiecen a funcionar, deben ser los 
presidentes municipales los primeros convencidos de este 
nuevo estilo que demanda de ellos la apertura económica, pa
ra conectarla con el problema de la pobreza de su propio mH 
nlclpio. 

Deberá haber cursos donde el aspecto crucial sea la mentali
dad promotora, subsidiarla y comprometida, esbozada a lo 
largo de toda esta tesis. Más aún se sugiere que los posi-
bles candidatos a presidentes municipales fueran quienes to
maran estos cursos, y en la desianaclón como candidatos se 
tomara en cuenta el modo como afrontó y aprovechó esos cur 
sos. No sería preciso que en todos los estados de la Repú.:
bllca empezara este plan, bastaría con comenzar en aquellos 
donde los gobernadores estén convencidos. Los hechos ha
blarían por sí mismos y serían el mejor estímulo para otros. 

V.3 RECOMENDACION A LOS EMPRESARIOS PARA EL ALIVIO DE 
LA POBREZA 

El principal papel del empresario es el de establecer empresas que 
satisfagan necesidades del medio socioeconómlco, promuevan el crecimiento hu 
mano y profesional de quienes laboran en la Institución, cumplan con sus obi!. 
gaciones con proveedores, clientes, trabajadores, dueños, gobierno, y garan
ticen su auto-continuidad generando utilidades y reinvirtiendo. Todo esto es 
mucho y lo fundamentc:il, pero no es suficiente: ante la extrema pobreza en M! 
xico, el empresario mexlcc:ino está obligado a hacer más. 

Los socialistas atacan la figura del empresario explotador. En la 
mayoría de los casos de la realidad se equivocan. Hay otros defectos de la -
mayoría de los empresarios: son muy limitados en sus iniciativas de Inversión, 
se conforman con promover poco; para hacer ne9oclos buscan el favor y pro
tección del gobierno; generalmente les falta solidaridad con los grupos margi
nados, los ignoran como si no existieran porque no tienen poder de compra. 
Esta crítica siendo muy distinta a la que reciben de los socialistas, resulta tal 
vez más lapidaria y profunda. 

Por lo que respecta al alivio de la pobreza caben varias recomenda-
cienes: 
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a) Solidaridad con el marginado. 

La primera recomendación al empresario consiste en buscar 
con mayor afán, cómo ser solidarlo con los sectores margi
nados; por ejemplo, por cada diez tiendas de autoservicio 
exitosas poner una en zonas marginadas con productos ven 
didos al costo, a con Jos saldos de las demás tiendas vencTI 
dos a menores precios. -

Cada empresa grande puede Interesarse por asignar algu
na proporción de sus ingresos o beneficios a alguna activi 
dad de interés social en zonas marginadas, en donde la -
empresa podría ser más eficaz que aun el propio gobierno 
o buscando actividades en conjunto, para satisfacer deter
minadas necesidades de algún grupo marginado específico 
donde se utilicen las destrezas profesionales de la misma 
empresa. 

b) Promover y orientar a nuevos empresarios. 

Otra exhortación a los empresarios consiste en promover y 
orientar los estudios universitarios en carreras administra
tlvc:Js, así como las de ingeniería, hacia la búsqueda de 
oportunidades de creación de bienes y servicios a través 
del mercado, dando respuesta a preguntas tales como: 

-iQué productos son factibles de exportación? 

-iCómo lograr atraer al turista internacional? 

-lQué reglones son susceptibles de ser promovidas por 
su cultura, historia y arte? 

e) Promover el autoempleo. 

Es conveniente que el personal de una empresa que pueda 
formar una nueva institución, reciba todas las facilidades 
para que así lo haaa. Esto exige unrt mentalidad abierta 
y generosa por parte de los directores de esa empresa. 

Hay programas e iniciativas que promueven el autoempleo, 
éstos deben proliferar por convicción de todos. 

También se promueve el autoempleo mediante la gestión de 
desarrollo de nuevos proveedores, al dilr facilidades -con 
lil paciencia necesariil- para qu~ surjan nuevos fabricantes. 

La gran mayoría de los hombres de éxito deben recordar 
que en los momentos cruciales recibieron ayuda y compren 
sión incondicional de alguien. Este es un deber que obli-: 
ga, es una ley natural de la convivencia social: la necesi
dad de la ayuda recíproca del hombre por el hombre. 
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d) Ante la opción de invertir, invertir. 

Quien por vocación profesional tiene el deber de analizar y 
hacer inversiones. debe Invertir en negocios donde gane -
dinero. Sin perder de vista eso, deben en conciencia in
tuir aquellos negocios que más promuevan el empleo en Mé
xico y la capacitación de los trabajadores para asumir ma
yores niveles de responsabilidad. 

No se les exhorta a invertir ciegamente, sino a ver en sus 
recursos económicos abundantes el enfoque de ºhipoteca s~ 
cial 11 , como administradores de un bien al servicio de los 
demás. 

La problemática coyuntural por la cual atraviesa el país 
(1983-1987) fayorece oportunidades para estructurar nue
vas empresas orientadas a obtener divisas: exportación, -
maquila y turismo receptivo internacional. 

V .q RECOMENDACIONES A LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO DE GRUPOS MARGINADOS. 

El papel de los organismos intermedios para promover el desarrollo 
de grupos marginados es secundario, pero no por ello menos importante. 

Las cámaras pueden propiciar alguna o algunas actividades sociales 
con sus agremiados, pero con libertad y pluralismo de Ideas. Algunos ejem
plos son: 

a) Difundir información sobre la pobreza y promover Iniciativas 
que la alivien. 

Difundir información para demostrar que quienes reciben sala
rlo mínimo son pobres pero que los más pobres son nuestros 
compatriotas que no vemos, por estar dispersos en el campo. 

Crear la conciencia de que todos debemos con tribuir a aliviar 
la pobreza mediante varias medidas: el pago leal y oportuno 
de los Impuestos; iniciativas de tipo social; haciendo bien el 
trabajo propio ayudar al bien común; ayudar a amigos y fami
liares en desgracia económicCJ, etc. 

Los jóvenes universitarios de escuelas públicas y privadas d.!! 
ben participar en iniciativas de ayuda a áreas marginadas. 
Esta es una labor formativa que les lleva a ubicarse y recor
dar el sentido social que debe tener su futura actividad pro 
fesional, teniendo conciencia de la situación privilegiada de
que gozan. 

Promover todo tipo de iniciativas para ayudar lo más direc
tamente posible al pobre; ideas como, por ejemplo, apadri
nar a alguna familia que vive en la miseria, a través de un 
programa de voluntarios, etc. 
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Promover ante !Jrupos de personas de países desarrollados, 
que financien iniciativas de desarrollo socioeconómico en -
áreas pobres. 

b) Diálogo permanente con el Gobierno. 

Hay asuntos que, más que difundir, es preciso tratar con 
los funcionarios públicos en privado, sugiriendo algunas -
iniciativas, o la inconformidad con posibles medidas. 

Un juicio ponderado es importante. Los intereses gremia
les deben ser defendidos siempre y cuando no atenten con 
tra bienes superiores al beneficio pretendido. -

Esa capacidad de diálogo no debe ser usada para buscar 
una ventaja de orden particular donde claramente se abu
se de ese privilegio. 

En cuanto al alivio de la pobreza, los organismos tienen -
obligación de formular o secundar Iniciativas y promover 
con el gobierno la remoción de obstáculos que puedan en
torpecerlos. 

e) Desenmascarar ideas y movimientos de antlvalores. 

A veces se presentan ideas, ideologías, intereses, propa
ganda, programas de televisión y movimientos que atentan 
a los valores de libertad, justicia, dignidad humana, soli
daridad, subsidiaridad, autoridad leoítlma, representatlvl
dad legítima o que dan una Imagen falsa de lo que son las 
Instituciones importantes, como la familia, la empresa, la 
educación, etc., o rebajan a la persona a nivel del animal. 

Ante esa situación es preciso desenmascarar esos atenta
dos dando la información correcta. 

Es preciso promover, por lo menos a Ja misma escala de -
intensidad, las ideas correctas. Hay libros de texto que 
atentan contra varios de esos valores. Es preciso dialo
gar para evitar su circulación. 
Por ejemplo: en un texto oficial se difama al empresario -
con la imagen que da de éste el Marxismo. Es preciso 
evitar su circulación y promover ante las mismas autorlda 
des la edición de otro texto que haga un juicio ponderadO 
y promueva, en los estudiantes que pudieran tener voca
ción para la empresa, que contemplen esa actividad como 
un posible campo natural de trabajo profesional. 

Cuando algo atenta contra la seguridad nacional, corres
ponde a la Secretaria de Gobernación la supervisión y 
control. Pero cuando algo atenta a valores humanos que 
no se consideran cívicos puede quedar una laguna donde 
nadie admite responsabilidades. 
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Estigmatizar al empresario es atentar indirectamente contra 
la erradicación de Ja pobreza, al disuadir a jóvenes con po 
tencial promotor que desarrollen esa vida profesional. -

V.5 VIABILIDAD Y OBSTACULOS PARA EL ALIVIO DE LA POBREZA 
EN MEXICO. 

Podemos afirmar que se están dando algunas condiciones para el -
alivio de la pobreza en México y esto es debida a los sinuientes tres puntos: 

t] Apertura de mercados. Ya se está propiciando la apertura de 
mercados y la orientación para la exportación. Esto alivia el 
desequilibrio de Ja balanza de pagos, además de dar empleos 
productivos y remuneradores (como ejemplos tenemos a toda -
la zona norte del país y la industria automotriz). 

2] Déficit en las finanzas públicas. El oobierno ha dado pasos 
para reducir su déficit en las finanzas públicas, atacando -
sus causas, de las cuales Ja principal es el subsidio. 

31 Falta aún restructurar los Impuestos -para que sean emlnent!:_ 
mente recaudatorios- y el gasto públ1co -para que sea redis
tríbutivo-, ya que estas son las funciones naturales para las 
que ambos fueron creados. 

En cuanto a los obstáculos parn el alivio de la pobreza en México, 
se han detectado cinco puntos cruciales que debemos transformar en apoyos, 
en vez de obstáculos. 

1] Para el desarrollo del país, la cultura debe prevalecer sobre 
la ignorancia y la antlcultura, para la producción y la rela
ción social armónica, por encima de antagonismos y discrepan 
clas. Este problema es de actitudes y exige un cambio de -
mentalidad~ 

2] Una mayor difusión y práctica del principio de solidaridad hu 
mana debe prevalecer sobre el individualismo, o reglonalismo
excesivo~ 

3] Para una mayor creación de fuentes de trabajo, la apertura 
económica debe prevalecer sobre el f3:Xcesivo proteccionsimo 
en general, empezando prudentemente por los rar:1os que es
tán exportando. 

4] También debe haber apertura sobre cacicazgos y otorgamien
tos de concesiones en cualquier orden: 

a) Empresa vs. monopolios. 
b} Gremios vs. sindicatos únicos. 
e) Concesiones múltiples vs. cooperativas ünicas. 
d) Participación ciudadana vs. totalitarismo, abstencionismo~ 



S] El poder público municipal y de las entidades federativas de
be tener mayor Injerencia y participación en las decisiones -
del gobierno federal. 

El Insuficiente alivio de Ja pobreza en México es un problema que -
nos atañe a todos los mexicanos como personas y como agentes económicos 
(funcionarios públicos, empresarios, obreros, campesinos, etc.); sin embargo, 
la responsabilidad directa y a plazo perentorio recae sobre tres sectores: el 
gobierno federal, los empresarios y los educadores, por ser estos tres secto
res los que pueden Ir contribuyendo a ese cambio, que son los mismos a qui!: 
nes señalo como responsables indirectos del nivel de vida tan bajo del ~0% de 
la población mexicana: el primero, por no haber tenido realmente como prior!_ 
tario el objetivo del alivio de Ja pobreza y por errores de política económica; 
los seoundos, por ignorancia y omisión de Iniciativas de proyectos producti
vos que den empleos suficientes; y los terceros. en su gran mayoría nacional, 
por la mediocridad con que hacen que los estudiantes desperdicien tanto tiem
po de su vida y por inculcarles antlvalores como modo de manifestar sus lnco!! 
formidades, salvo honrosas excepciones. 
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