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1 . I N T R O D U C C I Ó N 

E L A N Á L I S I S D E L A P O B R E Z A y de la pobreza e x t r e m a en la sociedad re

c l a m a iden t i f i ca r a la p o b l a c i ó n en condic iones de carencia . Esta c o n d i 
c i ó n se refiere, a la vez, a la incapac idad que mani f i e s tan diversos g r u 
pos de l a sociedad pa ra satisfacer sus necesidades b á s i c a s o esenciales. 

E n l a presente no ta se ofrece u n breve p a n o r a m a de las condic iones 
en q u e se encuen t ra el es tudio de la pobreza en M é x i c o . Para ta l a n á l i 
sis, se s e l e c c i o n ó l a b i b l i o g r a f í a m á s reciente sobre el t ema , con el p r o 
p ó s i t o de s in te t izar los hallazgos m á s i m p o r t a n t e s en la m a t e r i a , y estar 
en condic iones de suger i r , en la par te final, a lgunas l í n e a s de inves t iga
c i ó n que s e r í a r ecomendab le desar ro l la r en el f u t u r o pa ra c o m p l e m e n 
ta r e l c o n o c i m i e n t o que hasta aho ra tenemos del f e n ó m e n o . " 

E n l a p r i m e r a s e c c i ó n , se d i scu ten b revemen te los p roced imien tos 
m e t o d o l ó g i c o s empleados en la l i t e r a t u r a especializada pa ra m e d i r la 
p o b r e z a . E n la segunda, se describe la f o r m a en que los d is t in tos estu
dios consul tados d e t e r m i n a n la l l a m a d a linea de pobreza, que sirve de 
base p a r a el c á l c u l o de la i n c i d e n c i a de la pobreza en la sociedad, esto 
es, e l porcenta je de la p o b l a c i ó n que no satisface sus necesidades esen
ciales. E n la tercera, se descr iben los resultados de los estudios sobre 
l a i n c i d e n c i a de l a pobreza y de l a pobreza e x t r e m a en M é x i c o , y se 
l l e v a n a cabo algunas comparac iones c o n otros p a í s e s de A m é r i c a L a t i 
na . E n el cua r to apar tado se ofrece la ev idenc ia re la t iva a las tenden
cias de l a rgo plazo de la pobreza en M é x i c o , p o r m e d i o de í n d i c e s dis
t i n t o s , es t imados a p a r t i r de la i n f o r m a c i ó n d i spon ib l e , que p e r m i t e n 
ap rec i a r los efectos de la crisis de los a ñ o s ochenta sobre la pobreza en 

* El autor agradece a don Pablo González Casanova y a don Víctor L, Urquidi 
sus útiles comentarios a una versión preliminar de esta nota. 

' Por falta de espacio, no se analizan las contribuciones teóricas más importantes 
sobre el estudio de la pobreza. 
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nues t ro p a í s . Por ú l t i m o , en la q u i n t a s e c c i ó n se sugieren posibles l í n e 
as de i n v e s t i g a c i ó n sobre la t e m á t i c a de la pobreza y de la pobreza ex
t r e m a en M é x i c o . 

2 . B A S E S M E T O D O L Ó G I C A S Y C O N C E P T U A L E S P A R A E L E S T U D I O 

D E L A P O B R E Z A 

Para establecer los c r i te r ios de pobreza o no pobreza de los diversos 
g rupos sociales es necesario p a r t i r de u n a d e f i n i c i ó n m á s o menos pre
cisa de lo que se ent iende p o r necesidades esenciales. E n busca de esta 
d e f i n i c i ó n se ha seguido u n o , o va r ios , de los siguientes caminos : 

a) a cud i r a expertos; 
b) ana l i za r la l e g i s l a c i ó n de u n p a í s y las re iv ind icac iones de las l u 

chas popula res ; 
c) ana l i za r l a t r a n s f o r m a c i ó n de las relaciones de p r o d u c c i ó n y el 

desar ro l lo de las fuerzas p r o d u c t i v a s , y 
d) a c u d i r a las percepciones de la p o b l a c i ó n . 

E n la p r á c t i c a , y con fines de a p l i c a c i ó n e m p í r i c a , el m é t o d o m á s 
favorec ido ha sido el de la consul ta a exper tos , sobre todo pa ra d e f i n i r 
las necesidades de a l i m e n t a c i ó n consideradas b á s i c a s o indispensables, 
en f u n c i ó n de los r eque r imien to s nu t r i c iona l e s de la p o b l a c i ó n . T r a s 
la e s p e c i f i c a c i ó n de tales r e q u e r i m i e n t o s a l i m e n t i c i o s , suelen conside
rarse o t ros , re lacionados con la e d u c a c i ó n , el cu idado de la salud y el 
uso de la v i v i e n d a . 2 

L a d e t e r m i n a c i ó n de los r e q u e r i m i e n t o s m í n i m o s da l uga r a la es
p e c i f i c a c i ó n de u n a canasta b á s i c a de satisfactores. C u a l q u i e r hogar 
que no tenga acceso a esos satisfactores debe ser considerado c o m o u n 
hoga r en condic iones de pobreza . 

E n t é r m i n o s generales, las formas m á s socorr idas para eva luar las 
condic iones de pobreza de los hogares son dos: el m é t o d o de necesida
des b á s i c a s insatisfechas ( N B I ) , y el m é t o d o de l í n e a s de pobreza ( L P ) . 

C o n el p r i m e r o ( N B I ) se d e t e r m i n a , a p a r t i r de i n f o r m a c i ó n cen
sual o de encuestas, si los ocupantes de los hogares satisfacen o no los 
requis i tos considerados c o m o b á s i c o s en m a t e r i a de a l i m e n t a c i ó n , edu
c a c i ó n , sa lud y / o v i v i e n d a . 3 

2 Una exposición crítica de los diversos métodos puede encontrarse en J. Boltvi-
nik y E. Hernández Laos, La pobreza y las necesidades esenciales en América Latina. El caso 
de México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-UAM (mimeo.). 

! Si se define, por ejemplo, que el mínimo educativo para una persona adulta 
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C o n el segundo m é t o d o se d e t e r m i n a u n n ive l de ingreso necesario 
pa ra satisfacer las necesidades esenciales de los m i e m b r o s de los hoga
res. L a d e t e r m i n a c i ó n de ta l ingreso c r í t i c o cons t i tuye la l í n e a de po
b reza . Para establecer si los hogares se encuen t r an o no en condic iones 
de pobreza , se c o m p a r a n sus ingresos con la El'. 

Desde u n p u n t o de vis ta m e t o d o l ó g i c o , los especialistas s e ñ a l a n la 
c o n v e n i e n c i a de l l evar a cabo el a n á l i s i s de la inc idenc ia de la pobreza 
con a m b o s m é t o d o s , ya que sus resultados son c o m p l e m e n t a r i o s . 

E n la presente no ta nos concre tamos a descr ib i r los resultados ob
ten idos en diversas invest igaciones sobre la pobreza en M é x i c o u t i l i 
z ando el m é t o d o de l í n e a s de pobreza . 

3. D E T E R M I N A C I Ó N D E LAS L Í N E A S D E P O B R E Z A D E LOS ES T U D I O S 

A N A L I Z A D O S 

Para d e t e r m i n a r t an to la i nc idenc ia c o m o la in tens idad de la pobreza , 
o sea cuántos pobres hay y qué tan pobres son, resulta de f u n d a m e n t a l 
i m p o r t a n c i a hacer e x p l í c i t o el m é t o d o pa ra establecer la l í n e a de pobre
za, es deci r , la f o r m a de especificar el ingreso m í n i m o necesario po r 
hogar , debajo del cual c u a l q u i e r hoga r es considerado c o m o u n hogar 
en condic iones de pobreza . 

A q u í pasaremos revis ta a tres invest igaciones recientes sobre el te
m a , q u e t ienen c o m o p r o p ó s i t o cuan t i f i ca r la inc idenc ia y la i n t ens idad 
de la pobreza en M é x i c o . Estos estudios son el de la C E P A L (1989) , el 
de S P P / O I T / P N U D (1989) y el de B o l t v i n i k y H e r n á n d e z Laos ( 1 9 9 0 ) . 4 

Las conclusiones de estos estudios d i f i e r en entre sí po rque especifican 
de m a n e r a d i s t i n t a sus l í n e a s de pobreza . 

E l es tudio de la C E P A L par te de la e s p e c i f i c a c i ó n de r e q u e r i m i e n t o s 
nu t r i c iona l e s m í n i m o s p o r persona y t o m a en cuenta las diferencias de 
sexo y edad en la p o b l a c i ó n . C a l c u l a u n costo m o n e t a r i o pa ra la canas
ta a l i m e n t a r i a , y d e t e r m i n a la l í n e a de pobreza como el doble del costo 
de d i c h a canasta, en el supuesto de que ese c o m p l e m e n t o cubre ade-

sea la escuela primaria más la secundaria, al analizar cada hogar se determina si sus 
ocupantes satisfacen o no tal requisito. Igualmente, se determinan a pnon los mínimos 
en materia de vivienda o de acceso al cuidado de la salud. Para una discusión de estos 
aspectos y su aplicación al caso de México a principios de los años ochenta, véase Nece
sidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000, 4 vols., Educación, 
Alimentación, Vivienda y Salud, México, Coplamar-Siglo X X I , 1983. 

4 C F . F A I . , Magnitud de la pobreza en ocho países de América Latina en 1986, Santiago de 
Chile, 1989 (mimeo.); México. Información sobre la pobreza, México, 1989, Proyecto 
si'P/orr/PNUD/86/ooa; y J. Boltvinik y E. Hernández Laos, La pobreza y las necesidades esen
ciales en América Latina. El caso de México, op. cit. 



E N E - M A R 9 1 N O T A S O B R E L A P O B R E Z A E N M É X I C O 4 8 5 

cuadamente las d e m á s necesidades b á s i c a s de v i v i e n d a , e d u c a c i ó n , 
cu idado de la sa lud y otras. 

E l t rabajo de la S P P / O I T / P N U D , por su par te , t o m a c o m o p u n t o de 
p a r t i d a la Canas ta N o r m a t i v a de A l i m e n t o s ( C N A ) especificada por 
C o p l a m a r en su es tudio de 1982 . 5 L a l í n e a de pobreza se d e t e r m i n a 
c o m o el doble del costo m o n e t a r i o de la C N A . E n este caso t ampoco se 
demues t ra si con ese ingreso se cub ren todas las necesidades esenciales 
de los hogares. 

E n el a n á l i s i s de B o l t v i n i k y H e r n á n d e z Laos , la l í n e a de pobreza 
se establece a p a r t i r del costo m o n e t a r i o de la Canas ta N o r m a t i v a de 
Satisfactores Esenciales ( C N S E ) , d i s e ñ a d a o r i g i n a l m e n t e po r C o p l a -
m a r , que a d e m á s de los r ub ros a l iment ic ios consignados en la C N A , 
i nc luye otros satisfactores complemen ta r i o s , a s í c o m o bienes ind i spen
sables pa ra c u b r i r las necesidades del uso de la v i v i e n d a , de l cu idado 
de la sa lud e h ig i ene , de c u l t u r a y r e c r e a c i ó n , de t r anspor te y c o m u n i 
caciones, de ves t ido y calzado, y de p r e s e n t a c i ó n personal . 

E n este ú l t i m o es tudio , la e d u c a c i ó n b á s i c a , los servicios de salud, 
la i n f r aes t ruc tu ra de agua y drenaje , los complemen tos a l imen t i c ios a 
madres y b e b é s lactantes, y los desayunos escolares se suponen cubier
tos po r m e d i o de transferencias gubernamenta les , po r lo que no se i n 
c l u y e n en el costo de la C N S E . 6 

Establecidas las l í n e a s de pobreza, se procede a la d e f i n i c i ó n de la 
s i t u a c i ó n de los hogares. E n los estudios de la C E P A L y de S P P / O I T / P N U D , 
u n hogar se encuen t r a en condic iones de pobreza e x t r e m a (o en c o n d i 
ciones de i nd igenc i a ) si su ingreso no cubre el v a l o r de la canasta a l i 
m e n t a r i a ; y en condic iones de pobreza si su ingreso es i n f e r i o r al doble 
del v a l o r de la canasta. 

E n el es tudio de B o l t v i n i k y H e r n á n d e z Laos , los hogares en c o n d i 
ciones de pobreza son aquel los cuyo ingreso (o c o n s u m o ) es i n f e r io r al 
v a l o r de la C N S E , y en condic iones de pobreza e x t r e m a aquellos cuyo 
ingreso ( c o n s u m o ) es i n f e r i o r al v a l o r es t imado de la Canas ta S u b m í n i -

' La C N A de Coplamar considera un conjunto muy pequeño de alimentos, cuyos 
nutrimentos bastarían para cubrir los requerimientos alimenticios por persona según 
las especificaciones del Instituto Nacional de la Nutrición de México. La determina
ción de las cantidades de los diferentes alimentos se llevó a cabo por medio de un algo
ritmo de programación lineal, que minimiza el costo monetario de la C N A , dados los 
precios existentes en marzo de 1982. Para una discusión detallada véase Necesidades 
esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000. Alimentación. México, 
Coplamar-Siglo X X I , 1983. 

6 Para una discusión de los rubros contenidos en la C N S E véase Macroeconomía de 
las necesidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000, México, Siglo 
X X I , 1989, 2a. edición, Anexo metodológico. 
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m a ( G S M ) , la cual cons t i tuye u n subconjun to de bienes y servicios m í 
n i m a m e n t e indispensable po r persona y por hogar . 7 

E n t é r m i n o s c o m p a r a t i v o s , las l í n e a s de pobreza de te rminadas po r 
l a C E P A L y po r S P P / o r r / P N U D cor responden , a p r o x i m a d a m e n t e , a u n 

t e r c io de la l í n e a de pobreza d e t e r m i n a d a por los estudios de C o p l a m a r 
y de B o l t v i n i k y H e r n á n d e z Laos . Cabe aclarar que los o rgan i smos i n 
ternacionales citados no a p o r t a n pruebas convincentes de que las l í n e a s 
de pobreza po r ellos trazadas c u b r a n de mane ra satisfactoria todas las 
necesidades b á s i c a s de la p o b l a c i ó n . 8 

4. I N C I D E N C I A D E L A P O B R E Z A E N M É X I C O Y C O M P A R A C I Ó N 

C O N O T R O S PAÍSES 

E l cuad ro 1 resume la i n f o r m a c i ó n sobre la inc idenc ia de la pobreza 
y de la pobreza e x t r e m a en M é x i c o en 1984, de acuerdo con las est ima
ciones de los estudios menc ionados . L a i n f o r m a c i ó n , cuando existe, se 
desagrega para los sectores r u r a l y u r b a n o . 

Pa ra 1984, la C E P A L es t ima que el 4 2 % de los hogares (y el 5 1 % 
de l a p o b l a c i ó n ) se encon t r aba en condic iones de pobreza . S e g ú n el es
t u d i o de S P P / o r r / P N U D , las p roporc iones e ran cons iderab lemente me
nores: só lo entre el 2 4 % de los hogares y el 2 6 % de la p o b l a c i ó n nacio
nales p o d í a considerarse en condic iones de pobreza . Para B o l t v i n i k y 
H e r n á n d e z Laos , las p roporc iones son mayores : cerca de dos terceras 
partes de los hogares y de la p o b l a c i ó n nac iona l v i v í a n en ese a ñ o en 
condic iones de pobreza . 

T a m b i é n en r e l a c i ó n con la pobreza e x t r e m a se presentan d i feren
cias entre los estudios. Po r e jemplo , pa ra la C E P A L , a l rededor de u n a 
cua r t a parte de la p o b l a c i ó n nac iona l p o d í a considerarse en cond ic io 
nes de pobreza e x t r e m a ; el a n á l i s i s de la S P P / O I T / P N U D es t ima que ta l 
p r o p o r c i ó n era m e n o r al 1 0 % . E l tercer es tudio , en contras te , apun t a 
que cerca de u n a tercera par te de los hogares y de la p o b l a c i ó n nacio
nales v i v í a en condic iones de carencia e x t r e m a . 

Las diferencias en l a e s t i m a c i ó n de la i nc idenc i a de la pobreza y 
de la pobreza e x t r e m a no só lo resul tan de las diferencias en la especifi
c a c i ó n de las respectivas l í n e a s de pobreza , como se c o m e n t ó ante-

7 La C S M incluye ¡os rubros de aiimentación v ios gastos de educación, saiud e hi
giene no recibidos por medio de transferencias gubernamentales. 

" Para una apreciación crítica del método seguido por los organismos internacio
nales, véase J. Boltvinik, Necesidades básicas y pobreza. Conceptos y métodos de medición. Ta
ller Latinoamericano de Encuestas Sociales, Calidad de Vida y Pobreza Urbana, Bo
gotá, marzo, 1990. 
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C U A D R O 1 

México: comparación de la incidencia de la pobreza* 
según diversas cuantificaciones (1984) 

Boltvinik y 
CI-PAL si'P/orr/P.xrn Hernández Laos 

Denominación A B A B A B 

Pobres extremos 
Rura l 2 5 . 1 3 0 . 0 n.d . 1 9 . 5 5 8 . 0 5 2 . 9 

Urbano 1 4 . 4 1 9 . 0 n.d . 4 . 9 2 3 . 1 2 0 . 0 

Nacional 1 7 . 0 2 2 . 0 1 1 . 6 8 .7 3 4 . 8 2 9 . 9 

Pobres 
Rura l 5 2 . 0 6 1 . 0 n.d . 5 4 . 2 7 9 . 4 7 6 . 1 

Urbano 3 8 . 4 4 7 . 0 n.d . 1 5 . 2 5 3 . 2 4 9 . 6 

Nacional 4 2 . 0 5 1 . 0 2 6 . 9 2 4 . 7 6 2 . 0 5 8 . 5 

* Proporción de hogares y/o personas en condiciones de pobreza y de pobreza ex-
• trema. 

A = porcentaje de hogares. 
B = porcentaje de la población. 
n.d.: no disponible. 
Fuentes: C E I ' A l . . op. al., s i T / o n / P X U n . <>p. cit., v J. Boltvinik v E. Hernánde; 

Laos, op. ck. 

n ó r m e n t e , sino t a m b i é n del t r a t a m i e n t o que se hace de la i n f o r m a d o r 
sobre la d i s t r i b u c i ó n del ingreso de los hogares, asunto que no abo rda 
remos en esta breve nota . ' 1 

Pese a las diferencias que m u e s t r a n las es t imaciones , los tres estu 
dios co inc iden en s e ñ a l a r que la i nc idenc i a de la pobreza y de la pobre 
za e x t r e m a en M é x i c o es n o t o r i a m e n t e m a y o r en el m e d i o r u r a l que 
en el u r b a n o . 

'•' Como se sabe, una de las deficiencias más importantes de las encuestas de in 
gresos v gastos de los hogares de México se refiere a su notable grado de subregistn 
uis-á-vÚ los agregados macroeconómicos implícitos en el Sistema de Cuentas Naciona 
les. Inexplicablemente, los estudios de la C K P A Í , y de S P P / O ! T / P \ I I > no toman en cuent 
este aspecto en sus estimaciones de la incidencia de la pobreza en México, en tant 
que el estudio de Boltvinik y Hernández Laos sí lo considera, mediante ajustes a 1 
información del ingreso y dé los gastos en consumo de los hogares. Para una discusió; 
del problema del subreporte de ias encuestas, véanse J. Bergsman, Income Distributio 
and Povertv in México Washington D.C. , Banco Mundial, 1981 (Working Paper 234 
A núm 176-B 15)' v también O Altimir La distribución del Leso en México Seri 
Anális.s Estructural, ¡983, cuaderno 2, tomo 1. Para una evaluación del grado de su 
breporte de la encuesta de 1984, que sirve de base para las estimaciones de la pobrez 
que se comentan en el texto, véase E. Hernández Laos, Tendencia reciente de la distnbució 
del ingreso en México 1977-1984 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolle 
L A M Proyecto Pobreza Extrema, Bogotá, 1989. 
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E l estudio de la C E P A E presenta est imaciones r e l a t i vamen te com
parables de v a n o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a . L a i n f o r m a c i ó n de esos 
p a í s e s y las est imaciones para M é x i c o , l levadas a cabo p o r la m i s m a 
agenc ia i n t e r n a c i o n a l , se resumen en el cuad ro 2. 

T o m a n d o c o m o base esos c á l c u l o s , resul ta que la i nc idenc i a de la 
pob reza y de la pobreza ex t r ema en M é x i c o hacia med iados de la d é c a 
da pasada ( 17 y 42 % , respect ivamente) h a b r í a sido super io r a la de Pa
n a m á (16 y 3 4 % ) y Venezue l a (11 y 3 1 % ) , y m e n o r que la de Guate 
m a l a (43 y 6 8 % ) y P e r ú (30 y 53 por c ien to ) . 

E n el á m b i t o u r b a n o , la inc idenc ia de la pobreza ( 1 4 % ) y de la po
breza e x t r e m a ( 3 8 % ) es t imada por la C E P A E pa ra M é x i c o h a b r í a sido 
m a y o r que la es t imada para Venezue l a (9 y 2 8 % ) y pa ra los p a í s e s de 
la C u e n c a del P la ta , A r g e n t i n a (3 y 9 % ) y U r u g u a y (3 y 1 5 % ) ; s imi l a r 
o l i g e r a m e n t e m a y o r que la repor tada pa ra C o l o m b i a (14 y 3 5 % ) y 
pa ra P a n a m á (13 y 3 0 % ) , e i n f e r i o r a la ca lculada pa ra G u a t e m a l a (28 
y 5 4 % ) y pa ra P e r ú (19 y 4 4 % ) . ( V é a s e el cuad ro 2.) 

5. T E N D E N C I A S D E L A R G O P L A Z O D E L A P O B R E Z A E N M É X I C O 

E l es tudio de B o l t v i n i k y H e r n á n d e z Laos (1990) hace u n a n á l i s i s a lar
go p lazo de las tendencias de la pobreza y de la pobreza ex t r ema en 
M é x i c o , sobre bases e s t a d í s t i c a s y m e t o d o l ó g i c a s comparab les . 

Se han desar ro l lado m ú l t i p l e s ind icadores pa ra d i cho a n á l i s i s , que 
p a r t e n de la c u a n t i f i c a c i ó n de la inc idenc ia y de la i n t ens idad de la po
breza p o r el m é t o d o de l í n e a s de pobreza descr i to en p á r r a f o s an ter io
res. L a m a y o r í a de los í n d i c e s expuestos en la l i t e r a t u r a pa ra ta l p r o p ó 
sito cons t i t uye , de a lguna m a n e r a , u n a v a r i a c i ó n del í n d i c e de pobreza 
p ropues to o r i g i n a l m e n t e p o r A . K . S e n . 1 0 

E n f o r m a suc in ta , el í n d i c e de pobreza de Sen (F ) se expresa como 
sigue: 

P = H * [ / + (1 - I) * Gp] 

donde H expresa la i nc idenc i a de la pobreza , es dec i r , la p r o p o r c i ó n 
de pobres en la p o b l a c i ó n to t a l ; G es el coeficiente de G i n i del ingreso 
entre los hogares pobres; / es el défici t de ingresos de los pobres d i v i d i d o 
po r el ingreso que é s to s t e n d r í a n si estuviesen en la l í n e a de pobreza . 1 1 

1 0 Véase A . K . Sen, "Poverty: An Ordinai Approach to Measurement", en Eco
nometrica, voi. 44, pp. 219-231. Una ampliación de la propuesta de Sen puede encon
trarse en J. Boltvinik, "Towards an Alternative Indicator of Development", Bogotá 
(mimeo.), 1989. 

1 1 La / de la ecuación mide el déficit promedio de ingresos de los pobres dividido 
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C U A D R O 2 

Comparación de la incidencia de la pobreza y de la 
pobreza extrema en México con algunos países 

de América Latina en 1986 

País 
Urbano 

( % ) 

Rural 
( % ) 

M é x i c o 1 

Pobres extremos 
Pobres 

Argent ina 
Pobres extremos 
Pobres 

Colombia 
Pobres extremos 
Pobres 

Guatemala 
Pobres extremos 
Pobres 

P a n a m á 
Pobres extremos 
Pobres 

P e r ú 
Pobres extremos 
Pobres 

Uruguay 
Pobres extremos 
Pobres 

Venezuela 
Pobres extremos 
Pobres 

1 4 . 0 

3 8 . 0 

3 . 0 

9 . 0 

1 4 . 0 

3 5 . 0 

2 8 . 0 

5 4 . 0 

1 3 . 0 

3 0 . 0 

1 9 . 0 

4 4 . 0 

3 . 0 

1 5 . 0 

9 . 0 

2 8 . 0 

2 5 . 0 

5 2 . 0 

n.d . 
n .d . 

n .d . 
n .d . 

5 3 . 0 

7 5 . 0 

2 2 . 0 

4 3 . 0 

4 9 . 0 

6 7 . 0 

n .d . 
n .d . 

1 7 . 0 

4 0 . 0 

1 7 . 0 

4 2 . 0 

n .d . 
n .d . 

n .d . 
n .d . 

4 3 . 0 

6 8 . 0 

1 6 . 0 

3 4 . 0 

3 0 . 0 

5 3 . 0 

n .d . 
n .d . 

1 1 . 0 

3 1 . 0 

1 Se refiere a 1984. 
Fuente: C I T A I , op. al., 1989. 

Este í n d i c e , que p r o p o r c i o n a u n i n d i c a d o r es tandar izado de la po
breza , t o m a valores en t re cero (no pobreza) y u n o (pobreza t o t a l ) . A 
m a y o r i nc idenc i a de pobreza (H), o m a y o r i n t ens idad de la m i s m a ( / ) , 
o m á s a l ta c o n c e n t r a c i ó n de l ingreso ent re los pobres ( G ) , el v a l o r 
n u m é r i c o del í n d i c e de pobreza de Sen se acerca a la u n i d a d . 

por la línea de pobreza, esto es: / = (Z - M) I Z, donde Z expresa la línea de pobreza 
y M es el ingreso promedio de los hogares pobres. 
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E l cuadro 3 resume las tendencias de la pobreza en M é x i c o en el 
l a rgo p lazo , est imadas en el estudio de B o l t v i m k y H e r n á n d e z Laos. 
D e acue rdo con esos c á l c u l o s , entre 1963 y 1981 , pe r iodo de c rec imien
to e c o n ó m i c o m á s o menos i n i n t e r r u m p i d o , todos los ind icadores con
s iderados po r Sen h a b r í a n t end ido a la baja. L a inc idenc ia de la pobre
za (H) se h a b r í a r educ ido en cerca de 30 pun tos porcentuales , al pasar 
de 78 a 48 po r c ien to . 

E l déf ic i t m e d i o de ingresos de los pobres ( / ) t a m b i é n se h a b r í a re
d u c i d o , al pasar de 55 a 3 6 % en ese p e r i o d o , y la d i s t r i b u c i ó n del i n 
greso de los pobres h a b r í a mos t r ado a s imi smo u n a tendenc ia hacia una 
m e n o r des igua ldad , c o m o lo mues t r a el coeficiente de G i n i de su ingre
so, q u e p a s ó de 0.325 en 1963 a 0.268 en 1977 (y que se supone igual 
pa ra 1981) . 

A p a r t i r de los p r i m e r o s a ñ o s de la d é c a d a de los ochenta , los com
ponentes del í n d i c e h a b r í a n regis t rado u n a t endenc ia c o n t r a r i a , es de
c i r , h a c i a u n a m a y o r pobreza en el p a í s , especialmente en los p r imeros 
a ñ o s de la crisis (1981-1984) . E n t r e 1981 y 1988, la i n c i d e n c i a de la po
b reza h a b r í a a u m e n t a d o de 48.5 a 5 9 % de la p o b l a c i ó n nac iona l , y su 

C U A D R O 3 

México: evaluación de las tendencias de largo plazo 
de la pobreza mediante diversos indicadores, 1963-1988 

Concepto 1963 1968 7.977 1981 1984 1988 

Incidencia de la pobreza (H) 0.775 0.726 0.580 0.485 0.585 0.590 

Déficit medio de ingreso 
de los pobres (I) 0.552 0.500 0.375 0.360 0.382 0.376 

Coeficiente de Gin i del 
ingreso de los pobres (Gp) 0.325 0.304 0.268 0.268* 0.252 0.252* 

índice de la pobreza de 
A . K . Sen (P) 0.541 0.454 0.315 0.258 0.315 0.316 

Déficit de consumo de los 
pobres como % del consumo 
privado nacional (DC) 51.5 44.7 27.7 22.1 26.3 27.2 

índice de Atkinson** 0.530 0.437 0.406 n.d. 0.420 n.d. 

* Supone para 1981 el coeficiente de 1977, y para 1988, el de 1984. 
** índice de privación relativa. Proporción de hogares cuyo ingreso es menos de 

la mitad del ingreso per cápita promedio del total de los hogares del país. 
Fuente:]. Boltvinik y E. Hernández Laos, op. al. 
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i n t ens idad h a b r í a pasado de 36 a 3 7 . 6 % bajo el supuesto de la constan
cia en la d i s t r i b u c i ó n del ingreso a p a r t i r de 1984 . 1 2 

C o m o resul tado de las tendencias en ambos per iodos , la pobreza 
en M é x i c o se h a b r í a r educ ido a la m i t a d d u r a n t e los a ñ o s sesenta y se
ten ta , al pasaV el í n d i c e de Sen de 0 .541 en 1963 a sólo 0.258 en 1981 , 
y se h a b r í a acrecentado en u n a q u i n t a par te du ran t e la d é c a d a de los 
ochenta , al a u m e n t a r a 0.316 en 1988 ( cuadro 3 ) . 

Para ese a ñ o , de acuerdo con las est imaciones que se c o m e n t a n , 
la pobreza en M é x i c o s e r í a s i m i l a r a la que se regis t raba en 1977, es 
dec i r , en los a ñ o s previos al auge pe t ro l e ro . L o an t e r io r parece i n d i c a r 
que la crisis de los a ñ o s ochenta se h a b r í a encargado de anu la r el acele
r ado c rec imien to e c o n ó m i c o que r e g i s t r ó el p a í s du ran t e el e f í m e r o 
auge pe t ro le ro . 

6. P O S I B L E S L Í N E A S D E I N V E S T I G A C I Ó N S O B R E L A P O B R E Z A Y L A P O B R E Z A 

E X T R E M A E N MÉXICO 

L o que se conoce del f e n ó m e n o de la pobreza , t an to en M é x i c o c o m o 
en ot ros p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , es escaso y refer ido m á s a p rob le 
mas de m e d i c i ó n y c u a n t i f i c a c i ó n que al a n á l i s i s de las causas que lo 
generan . Las posibles l í n e a s de i n v e s t i g a c i ó n de este comple jo f e n ó m e 
no e c o n ó m i c o y social son m ú l t i p l e s . A q u í s e ñ a l a r e m o s só lo c inco , f u n 
d a m e n t a l m e n t e de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , que p o d r í a n abordarse de m a 
ne ra f r u c t í f e r a en el f u t u r o . 

Investigación exhaustiva sobre el estado actual de la teoría de la pobreza 

Desde el p u n t o de v is ta t e ó r i c o , es creciente la l i t e r a t u r a especializada 
sobre el t e m a de la pobreza , no só lo en r e l a c i ó n con las formas de cuan-
t i f i c a r l a , s ino t a m b i é n con el d i s e ñ o de modelos t e ó r i c o s que t i e n d a n 
a e x p l i c a r l a en el proceso de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . U n a n á l i s i s deta
l l a d o de las con t r ibuc iones t e ó r i c a s de los ú l t i m o s diez a ñ o s s e r í a de 
g r a n u t i l i d a d pa ra c o m p r e n d e r el f e n ó m e n o de l a pobreza . 

1 2 No se conocen los efectos de la prolongación de la crisis sobre la distribución 
del ingreso. Los autores hacen notar que en la medida en que ésta se haya hecho más 
desigual, los cálculos sobre la pobreza estarían subestimados. La Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares, referente al seeundo semestreMe 1989 en proceso 
de elaboración por el . N E O . , probablemente modifique las tendencias de la pobreza 
aquí presentadas para la segunda mitad de la década pasada. 
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Revisión crítica de las dimensiones y variables que determinan la pobreza 

Diferencias en la definición de las necesidades esenciales llevan a dis
tintas estimaciones de la incidencia e intensidad de la pobreza. Un 
análisis riguroso de este tema, que evalúe las dimensiones y variables 
que determinan la pobreza, será de indudable valor metodológico. 

Cuantificación de la pobreza en el periodo 1979-1989 

Una vez que se disponga de la encuesta de ingresos y gastos de 1989, 
será importante hacer el análisis cuantitativo de la pobreza sobre bases 
estrictamente comparables, destacando diversos niveles de desagrega
ción en el análisis, y con especial atención en el estudio de zonas especí
ficas en condiciones de pobreza crítica. A partir de ese análisis podrán 
desarrollarse subtemas de investigación de profundo interés para la com
prensión del fenómeno que nos ocupa; por ejemplo, la elaboración de 
un detallado perfil de la población pobre, que muestre con precisión 
en qué sectores se ocupan los trabajadores pobres, en qué regiones, cuá
les son sus características socioeconómicas (educación, posición en la 
ocupación, etc.). Esta información y los cambios que se detecten a lo 
largo de los últimos 15 años serán de utilidad para el diseño de estrate
gias para erradicar la pobreza en nuestro país. Esta investigación podría 
complementarse con los resultados del último censo de población (1990). 

Análisis de los determinantes de la pobreza 

Éste es uno de los capítulos que mayor atención reclama. Debe abordar
se el estudio en profundidad de diversos fenómenos socioeconómicos, 
por ejemplo, los factores que determinan la distribución del ingreso y 
la riqueza (activos reales y financieros) nacionales, que constituyen dos 
de los determinantes de la pobreza. En este sentido, será necesario 
trascender los niveles descriptivos de los análisis convencionales sobre 
el tema, para abordar el análisis causal, a partir de las hipótesis teóri
cas existentes en la literatura especializada. 

Análisis de las opciones de política económica ante la 
pobreza y la pobreza extrema 

Otro campo de fundamental importancia que deberá examinarse —con 
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la e l a b o r a c i ó n de modelos e c o n ó m i c o s de e q u i l i b r i o general , p o r e jem
p l o — para p lan tear , sobre bases de cor to y m e d i a n o p lazo , las opciones 
de la p o l í t i c a m a c r o e c o n ó m i c a frente a los p rob lemas de la pobreza y 
l a pobreza e x t r e m a en M é x i c o . Esto es de especial i m p o r t a n c i a a la luz 
de l nuevo m o d e l o de c rec imien to e c o n ó m i c o que se busca i m p l a n t a r , 
en el cual la o r i e n t a c i ó n hacia los mercados externos s e r á u n a caracte
r í s t i c a p r i n c i p a l . Estos estudios d e b e r á n cons idera r la p r o b l e m á t i c a de
r i v a d a de los acelerados cambios que se presentan en los escenarios i n 
ternacionales , y que c o n d i c i o n a n de a l g u n a m a n e r a las opciones de 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a de nuestro p a í s . 


