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Resumen

E l objetivo del artículo es generar evidencia que permita conocer si la caí-
da de los ingresos familiares, derivado de la crisis global económica, y el 
empleo tuvieron efectos negativos en la forma en que los niños, las niñas 

y los adolescentes intervienen en las estrategias de ajuste de los hogares, específica-
mente en el acceso a la alimentación, la asistencia a la escuela y el trabajo infantil.

Palabras clave: Niñez, crisis y Gasto Social.

Abstract

T he objective of the article is to generate evidence that allows to know if 
the decline of family income, due to the global economic crisis, and em-
ployment had negative effects on the way in which children and adoles-

cents involved in strategies of adjustment of households, specifically in the access 
to food, the school attendance and child labour.
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Introducción

A finales de la primera década del siglo XXI, una profunda crisis económica 
global ocasionó una disminución de los  flujos comerciales y de la actividad eco-
nómica de distintos países alrededor del mundo,1 entre ellos México. 

Mientras que el debate público se ha centrado en el monitoreo de los indi-
cadores macroeconómicos, en el impacto de la crisis en el empleo y en sectores 
específicos, como el bancario o el manufacturero, poco se ha dicho acerca  de 
sus efectos sobre los niños, las niñas y los adolescentes en México, una población 
que, como se mostrará más adelante, incluso antes de la crisis se encontraba en 
una situación desfavorable con respecto a otros grupos en condición de pobreza 
y de vulnerabilidad.

El presente estudio analizará cómo influye la reducción global de la activi-
dad económica en las condiciones de la población, particularmente en los niños 
y niñas de cero a 17 años de edad en el acceso a la alimentación, la asistencia 
escolar y el trabajo infantil entre 2008 y 2009,2 así como los resultados de la 
Cuenta Pública presentados para los ejercicios correspondientes. La selección 
de estas variables corresponde a la relevancia que poseen en el desarrollo de las 
capacidades físicas e intelectuales necesarias en la vida de los niños, las niñas y 
los adolescentes.3

En este contexto, es posible que la crisis haya tenido repercusiones negativas 
en las condiciones de vida de la población, particularmente entre las familias con 
menores ingresos, tomando en cuenta que dedican la mayor parte de este a la 
compra de alimentos y que los salarios no aumentaron en la misma proporción 
que el precio de los primeros. Otro dato que es necesario tener presente —pues el 

1 Véase International Monetary Fund (2009), World Economic Outlook, disponible en: http://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf

2 Es posible identificar tres mecanismos mediante los cuales la reducción global de la actividad eco-
nómica influye sobre las condiciones de vida de la población: en primer lugar, la contracción de la 
actividad económica como agente de reducción del ingreso de los hogares, ya sea por el desempleo o 
la disminución de otras fuentes de ingreso como los provenientes de negocios propios, las transferen-
cias de otros hogares (dentro o fuera del país), entre otros. En segundo lugar, los incrementos en los 
niveles de precios y su efecto en la capacidad de los hogares para acceder a los bienes necesarios para 
satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, calzado, educación y transporte, entre otros y, en 
tercer lugar, la disminución en el ingreso de los hogares y sus posibles efectos en la asistencia escolar 
y el trabajo infantil y juvenil.

3  unicef, México, 2010, disponible en http://www.unicef.org/mexico.
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desempleo de algún miembro del hogar puede llevar a familias enteras a perder 
el beneficio de la seguridad social— es que el volumen de trabajadoras y traba-
jadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) disminuyó 
3.1 por ciento en 2009.4

En este tenor, existe una creciente preocupación por conocer los efectos de 
la coyuntura actual entre los sectores más desprotegidos de la población, prin-
cipalmente aquella en situación de pobreza y con vulnerabilidades específicas, 
como la población infantil y juvenil.

1. La situación de la infancia y la adolescencia antes de la crisis

La Ley General de Desarrollo Social (lgds) establece que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval) debe realizar una 
medición de la pobreza que considere aspectos asociados tanto con el bienestar 
económico5 de las personas (ingreso) como con las carencias relacionadas con el 
ejercicio de sus derechos sociales en los ámbitos de la educación, el acceso a los 
servicios de salud y a la seguridad social, la calidad y los espacios de la vivienda, 
el acceso a los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación, así 
como el grado de cohesión social.

Para contextualizar la situación en la que se encontraban las familias que tie-
nen niños, niñas y adolescentes antes de la crisis, se describirán, a continuación, 
las cifras de pobreza multidimensional6 publicadas por el coneval para 2008.7

4  Los datos sobre el número de trabajadores asegurados al imss fueron obtenidos en las páginas 
 electrónicas del mismo Instituto y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, www.imss.gob.mx 
y www.stps.gob.mx, respectivamente.

5  El bienestar económico, medido a través del ingreso, permite conocer las necesidades que pueden 
ser satisfechas mediante la adquisición de bienes y servicios que se obtienen en los mercados con 
recursos monetarios. Uno de los objetivos de este espacio es identificar las condiciones económicas 
que limitan la libertad de las personas para desarrollarse plenamente. La insuficiencia de ingreso 
se traduce en la limitación de las opciones de vida de los individuos; por tal razón, una persona es 
 carente en este espacio si su ingreso no le permite satisfacer sus necesidades y acceder a las condicio-
nes de vida que son aceptables en su sociedad.

6  Definición de pobreza multidimensional. Una persona se encuentra en pobreza multidimensional 
si no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus 
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesi-
dades (coneval, 2009: 20).

7  La información aquí presentada, así como los detalles metodológicos para aplicarla, puede ser obte-
nida en la página de Internet del coneval, www.coneval.gob.mx.
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De acuerdo con la medición oficial, 44.2 por ciento de la población mexi-
cana, es decir, 42.7 millones de personas, vivía en condiciones de  pobreza mul-
t i   di men sio nal en 2008. No obstante, entre los niños, las niñas y los  adolescentes 
del país, esta cifra ascendía a 53.3 por ciento, lo que equivale a 20.8 millones de 
menores de edad. En ese mismo año, 13.1 por ciento de la población de cero 
a 17 años, es decir, 5.1 millones de personas, se encontraba en condiciones de 
 po breza multidimensional extrema;8 para la población general esta cifra era de 
10.5 por ciento.9

Se observa que 28.8 por ciento de esta población era considerada como 
 vulnerable por carencias sociales y 4.6 por ciento como vulnerable por  ingresos. 
La población infantil y juvenil considerada en condición de pobreza multidi-
mensional presentaba, en promedio, 2.6 carencias sociales. Finalmente, 13.3 
por ciento del conjunto de niños, niñas y adolescentes, es decir, 5.2 millones de 
menores de edad, contaba con los ingresos suficientes para la satisfacción de sus 
necesidades y no presentaba ninguna de las seis carencias sociales.

8  La pobreza multidimensional extrema son aquellas personas cuyo ingreso total es insuficiente para 
adquirir la canasta alimentaria y que, además, tienen tres o más carencias sociales.

9  CONEVAL, 2009. Medición multidimensional de la pobreza, disponible en http://www.coneval.gob.mx
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Niñas y niños menores de 18 años en pobreza multidimensional, México 2008

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con estimaciones de Coneval

Gráfica 1
Niñas y niños menores de 18 años en pobreza multidimensional, México 2008
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Incluso al compararlo con otros grupos de la población, el grupo de los me-
nores de edad presenta mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La 
 pobreza multidimensional extrema en los niños, las niñas y los adolescentes no so-
lamente era mayor que la de la población general, sino que también era  superior 
a la de la población adulta (18 a 64 años) y a la de los adultos mayores.  Asimismo, 
la pobreza multidimensional moderada10 en menores de edad también era mayor 
que en otros grupos de edades: mientras que para los niños y los adolescentes 
fue de 40.2 por ciento, para la población adulta fue de 29.7 por ciento, y para la 
población adulta mayor de 32.5 por ciento. Finalmente, la proporción de perso-
nas que no se encontraba en condición de pobreza multi dimensional y no era 
vulnerable era menor entre los niños que entre el resto de la población adulta.11

10  Los pobres moderados, de acuerdo con esta medida multidimensional, son las personas que, siendo 
pobres, no son pobres extremos, lo que significa que tienen un ingreso por arriba de la Línea de 
Bienestar Económico Mínimo (lbm) y por debajo de la Línea de Bienestar Económico (lbe) y que, 
además, tienen entre 1 y 3 carencias sociales.

11  Toda esta información se encuentra desagregada a nivel estatal y puede consultarse en la página de 
Internet del coneval.
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Estos datos muestran que, incluso antes de los efectos de la crisis económica, 
las niñas, los niños y los adolescentes enfrentaban una mayor pobreza y vulnera-
bilidad que la población general.12

Un elemento adicional que la medición multidimensional de la pobreza 
 permite evaluar el seguimiento de la situación de la población con distintos indi-
cadores asociados al cumplimiento de sus derechos sociales —el rezago educa-
tivo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad 
y los espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda y el 
acceso a la alimentación—.

En primer lugar, cabe destacar que el único indicador en el cual la población 
de cero a 17 años presentaba mejores condiciones que la población en general 
es el rezago educativo, lo cual obedece a que la cobertura educativa (superior a 
90%) que se ha alcanzado en las últimas décadas ha permitido reducir conside-
rablemente la inasistencia escolar entre la población más joven, particularmente 
en la educación primaria.

Por otra parte, en el caso de la dimensión de salud,13 dos de cada cinco meno-
res de edad no contaban con acceso a servicios de salud por parte de las institu-
ciones de seguridad social, del Seguro Popular o de servicios médicos privados. 
Si bien el nivel de carencia era similar al de la población general, es importante 
destacar que detectar y contar con un tratamiento oportuno de enfermedades 
tratables, como la desnutrición o la anemia, es crucial para el desarrollo de las 
personas en las etapas ulteriores de la vida 

En cuatro de los seis indicadores de carencia social la población de cero a 17 
años presentaba condiciones de vida más desfavorables que la población general. 
En lo que respecta al acceso a la seguridad social, 74 por ciento de los  me no res 
de 18 años carecía de este derecho social, situación que provoca que los meno res de 
edad se encuentren más vulnerables ante eventualidades como accidentes o 
 enfermedades.

En cuanto al acceso a la alimentación, se observa que uno de cada cuatro 
menores de edad habitaba en hogares donde existía algún tipo de restricción 

12  En lo que respecta a la pobreza por ingresos, de acuerdo a las estimaciones del coneval, 25.5 por 
ciento de la población de cero a 17 años se encontraba en pobreza alimentaria en aquel año y 59.5 
por ciento en pobreza patrimonial; para la población en general, estas cifras fueron de 18.2 y 47.7 por 
ciento, respectivamente.

13  Según la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 (mcs-enigh 2008).



93

Evolución del Gasto Social para la niñez y la adolescencia

moderada o severa para acceder a la alimentación requerida para llevar una vida 
sana y activa; en contraste, entre la población general esta carencia afectaba 
aproximadamente a una de cada cinco personas.

2. La situación de la infancia y la adolescencia 
en el contexto de la crisis económica

Como ya se mencionó, el objetivo del artículo es generar evidencia que permita 
conocer si la caída de los ingresos familiares y el empleo tuvieron efectos nega-
tivos en la forma en que los niños, las niñas y los adolescentes intervienen en las 
estrategias de ajuste de los hogares, específicamente en el acceso a la alimenta-
ción, la asistencia a la escuela y el trabajo infantil.

2.1 Principales resultados
2.1.1 Acceso a la alimentación

El grado de inseguridad alimentaria se obtiene en la Escala Mexicana de 
Inseguridad Alimentaria (emsa), a partir de un conjunto de doce preguntas acer-
ca de situaciones asociadas a las experiencias de hambre en los hogares. La escala 
identifica cuatro niveles: inseguridad alimentaria severa, moderada, leve y seguri-
dad alimentaria.14 Aun cuando cualquier nivel implica una restricción relevante 
en el acceso a la alimentación, existen diversos factores culturales y contextuales 
que pueden dificultar la comparación estricta del grado de seguridad alimentaria 
entre diferentes hogares, por lo que se suele prestar mayor atención a los grados 
moderado y severo de inseguridad alimentaria.

El porcentaje de hogares que experimentaron inseguridad alimentaria  severa 
pasó de ocho en 2008 a 17 en 2009. Mientras que en 2008, 53 por ciento de los 
hogares en los que vivían menores de edad se encontraba en situación de segu-
ridad alimentaria, en 2009 este porcentaje se redujo a 43. El cambio más dra-
mático se observó en el porcentaje de hogares que declaró que algún niño había 
comido menos de lo que debería, dicho porcentaje pasó de 14 a 26.

14  Para mayor información sobre la emsa y las preguntas que la componen, consúltese el documento 
“Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”, disponible en la página 
de Internet del coneval, www.coneval.gob.mx.
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Mientras que en 7 por ciento de los hogares se reportó que en 2008 un niño 
o un adolescente habían padecido hambre, pero no habían comido, en 2009 
este porcentaje fue próximo a 18. Un comportamiento similar se observó en el 
 porcentaje de hogares donde disminuyó la cantidad de comida para los menores 
de edad (que pasó de 16 a 24); donde un menor de edad se acostó con hambre 
(que pasó de 7 a 15), y donde al menos un menor de edad comió sólo una vez 
o dejó de comer todo un día (que aumentó de 5 a 14). Asimismo, se realizó una 
comparación del indicador de carencia por acceso a la alimentación utilizado 
por el coneval en la medición multidimensional de la pobreza; se trata de las 
personas que habitan en hogares con grados de inseguridad alimentaria “mode-
rado” o “severo”. Se pudo apreciar que aun cuando las carencias de alimentación 
son más prevalentes en el estrato socioeconómico bajo (casi la mitad de la pobla-
ción del estrato socioeconómico bajo se encuentra en una situación de insegu-
ridad alimentaria severa o moderada), el aumento de la inseguridad alimentaria 
tuvo lugar independientemente de la condición socioeconómica de la población.

Seguridad alimentaria 
54.17

Grado de inseguridad 
alimentaria leve, 24.21

Grado de inseguridad 
alimentaria moderado, 

12.78

Grado de inseguridad 
alimentaria severo, 8.833

Gráfica 3
Grado de Seguridad Alimentaria (porcentaje de la población total)
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Tabla 1 
Pobreza multidimensional, México, 2008

Indicadores de incidencia Porcentaje Millones de personas

Pobreza multidimensional
Población en situación de pobreza 
multidimensional 44.2 47.2 

Población en situación de pobreza
multidimensional moderada 33.7 36.0 
Población en situación de pobreza 
multidimensional extrema 10.5 11.2

Población vulnerable 
por carencias sociales 33.0 35.2

Población vulnerable por ingresos 4.5 4.8
Población no pobre multidimensional 
y no vulnerable 8.3 19.5

Privación social 
Población con al menos
una carencia social 77.2 82.4

Población con al menos tres 
carencias sociales 30.7 32.8

Indicadores de carencias sociales1

Rezago educativo 21.7 23.2
Acceso a los servicios de salud 40.7 43.4
Acceso a la seguridad social 64.7 69.0
Calidad y espacios de la vivienda 17.5 18.6
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 20.1
Acceso a la alimentación 21.6 23.1

Bienestar
Población con un ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo 16.5 17.6

Población con un ingreso inferior a 
la línea de bienestar 48.7 52.0

Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en la información provista por el coneval 
considerando el mcs-enigh 2008.
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El análisis anterior ofrece un panorama que evidencia una mayor inseguri-
dad alimentaria de la población en 2009 con respecto a 2008.15 Estos resultados 
constituyen un llamado a los responsables de la toma de decisiones de política 
pública para iniciar acciones correctivas para mitigar los efectos de la crisis eco-
nómica, pues las limitaciones nutricionales en las etapas tempranas de la vida 
pueden tener consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo, motriz y 
emocional de las personas que las padecen.

2.1.2 Asistencia a la escuela y trabajo infantil

También se investigó cuáles han sido los ajustes desencadenados por la crisis 
económica en la asistencia a la escuela y la realización de actividades laborales 
por parte de los niños, las niñas y los adolescentes. Es necesario señalar que con 
la información disponible sólo se puede dar cuenta de la asociación de dichos 
fenómenos, pero no es posible establecer una relación causal entre ellos.

En particular, interesaba obtener información respecto a la asistencia a la 
escuela, tanto para el grupo general de menores de edad, como para grupos de 
población particulares (específicamente los niños de 3 a 5 años, de 6 a 11 años y 
los de 12 a 17 años).

En cuanto a la asistencia a la escuela, 85 por ciento de la población de 3 a 
17 años de edad asistía regularmente a la escuela, tanto en 2008 como en 2009. 
Entre el grupo de 3 a 5 años parece haber disminuido la asistencia escolar y entre 
el grupo de 12 a 17 años parece haber aumentado (ver tabla 3).

15  Cabe destacar que la precisión de los datos obtenidos por ambas encuestas es diferente, pues la enigh 
2008 es una encuesta con representatividad estatal y una muestra cercana a 35 000 hogares, mientras 
que la muestra del estudio es de 1 806 hogares. Sin embargo, las diferencias son estadísticamente 
significativas, como se puede constatar en el anexo estadístico.
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En lo que respecta al trabajo infantil, se puede apreciar una disminución 
de 20 por ciento a 15 por ciento, diferencia que es estadísticamente significa  tiva 
en la participación laboral de las y los menores de 17 años de edad entre los dos 
años de estudio.16 En síntesis, una vez ajustadas las diferencias socioeconó micas 
de la población entrevistada, se puede concluir que no existe evidencia suficiente 
para inferir la existencia de aumentos significativos en la inasistencia escolar o en 
la participación laboral de los menores de edad como consecuencia de la crisis 
económica de 2009.

Una forma adicional de trabajo, generalmente no analizada en las  encuestas, 
es la realización de trabajo doméstico. Si bien este tipo de actividad puede res-
ponder a aspectos de responsabilidad y colaboración dentro de los hogares, en 
muchas circunstancias puede tener un efecto negativo sobre los niños y las niñas 
que son obligados a realizarla, especialmente cuando se convierte en una nega-
ción del derecho a la educación y del derecho al juego y al esparcimiento.

Con el propósito de disponer de una visión más precisa del trabajo infantil, 
se combinó la declaración de la población entrevistada acerca de la realización 
de trabajo extra doméstico y del trabajo doméstico considerado indispensable.17

Tabla 3
Porcentaje y número de personas para cada uno de los componentes 

de los indicadores de carencia social, México, 2008

Componentes de los indicadores                                 Porcentaje Millones 
de carencia social                                                                                 de personas

Rezago educativo
Población de 3 a 15 años 10.5 3.03
Población de 16 años o más nacida hasta 1981 29.8 15.29
Población de 16 años o más nacida a partir de 1982 23.0 4.84

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en la información provista por el 
coneval considerando el mcs-enigh 2008.

16  El rango de edad elegido (12 a 17 años) obedece a que en la enigh 2008 se pregunta por participa-
ción laboral a las personas de 12 años en adelante. Así, con fines comparativos, se decidió utilizar el 
mismo rango de edad en ambas encuestas.

17  Una actividad infantil o juvenil fue considerada indispensable para el hogar cuando en la entrevista 
se señaló que de no ser realizada, algún otro integrante del hogar tendría que dejar de trabajar.
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Según la encuesta, en 2009, uno de cada nueve niñas, niños y adolescentes 
(11%) realizaba alguna actividad doméstica o extradoméstica indispensable para 
el funcionamiento de su hogar.

De acuerdo con esta información, si bien los hogares parecen haber 
 experimentado una situación económica más desfavorable en 2009, como lo 
 sugiere —entre otros factores— la información relativa al acceso a la alimenta-
ción, los mecanismos de ajuste que ha llevado a cabo la población para paliar los 
efectos de la crisis no parecen haber involucrado un incremento de la participa-
ción laboral ni una menor asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes.

Es necesario apuntar, no obstante, que esta información sobre la  asistencia 
escolar y el trabajo infantil debe ser interpretada con cautela, pues refleja la 
 situación socioeconómica de las familias a mediados de 2009, por lo que es posi-
ble que los efectos de la crisis todavía no se sintieran completamente, y ello hace 
necesario contar con información actualizada al respecto.

2.1.3 Situación económica del hogar

Si bien el objetivo de la investigación no era determinar con precisión la mag-
nitud de la reducción del ingreso experimentada por los hogares entre los años 
2008 y 2009,18 ésta sí permitió contar con una apreciación general de la percep-
ción de la población respecto a esta tendencia (ver tabla 4).

De acuerdo con los datos obtenidos, en seis de cada diez hogares la persona 
entrevistada afirmó que en los primeros siete meses de 2009 había recibido un 
ingreso menor, o mucho menor, que en el mismo periodo de 2008. En términos 
generales, 54 por ciento de la población declaró que en 2009 se encontraba en 
una situación económica peor, o mucho peor, que en 2008.

18  Las encuestas de ingresos requieren de una gran cantidad de información sobre las distintas fuentes 
por las cuales los hogares reciben recursos monetarios, así como un tamaño de muestra considerable 
debido a la alta variabilidad de los datos de ingreso de los hogares. Por lo anterior, se decidió que 
en este estudio se recopilara información de tipo cualitativo que permitiera conocer las principales 
tendencias de esta variable, en lugar de un dato específico que pudiera estar sujeto a un alto margen 
de error estadístico.
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Los datos del cuadro cuatro reflejan la percepción acerca del contexto eco-
nómico en el cual se desarrollaba la vida de las familias mexicanas en 2009, a la 
vez que ayudan a comprender algunos de los posibles efectos de la crisis sobre 
la visión de la población encuestada acerca de sus niveles de vida, consumo y 
bienestar, mismos que se describen más adelante.

2.1.4 Consumo de bienes y servicios

La percepción de la población sobre la reducción del ingreso estuvo asociada 
con una aparente disminución del consumo. En virtud de los objetivos de la 
in vestigación, era de especial interés explorar su efecto sobre aquellos bienes y 
servicios 19 relacionados específicamente con el desarrollo de los niños, las niñas 
y los adolescentes. 

Es preciso señalar que, en todos los casos, la población del estrato socioeco -
nó mico bajo es la que enfrenta las mayores dificultades para satisfacer las necesi-
dades esenciales de las niñas y los niños, por lo que se sugiere explorar los meca-
nismos institucionales tendientes a aminorar la vulnerabilidad de este segmento 
de la población.

Las mayores dificultades para poder efectuar los gastos cotidianos que declara 
la población podrían verse reflejadas en la imposibilidad de asegurar el derecho a la 
educación y a la salud de las niñas y de los niños (ver tabla 5).

A pesar de que no se observó un aumento significativo de la inasistencia 
 escolar entre 2008 y 2009, el hecho de que en el último año en uno de cada cinco 
hogares del estrato socioeconómico bajo se haya mencionado no haber contado 
con el suficiente dinero para enviar a los niños y niñas a la escuela, supone un 
punto de alerta para evitar el riesgo de que estos niños abandonen la escuela de 
manera definitiva.

También merece atención el hecho de que uno de cada cuatro hogares del 
estrato socioeconómico bajo haya declarado que habían tenido que dejar de 
 visi tar al doctor o de comprar las medicinas que necesitaban los niños del hogar.

19  Si bien los gastos en servicios básicos del hogar no benefician exclusivamente a los menores de 
edad sino a todos sus integrantes, fueron incluidos por representar servicios indispensables para el 
 desarrollo de las actividades cotidianas de la población infantil.
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2.1.5 Estrategias de los hogares para enfrentar la crisis

Un último elemento de interés se refiere a las estrategias en los hogares ante una 
prolongación de los efectos de la crisis económica. En este estudio se evaluaron 
las que utilizaron los hogares durante 2009 para enfrentar la reducción en sus 
ingresos, así como las que estarían dispuestos a seguir para mejorar la situación 
económica del hogar. 

A pesar de que no ha habido cambios estadísticamente significativos en la 
participación laboral de la población infantil y juvenil, en 2 por ciento de los ho-
gares los entrevistados reportaron que sus integrantes estarían dispuestos a  poner 
a trabajar a los niños, las niñas y los adolescentes en el hogar para mejorar su 
situación económica. En 6 por ciento de los hogares se reportó que algún inte-
grante del hogar se había ido a trabajar a los Estados Unidos por falta de dine-
ro o recursos, cifra que coincide con 6 por ciento de los hogares en los que se 
dijo estar dispuestos a que algún integrante migrase ante eventuales dificultades 
 económicas.

Asimismo, en 8 por ciento de los hogares se afirmó estar dispuestos a dejar de 
ir al doctor como respuesta ante situaciones de dificultad económica.

En uno de cada tres hogares se mencionó estar dispuestos a comprar comida 
más barata o una menor cantidad de ella para mejorar la situación económica 
de su hogar y en dos de cada tres se reportó haber recurrido a esta estrategia en 
2009. Esta información coincide con el aumento observado en la inseguridad 
alimentaria.

Finalmente, cabe mencionar que en casi cuatro de cada diez hogares en-
trevistados en 2009 se señaló que alguno de sus integrantes se había visto obli-
gado a conseguir otro empleo o a vender diversos productos por falta de dinero 
o de  recursos; en una proporción  similar de hogares se dijo estar dispuestos a 
recurrir a esas actividades para mejorar su situación económica. Por otra parte, 
se debe destacar que un porcentaje relativamente alto de hogares declaró tener 
acceso a las redes de protección social del Estado mexicano: en 17 por ciento 
de los  hogares se afirmó recibir apoyo del programa Oportunidades (en el nivel 
socioeconómico bajo este porcentaje llegó a 39%). En este contexto, cabe señalar 
que tanto este programa como el de Apoyo Alimentario ampliaron su cobertura e 
incrementaron el monto de sus transferencias para paliar los efectos de las crisis 
alimentaria y económica entre las familias de menores ingresos. 
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Asimismo, 57 por ciento de los menores de edad estaba afiliado a algún servicio 
médico; de ellos, 56 por ciento estaba inscrito al Seguro Social, issste, Pemex, 
Seguro de la Defensa o Marina, en tanto que 41 por ciento lo estaban al Seguro 
Popular o al Seguro Médico para una Nueva Generación. Esto significa que exis-
ten canales y herramientas institucionales en marcha que permiten, aparente-
mente, agilizar la entrega de bienes y servicios que ayuden a mitigar los efectos 
de la crisis económica global en los hogares que los han resentido de forma más 
directa, con particular énfasis en aquellos donde hay niños, niñas y adolescentes.

Componentes de los indicadores                 Porcentaje Millones de personas
de carencia social 

Acceso a los servicios de salud1

Población afiliada al Seguro Popular 19.1 20.38
Población afiliada al IMSS 30.7 32.79
Población afiliada al ISSSTE 
o ISSSTE estatal 6.6 7.04
Población afiliada a PEMEX, 
Defensa o Marina 0.9 0.95
Población afiliada a otras instituciones 2.0 2.13

Acceso a la seguridad social
Población ocupada sin acceso 
a la seguridad social 62.3 26.69
Población no económicamente activa 
sin acceso a la seguridad social 54.5 14.77
Población de 65 años y más sin acceso 
a la seguridad social 34.0 2.37

1 Se presenta la composición de la población sin carencia, según institución de afiliación o  inscripción.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en la información provista por el coneval 
considerando el mcs-enigh 2008.

Tabla 7
Porcentaje y número de personas para cada uno de los componentes 

de los indicadores de carencia social, México, 2008
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3. Evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003-2010

El Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) se ejerce a través de tres 
grupos funcionales: 20 Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno. 
Adicionalmente se incluye el grupo Otras 21 de Gasto No Programable.

Bajo estas consideraciones, las funciones del grupo funcional de desarrollo 
social concentran entre el 45 y el 47.5 por ciento de los recursos aprobados para 
el pef. Por su parte, a las funciones de desarrollo económico, de gobierno y otras 
se les asignan entre 23.5 y 24.2, 6.0 y 6.3 y 21.0 y 21.9 por ciento en ese orden.

Las funciones que integran el grupo funcional del Desarrollo Social son:

◆  Seguridad Social. Comprende las actividades que desarrollan las de-
pendencias y entidades en servicios de salud, prestaciones económicas 
y sociales, tanto a la población asegurada como a la no asegurada.

◆  Educación. Comprende la prestación de los servicios educativos en 
todos los niveles.

◆ Salud. Comprende las actividades relacionadas con la prestación de ser-
vicios colectivos y personales y la generación de recursos para la  salud.

◆  Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional. Contempla las  ac ciones 
de financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la in-
fraestructura urbana; así como el financiamiento para el mejoramiento 
y adquisición de la vivienda y acciones de desarrollo regional.

◆  Asistencia Social. Comprende los programas especiales y acciones 
 relacionadas con la distribución y dotación de alimentos y bienes bási-
cos y de consumo generalizado a la población marginada, así como los 

20  En 2004 se fortalecieron los criterios para integrar la Clasificación Funcional del Gasto a efecto de 
me jorar la estructura con la que se distribuyeron los recursos, de acuerdo con las actividades que 
realiza el Sector Público en cumplimiento de sus responsabilidades y atribuciones. El propósito es 
agrupar las funciones que desarrollaron las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal conforme al impacto que generen sus actividades en los ámbitos social, económico y de 
 gobierno.

21 Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de Deuda; el gasto devengado no 
pagado de ejercicios fiscales anteriores; las participaciones y aportaciones a entidades federativas, así 
como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.
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servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como niños 
y/o discapacitados (incluye albergues y servicios comunitarios).

◆  Agua Potable y Alcantarillado. Contempla el abastecimiento de agua 
potable, la operación y el desarrollo de la infraestructura de la misma y la 
construcción y ampliación de obras de drenaje y plantas de tratamiento 
de aguas residuales.

De los montos asignados, en promedio el 84 por ciento se orienta a los servicios 
de Educación, Salud y Seguridad Social, el restante 16 por ciento, aproximada-
mente, se distribuye entre los servicios de Urbanización, Vivienda y Desarrollo  
Regional, Asistencia Social y Agua Potable y Alcantarillado.

En la gráfica 4 se presenta la evolución del presupuesto —en millones de-
pesos—  asignado a cada una de estas funciones, así como la de la pobreza (en 
porcentaje de la población).

Como se puede apreciar el gasto en el grupo funcional del Desarrollo Social se 
ha incrementado en los últimos años, principalmente en Seguridad Social, Edu-
cación y Salud; de igual forma se ha incrementado el porcentaje de la población 
que se encuentra en alguno de los tipos de pobreza.22

22  Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso 
de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

 Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta ali-
mentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los 
hogares nada más que para estos fines.

 Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así 
como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la 
totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y 
servicios.
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Gráfica 4
Funciones del Gasto en Desarrollo Social vs Pobreza
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4. Conclusiones

El período que comprende los años de 2003 a 2008 se ha caracterizado por tener 
estabilidad financiera (tipo de cambio, inflación, tasas de interés), crecimiento 
económico estable pero limitado, disminución de la pobreza y la deuda   externa, 
así como crecimiento del gasto social y las remuneraciones. Por el contrario, en 
2009 la economía mexicana sufrió una crisis económica que ha representado 
puntos de inflexión a la baja en los principales indicadores socioeconómicos del 
país. Estos períodos se caracterizan por disminuciones significativas en el pib 
(-6%), pib per cápita y aumentos en la pobreza. 

Sin embargo, durante la crisis de 2009, a diferencia de aquella de 1995, 
distintas variables han mostrado un comportamiento relativamente estable tal 
como la  inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio y la deuda externa. A estos 
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elementos, habría que agregar que la dependencia estructural de la economía 
mexicana a la norteamericana y el carácter internacional de la crisis de 2009, han 
 significado que se añadan otros elementos negativos que no estaban presentes en 
la crisis de 1995 tal como la disminución de las remesas, el turismo y las exporta-
ciones mexicanas.

Como parte de la protección social, México ha puesto en marcha reformas 
que permiten mayor transparencia y focalización del gasto público social. Se han 
implementado mecanismos claros de asignación de recursos en la mayor parte 
de los programas y las evaluaciones se enfocan en la medición de indicadores de 
 resultados. Asimismo, se blindó el gasto destinado al desarrollo social al estable-
cer que éste no puede disminuir en términos reales de un ejercicio fiscal a otro 
y ante la crisis se aumentó en el presupuesto de los principales programas de 
apoyo a la población más vulnerable. También se amplió la red de protección 
social ante riesgos futuros y presentes sobre todo para la población más pobre, 
que  tiende a ser la de menor cobertura, por lo que se crearon programas como el 
Seguro Popular, 70 y más, Oportunidades, entre otros. 

El gasto social ha aumentado en términos reales, así como los programas con 
eficiencia distributiva; sin embargo, esto sólo ha ocurrido en años recientes, por 
lo que debe plantearse una estrategia de largo plazo que concentre los esfuerzos 
de los programas en lograr una distribución más equitativa del ingreso, así como 
en mejorar el acceso a servicios básicos de educación, salud e infraestructura. El 
gasto público total continúa siendo regresivo, lo que sugiere la necesidad de un 
replanteamiento o eliminación de programas.

Como ya se ha dicho en este documento, no es posible afirmar que la crisis 
económica de 2008-2009 haya sido el motivo principal de la percepción de la 
reducción del ingreso, ni que el incremento en el gasto social haya contribuido a 
la disminución de la pobreza, ni modificado la tendencia que esta presenta.

Lo que sí se puede apreciar es que la inseguridad alimentaria severa creció; 
la cantidad de comida para los menores de edad disminuyó; aumentó el número 
de menores de edad que se acostó con hambre, así como que un menor de edad 
comió sólo una vez o dejo de comer todo un día, durante el periodo. La asistencia 
a la escuela, aparentemente, es la que mantuvo la regularidad en la población de 
3 a 17 años de edad.

Adicionalmente, los hogares recibieron un ingreso menor, o mucho menor 
en 2009, lo que implicó modificar sus hábitos de consumo y priorizar el destino 
del gasto familiar.
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Cabe señalar, que un porcentaje relativamente alto de hogares tiene acceso 
a las redes de protección social del Estado, lo que permitió mitigar algunos de los 
efectos derivados de la crisis.

Sin embargo, la información puede ser considerada como un elemento de 
 reflexión en el ámbito de las políticas públicas, pues la mayoría de la población 
mexicana declaró enfrentar mayores dificultades económicas en el año 2009. 
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