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I. Avances y retos de la política social
ReSultADoS geneRAleS Del ÍnDIce De RezAgo SocIAl

Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer el Índice de Reza-
go Social (IRS) 2010.

El IRS es una medida que agrega en un solo índice variables de 
educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar.

El Índice permite ordenar entidades federativas, municipios y lo-
calidades de mayor a menor rezago social en un momento en el 
tiempo.1 El IRS clasifica a los estados, municipios y localidades en 
cinco categorías: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo rezago 
social.

A nivel estatal, los cinco estados con menor y mayor rezago so-
cial son los siguientes:

A nivel municipal, 26 municipios de muy alto rezago social en 
2005 presentan mejores condiciones en 2010 y se clasifican 
como municipios con alto rezago. Entre los 530 municipios de 
alto rezago social en 2005, 86 lograron avanzar y ubicarse en 
2010 entre los de rezago medio. Casi tres de cada 10 municipios 
que en 2005 eran de bajo rezago entraron en 2010 a la clasifica-
ción siguiente de muy bajo rezago.

Destaca el aumento en el número de municipios clasificados como 
de bajo y muy bajo rezago social, al pasar de 1,261 a 1,356. 

En 2010 un porcentaje mayor de la población reside en muni-
cipios con mejores condiciones de vida. Actualmente, 85.5 por 
ciento reside en municipios de bajo y muy bajo rezago social, 
mientras que en 2005 este porcentaje era de 83.3 por ciento.

Si bien el IRS no es una medición de pobreza porque no incorpora 
indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación permite 
contar con indicadores sociales desagregados para la toma de de-
cisión en materia de política pública, en particular para fortalecer 
la focalización de las acciones y, con ello, reducir las desigualda-
des que subsisten en el país

1 Al obtenerse con la técnica estadística denominada componentes principales, el valor del IRS no es comparable en el tiempo, sólo es válido comparar a lo largo 
del tiempo la ordenación relativa de los territorios.

Gráfica 1. Distribución de la población según grado de rezago social, 
2005-2010.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en el CONEVAL.
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Cuadro 1. Estados con menor y mayor rezago social.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en el CONEVAL.

Grado de rezago
2010

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Alto
Alto

Muy alto
Muy alto
Muy alto

Estado

Nuevo León
Distrito Federal
Coahuila
Aguascalientes
Baja California

Puebla
Veracruz
Chiapas
Oaxaca
Guerrero

Cinco entidades
con menor rezago
social en 2010

Cinco entidades
con mayor rezago
social en 2010

32
31
30
29
28

5
4
3
2
1

Lugar en
2010

Lugar en
2005

32
31
30
29
25

4
5
1
3
2

Cuadro 2. Cruce de municipios según grado de rezago social, 2005-2010.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en el CONEVAL.
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II. Seguimiento a las acciones de la Sedesol
 
teRceRA eDIcIón Del PRemIo VIVIR mejoR en lA cIuDAD. 
PRImeR lugAR PARA lA DelegAcIón De lA SeDeSol en YucAtán

En el marco del Día Mundial del Hábitat, 
el 3 de octubre se efectuó en el estado 
de Aguascalientes la premiación de la 
tercera edición del Premio Vivir Mejor en 
la Ciudad, organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) junto con el 
Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE). 

El Premio identifica y reconoce los pro-
yectos que han impactado de manera 
significativa en la vida de la población en 
pobreza que vive en las zonas urbano-
marginadas del país, financiados por los 
programas Rescate de Espacios Públicos 
y Hábitat.

Cada proyecto es una experiencia que 
muestra el compromiso y el esfuerzo de 
los gobiernos locales, asociados con los 
gobiernos estatal y federal, organizacio-
nes de la sociedad civil y empresas pri-
vadas para brindar a la población el goce 
de sus derechos y libertades y la igualdad 

de oportunidades, como señala el Plan Na-
cional de Desarrollo Social 2007-2012 que 
consigna los retos a enfrentar para que la 
población urbana se integre con éxito a la 
vida económica y social de las ciudades.

Por segundo año consecutivo, la delegación 
de la Sedesol en Yucatán fue premiada con el 
primer lugar del Premio. En 2010 lo obtuvo 
con el proyecto Centro de Desarrollo Comu-
nitario de San José Tecoh, del municipio de 
Mérida, en donde actualmente se imparten 
cursos y talleres de capacitación, campañas 
para prevenir el delito, consultas médicas y 
asesoría legal, entre otros servicios.

Este año, el proyecto denominado Hábitat 
transforma todo lo que te rodea en el muni-
cipio de Tizimín Polígono 31051 obtuvo el 
primer lugar del certamen, entre más de 150 
proyectos de todo el país.

El proyecto destaca la integralidad de las 
obras y acciones que se han realizado en el 

III. estudios y publicaciones de interés
¿cómo eStá lA VIDA? mIDIenDo el bIeneStAR: oecD

El reporte ¿Como está la vida? Midiendo el bienestar, publicado 
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) en octubre de 2011, analiza los aspectos más importan-
tes que definen la vida de las personas y su bienestar: ingreso, 
empleo, vivienda, salud, equilibrio entre el trabajo y la vida fa-
miliar, educación, relaciones sociales, participación ciudadana y 
gobernabilidad, medio ambiente, seguridad personal y bienestar 
subjetivo.

A grandes rasgos, muestra que el nivel general de bienestar en-
tre los países miembros se ha incrementado en los últimos cin-
co años. De acuerdo con los resultados, hoy en día las personas 

municipio de Tizimín durante más de sie-
te años, con recursos del Programa Há-
bitat con una inversión total de 213 mil 
533 millones de pesos, de los cuales el 
50 por ciento fue aportado por el muni-
cipio y el resto por el gobierno federal.

El resultado se ve reflejado en más de 
10 km de agua potable, electrificación, 
597 mil 242 m2 de calles pavimentadas, 
67 mil 807 m2 de banquetas, mas de 50 
acciones de construcción, entre los que 
destacan el Centro de Desarrollo Comu-
nitario Adolfo López Mateos, el Centro 
de Rehabilitación, el Centro de Atención 
a Víctimas, parques y espacios deporti-
vos, entre otros.

Lo más importante del proyecto ha sido 
la participación de los ciudadanos y el 
compromiso del los gobiernos municipal 
y federal, quienes unieron recursos para 
que las familias del municipio de Tizimín 
puedan vivir mejor.

cuentan con mayores ingresos y probabilidades de emplearse, 
disfrutan de mejores condiciones de vivienda y se encuentran 
expuestos a menores niveles de contaminación, se ha incremen-
tado el nivel educativo y disminuyeron los delitos.

Sin embargo, y a pesar del buen resultado en el nivel general, 
existen importantes diferencias entre los países miembros, así 
como en ciertos grupos poblacionales. 

Por ejemplo, en cuanto al nivel de bienestar, en países como Aus-
tralia, Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega y Dinamarca se 
ha presentado una mejoría. Por el contrario, en México, Turquía, 



Chile, Estonia, Portugal y Hungría se presentan menores niveles 
de bienestar. El reporte señala que las pérdidas de bienestar en 
México se deben a que los ingresos se han mantenido relativa-
mente estables.

IV. Indicadores macroeconómicos y su repercusión 
sobre el desarrollo social
ÍnDIce De confIAnzA Al conSumIDoR2

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en sep-
tiembre de este año una disminución mensual de 1.54 por cien-
to en términos desestacionalizados. En su serie original se situó 
en 92.4 puntos (enero de 2003=100), nivel superior en 0.8 por 
ciento respecto a la cifra registrada en igual mes de 2010.

En cifras originales, el incremento a tasa anual del ICC fue resul-
tado de crecimientos en dos de los cinco indicadores parciales 
que lo constituyen.
2 El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se calcula con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) que reca-

ban de manera conjunta el INEGI y el Banco de México en 32 ciudades del país, las cuales comprenden la totalidad de las entidades federativas.

México no se encuentra en las mejores posiciones en educación, 
seguridad personal, conciliación entre vida laboral y familiar, y 
vivienda. No obstante, tiene buenos resultados en empleo y sa-
tisfacción con la vida personal.

En particular, en lo que respecta al empleo, desde mediados de 
los noventa se ha visto una disminución en la tasa de desempleo 
de largo plazo entre los países de la OCDE. En 2010, México lo-
gró ser el segundo país con menor tasa de desempleo, resultado 
que posiciona al país sólo por detrás de Corea del Sur y en el lado 
opuesto de países como España y Eslovenia, donde se registraron 
las tasas de desempleo más altas en este periodo. 

Con este reporte se busca enfatizar que, por sí solos, los indi-
cadores de riqueza e ingreso no determinan qué tan bien vive 
una persona, y orientar con ello las decisiones de política pública 
hacia un entendimiento más amplio del bienestar y, por tanto, de 
los instrumentos públicos que pueden impulsarlo.

Gráfica 2. Tasa de desempleo de largo plazo (porcentaje de personas
de 15 a 64 años que han estado desempleados por un año o más
con respecto a la fuerza laboral de la misma edad).

Fuente: tomada del reporte de la OECD.
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Gráfica 3. Índice de Confianza al Consumidor.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en series del INEGI.
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Cuadro 3. Componentes parciales que se integran para medir el Índice
de Confianza al Consumidor.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en el INEGI (2011).

Disminución
de 1.1%

Incremento
de 2.0%

Disminución
de 3.0%

Disminución
de 0.7%

Incremento
de 8.5%

Información
Comportamiento anual
sept. 2010-sept. 2011Componente

Opinión sobre la 
situación económica 
actual y esperada 
del hogar de los 
entrevistados

Percepciones 
sobre la situación 
económica presente 
y futura del país

Visión de los 
consumidores acerca 
de qué tan propicio 
es el momento actual 
para la adquisición de 
bienes de consumo 
duradero.

Comparada con la situación 
económica que los miembros de este 
hogar tenían hace 12 meses, ¿cómo 
cree que es su situación en este 
momento?
¿Cómo considera usted que será la 
situación económica de los miembros 
de este hogar dentro de 12 meses 
respecto a la actual?

¿Cómo considera usted la situación 
económica del país hoy en día 
comparada con la de hace 12 meses? 
¿Cómo considera usted que será la 
situación económica del país dentro 
de 12 meses respecto de la actual 
situación?

Comparando la situación económica 
con la de hace un año, ¿cómo 
considera en el momento actual las 
posibilidades de que usted o alguno 
de los integrantes de este hogar 
realice compras tales como muebles, 
televisor, lavadora, otros aparatos 
electrodomésticos, etcétera? 



A pesar de la percepción de incertidumbre que refleja el ICC, la 
expectativa de crecimiento real anual del consumo privado de 
acuerdo con Scotiabank (2011) es de 4.0 por ciento, lo que im-
pulsa un crecimiento del PIB de 3.70 por ciento.

emPleo

Al mes de septiembre, el incremento acumulado en el número de 
trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) fue de 603 mil 582. Con ello, la cifra de trabajado-
res asegurados es de 15.22 millones.

En septiembre se crearon 111 mil 080 nuevas plazas, de las cua-
les 74.9 por ciento correspondió a trabajadores permanentes.

Por sector económico, tanto en septiembre como en el periodo 
acumulado enero-septiembre el empleo mejoró en todas las acti-
vidades en que se clasifica.3

 
El número de trabajadores subió en 29 de las 32 entidades del 
país con respecto al mes de agosto y en 30 durante los prime-
ros nueve meses del año. Las dos excepciones fueron Guerrero 
y Quintana Roo.

Los datos confirman que pese a que la economía ha comenza-
do a perder fuerza, aún mantiene dinamismo suficiente para dar 
continuidad a la positiva dinámica laboral (Scotiabank, 2011). 
No obstante, los especialistas consultados por el Banco de Méxi-
co en septiembre señalan una creación de empleos esperada en 
2011 de alrededor de 565 mil, cifra menor a la expectativa del 
mes de agosto que era de 586 mil empleos (Banxico, 2011).

InflAcIón

En septiembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) aumentó 0.25 por ciento con respecto al mes de agosto, 

3 Los sectores son: extractivo, transformación, construcción, electricidad y agua, comercio, transporte y comunicaciones y servicios para empresas y personas, 
agropecuario y servicios sociales y comunales.

4 La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles o bien, cuyo proceso de determinación 
no responde a condiciones de mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: agropecuarios, y energéticos y tarifas 
autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

resultado de un crecimiento mensual en el Índice de precios sub-
yacente4 de 0.27 por ciento y de una alza de 0.17 por ciento en 
el Índice de precios no subyacente.

La variación anual del INPC en el noveno mes de este año fue 
de 3.14 por ciento, que se compara con el 3.70 por ciento del 
mismo mes de 2010.

Por subíndices, las tasas de inflación anual del subyacente y el no 
subyacente se situaron en 3.12 y 2.98 por ciento. En agosto, las 
cifras correspondientes fueron 3.22 y 3.90 por ciento.

Con estos resultados, los especialistas entrevistados por el Banco 
de México prevén que la inflación anual durante 2011 será de 
3.34 por ciento, cifra menor a la anticipada por dichos expertos 
en el mes de agosto y que era de 3.52 por ciento.

RemeSAS

En agosto se realizaron 6.3 millones de operaciones para enviar 
remesas a México provenientes de Estados Unidos, lo que impli-
ca un incremento de 8.1 por ciento con respecto al mes previo y 
4.6 por arriba de lo observado en mismo mes, pero de 2010.

El monto promedio de las transferencias se ubicó en 340.1 dóla-
res estadounidenses, monto superior en 13.3 dólares al de julio y 
14.5 dólares mayor al monto promedio de julio de 2010.

Estos resultados fueron sorpresivos considerando la reducción 
observada en el mes de agosto en el empleo generado por los 
sectores constructor y manufacturero de Estados Unidos, en 

Gráfica 4. INPC, Índice Subyacente y No Subyacente (variaciones
porcentuales anuales).

Fuente: elaboración de la DGAP con base en Índices de Precios del INEGI.
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Cuadro 4. Dinamismo del empleo: trabajadores asegurados ante el IMSS.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en estadísticas del sector de la STPS.
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donde principalmente se ocupa mano de obra inmigrante mexicana. Lo anterior sugiere 
que los connacionales que remiten dinero a México aún mantienen una fuente de ingreso 
que les permite enviar recursos a sus familiares, quienes además se vieron beneficiados 
por la reciente apreciación del peso frente al dólar (Scotiabank 2011).

Gráfica 5. Número de operaciones (millones) y monto promedio (dólares), agosto de distintos años.

Fuente: elaboración de la DGAP con base en el Banco de México.
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