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La conclusión de una administración se 
presenta como el momento idóneo para 
evaluar los avances logrados en materia 
de política social, así como para identifi-
car los retos que aún están pendientes y 
requieren atención.

En la Secretaría de Desarrollo Social el es-
fuerzo ha sido permanente con el afán de 
mejorar los ingresos, las condiciones de 
vida y las oportunidades de desarrollo de 
las familias.

Desde la Subsecretaría de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación el objetivo pri-
mordial ha sido conducir una política so-
cial planeada, rigurosa, medible y orienta-
da a resultados, para coadyuvar a superar 
los efectos de la pobreza en la población 
más vulnerable. En la consecución de esta 
meta se ha avanzado a través de la crea-
ción de diagnósticos que identifican la 
ubicación geográfica y las características 
de las poblaciones objetivo de los progra-
mas sociales; la elaboración de reglas de 
operación que garantizan la transparencia 
en el ejercicio de los recursos, padrones 
de personas beneficiarias auditables y 
verificables para garantizar que los apo-
yos lleguen a quienes más los necesitan; 
y evaluaciones externas que promueven 
la rendición de cuentas y el mejoramiento 
de los programas sociales.

En los años recientes el entorno internacio-
nal ha estado marcado por el incremento en 
el precio de los alimentos y la crisis financiera 
mundial. No obstante, México se encuentra 
entre los pocos países que forman parte de la 
OCDE donde la desigualdad se ha reducido. 
Al respecto resulta relevante el avance en el 
combate a la pobreza extrema por parte del 
Programa Oportunidades, que actualmente 
tiene un padrón de 6.5 millones de familias y 
ha sido eficaz en reducir la inasistencia de las 
niñas y niños a la escuela, ampliar el acceso a 
los servicios de salud y reducir los niveles de 
desnutrición de las y los beneficiarios.

Con el Seguro Popular el país avanzó para 
hacer efectivo el derecho constitucional de 
acceso a los servicios de salud para todos los 
mexicanos. Los más de 52 millones de per-
sonas que se ubican entre la población con 
menores ingreso, afiliados al Seguro Popu-
lar, ven satisfechas de manera integral sus 
necesidades de salud, ya que pueden recibir 
atención médica asociada a más de mil 500 
enfermedades a través de servicios médicos, 
farmacéuticos y hospitalarios.

Además de los avances, también es relevante 
destacar los importantes retos que enfrenta 
el país hacia adelante.

Entre los retos que deberán enfrentarse en los 
próximos años destaca la necesidad de forta-

lecer una política social de Estado que su-
pere el horizonte sexenal y defina una vi-
sión estratégica de largo plazo. Asimismo, 
resulta importante consolidar la eficacia, 
la transparencia y la rendición de cuentas 
como factores inherentes de la política 
social, para lo cual es fundamental la con-
currencia de los tres órdenes de gobierno.

Por otro lado, destaca la necesidad de 
fortalecer los programas sociales que 
promueven y potencian el desarrollo del 
capital humano, consolidando el vínculo 
entre la política económica y la política 
social como una estrategia efectiva para 
eliminar la pobreza, así como consolidar 
los programas de protección social de 
emergencia para enfrentar los efectos ne-
gativos del ciclo económico sobre la po-
blación con menores ingresos.

La publicación y difusión del boletín In-
dicadores de Desarrollo Social, durante 
los pasados dos años, es una contribución 
a identificar los avances y los retos de 
la política social en un horizonte de me-
diano y largo plazos. Es un esfuerzo que 
busca coadyuvar a la reflexión sobre los 
problemas que han sido enfrentados y 
que se deberán enfrentar en la búsqueda 
del mejoramiento de la calidad de vida y 
la igualdad de oportunidades entre la po-
blación.



y activos del hogar. Entre 2005 y 2010, destacan los siguientes 
resultados:

• En 10 de los 11 indicadores del IRS se registraron avances.
• El mayor avance se presentó en el indicador “porcentaje de la 

población sin derechohabiencia a servicios de salud”, que se 
redujo de 49.8 a 33.8 por ciento.

• El porcentaje de viviendas con piso de tierra disminuyó 3.8 
puntos porcentuales, al pasar de 9.9 por ciento en 2005 a 
6.1 en 2010.

• El porcentaje de viviendas que no disponen de sanitario se 
redujo en 5.2 puntos porcentuales, llegando a 4.7 por ciento 
en 2010.

• El acceso a energía eléctrica está disponible en casi todas las 
viviendas, sólo 1.8 por ciento de estas carecían de electrici-
dad en 2010 (ver gráfica 1).

• No obstante los esfuerzos realizados, el porcentaje de vivien-
das que no disponen de agua entubada aumentó ligeramen-
te, de 11.1 a 11.3 por ciento.

I. Avances y retos de la política social 
EvolucIón rEcIEntE DEl DESArrollo SocIAl 

El desarrollo social está asociado al bienestar de la población en 
distintas dimensiones, que incluyen el bienestar económico y las 
carencias sociales de las y los habitantes. La dimensión económi-
ca se mide con indicadores de ingreso, mientras que en la dimen-
sión social se incluyen indicadores de educación, salud, vivienda, 
alimentación, entre otros.

Actualmente, en México se cuenta con varios indicadores que 
permiten analizar la evolución del desarrollo social en el país. 
En seguida se presentan los resultados obtenidos entre 2005 y 
2010.

1. PobREzA

Esta medición abarca las dimensiones de ingreso, educación, sa-
lud, seguridad social, vivienda y alimentación. Como consecuen-
cia de la crisis mundial, entre 2008-10 se registró un aumento de 
la pobreza moderada y de la población vulnerable por ingresos. 
No obstante, los distintos programas gubernamentales contribu-
yeron a reducir cinco de las seis carencias sociales (ver cuadro 1):

2. REzAgo SocIAl

El Índice de Rezago Social (IRS) está compuesto por 11 indica-
dores que integran las dimensiones de educación, salud, vivienda 

Cuadro 1. Pobreza multidimensional, 2008-2010.

Fuente: CONEVAL.

Pobreza Carencias sociales

Indicadores 2008 2010 2008 2010

Millones de
personasPorcentaje

Indicadores de
carencia social

Rezago educativo

Carencia por acceso
a los servicios de salud

Carencia por acceso
a la seguridad social

Carencia por calidad
y espacios de la vivienda

Carencia por acceso
a los servicios básicos
en la vivienda

Carencia por acceso
a la alimentación

21.9

40.8

65.0

17.7

19.2

21.7

20.6

31.8

60.7

15.2

16.5

24.9

24.1

44.8

71.3

19.4

21.1

23.8

23.2

35.8

68.3

17.1

18.5

28.0

Población en situación de pobreza extrema
Población en situación de pobreza moderada
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
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Gráfica 1. Indicadores de rezago social a nivel nacional, 2005-2010.
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 1. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta.

 2. Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.

 3. Porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta.

 4. Porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud.

 5. Porcentaje de viviendas con piso de tierra.

 6. Porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario.

 7. Porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública.

 8. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje.

 9. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica.

 10. Porcentaje de viviendas que no disponen de lavadora.

 11. Porcentaje de viviendas que no disponen de refrigerador.

Fuente: elaboración de la DGAP con información del CONEVAL.

8.4
6.9

5.34.8

46.0

41.1

49.8

33.8

9.9 9.9

6.1
4.7

11.0 11.3 11.7
9.0

6.1

1.8

39.0

33.6

23.2

18.0

2005 2010



En el periodo 2007-2012, la etapa de eva-
luación de la política de desarrollo social en 
México logró avanzar de manera notable. 
Uno de los elementos más importantes 
de este avance fue la institucionalización 
y estandarización de los procesos de eva-
luación, liderados por el consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (coNEVAl), principalmente, a tra-
vés de los diferentes Programas Anuales 
de Evaluación y de los Lineamientos gene-
rales para la evaluación de los programas 
federales de la Administración Pública Fe-
deral. 

II. Acciones de la Sedesol 
 
DE lA EvAluAcIón A loS rESultADoS

Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), a través de la Dirección ge-
neral de Evaluación y Monitoreo de los Pro-
gramas Sociales, ha sido un actor protagónico 
en el proceso de consolidación de la etapa de 
evaluación de la política pública enfocada en 
el desarrollo social. Muestra de ello es que ha 
impulsado o participado en más de 150 eva-
luaciones externas a programa sociales, lo que 
ha permitido mejorar de manera sustancial el 
diseño, la operación y los resultados de los 
programas. Cabe señalar que una de las for-
talezas más notables de estas evaluaciones 
es que la objetividad de sus hallazgos, tesis y 

conclusiones fue cuidada siempre, puesto 
que al ser realizadas por instancias exter-
nas al gobierno Federal se evitó cualquier 
tipo de sesgo político, en favor o en contra 
de los programas. 

Entre los logros más destacados en materia 
de evaluación se encuentra la realización de 
la evaluación de impacto al Programa Hábi-
tat, en la que por primera vez a nivel federal 
se utilizó un diseño experimental (aleato-
rio); reto que, de acuerdo con la literatura 
especializada sobre el tema,1 brinda resul-
tados más claros y más sólidos con respec-

3. MARgINAcIóN

El Índice de Marginación (IM) está integrado por nueve indicado-
res que abarcan las dimensiones de educación, vivienda e ingre-
so. El IM permite ordenar a las entidades, municipios y localida-
des por nivel de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy 

bajo. Tanto en 2005 como en 2010, más del 80 por ciento de la 
población reside en municipios de marginación media, baja y muy 
baja; adicionalmente, se observó una reducción de 6.6 millones 
de personas en municipios de marginación alta y un incremento 
de la población que vive en municipios de marginación media en 
9.5 millones (ver gráfica 2).

4. DESARRollo HuMANo

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) emplea tres dimensiones 
(salud, educación e ingreso) para medir las capacidades de los 
individuos. El IDH permite conocer el desarrollo de México en 
comparación con el de otras naciones. En 2011 México ocupó el 
lugar 57 de 187 países, con un IDH de 0.770 y una clasificación 
de desarrollo humano alto. Desde 1980 México ha mantenido un 
IDH superior al de América latina y el caribe (Alc), y a partir del 
2000 esa diferencia se ha incrementado (ver gráfica 3).

1 Al respecto véase Judy L. Baker, Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza (Washington, D.c.: banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento/banco Mundial, 2000), 2-3.

Gráfica 3. Evolución del IDH, 1980-2011.
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Fuente: elaboración de la DGAP con información del PNUD.
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Gráfica 2. Distribución de la población por grado de marginación municipal, 2005-2010.

Fuente: elaboración de la DGAP con información del CONAPO.
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Esta publicación aspira a convertirse en un referente para el aná-
lisis y promoción de un debate objetivo y fundamentado respec-
to a lo que se ha logrado en México en materia de desarrollo 
social en los últimos años. Para ello brinda una visión panorámica 
pero integral de los aspectos más relevantes de la política social, 
con un enfoque de políticas públicas.

Destaca la evaluación a la política social que se realiza con base 
en un consistente soporte estadístico que aprovecha la disponi-

III. Estudios y publicaciones de interés
lIbro Política Social en México, logroS recienteS y retoS PendienteS

to a la identificación de los efectos atribui-
bles a las intervenciones gubernamentales. 
Por otro lado, la evaluación de impacto del 
Programa 70 y Más mostró efectos posi-
tivos en la salud, empoderamiento y gasto 
de las y los beneficiarios. Esta evaluación 
se concluyó con éxito a pesar de los cam-
bios presentados en el diseño del programa 
mientras se estaba desarrollando la evalua-
ción. Por su parte, la evaluación de impac-
to al Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) per-
mitió identificar impactos positivos en el 
ingreso y en la situación laboral de las ma-
dres beneficiarias. Cabe señalar que dicha 
evaluación explotó una técnica innovadora 
para la medición del impacto, en la cual se 
utilizaron “listas de espera de madres” para 
la construcción del grupo de comparación, 
lo que permitió concluir la evaluación de 
manera satisfactoria sin que esto haya im-
plicado un conflicto ético.

Asimismo, de acuerdo con el coNEVAl, a 
través de las evaluaciones de consistencia y 
resultados se evaluó “sistemáticamente el 
diseño y desempeño de los programas fe-
derales, ofreciendo un diagnóstico sobre la 
capacidad institucional, organizacional y de 
gestión de los programas orientada hacia re-
sultados”. Por su parte, con las evaluaciones 
de diseño se fomentó una gestión orienta-
da a resultados, de manera tal que a través 
de la plena identificación del problema que 
atiende cada programa pueda identificarse 

la mejor forma de enfrentarlo. gracias a la rea-
lización de las evaluaciones de diseño y de con-
sistencia y resultados se ha permitido tener una 
calificación estandarizada de cada programa 
evaluado; con ello es posible hacer comparacio-
nes más objetivas con respecto al diseño, ope-
ración, planeación, consistencia y orientación a 
resultados de los programas sociales.

Una de las contribuciones más importantes 
de la Sedesol en materia de evaluación es su 
aporte a la consolidación de los distintos me-
canismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes 
y evaluaciones a los programas sociales. Es a 
través de estos mecanismos que por primera 
vez en México se lleva un seguimiento pun-
tual, sistemático y controlado de las recomen-
daciones de las evaluaciones; situación que, de 
acuerdo con distintos evaluadores externos, 
ha permitido la mejora continua de los progra-
mas sociales. Además, la Sedesol ha coadyu-
vado en el desarrollo y en la mejora constante 
de la política social del país; ha cumplido y fo-
mentado el cumplimiento de la normatividad 
en materia de evaluación y monitoreo; ha in-
cursionado en distintas técnicas y estrategias 
para evaluar los programas sociales; ha dirigi-
do diversas acciones y actividades para mejo-
rar los sistemas de monitoreo aplicados a los 
programas; ha coadyuvado con los procesos 
en la materia de instancias externas (coNE-
VAl, SHcP y SFP); y ha acompañado y apoya-
do a las unidades responsables de la operación 
de los programas para que desarrollen sus pro-

yectos y temas de evaluación y monitoreo, 
entre muchas otras actividades. 

Como resultado de una adecuada implemen-
tación y atención a las recomendaciones, 
por ejemplo, en el PEI se reforzó la calidad 
del servicio de cuidado infantil mediante la 
implementación del Modelo de Atención In-
tegral, que contempla la capacitación tanto a 
la responsable de la estancia como a sus asis-
tentes en materia de desarrollo integral de 
los niños. Por otro lado, en una evaluación 
para el Programa Oportunidades se detectó 
que las familias indígenas eran más propen-
sas a la exclusión debido al monolingüismo y 
barreras culturales; para lo cual, se desarro-
lló una estrategia que permitió incorporar a 
personal bilingüe dentro de Oportunidades y 
con ello contar con un estándar de compe-
tencia de atención para esta población.

Es importante señalar que los avances y 
logros referidos no son mérito exclusivo 
de la Sedesol, sino que son producto de la 
cooperación y coordinación entre distintos 
actores, tanto internos como externos. Se 
espera que en el futuro se consolide plena-
mente la etapa de evaluación de la política 
de desarrollo social en su conjunto, y que 
los resultados alcanzados por la Sedesol 
en este tema sean superados para que se 
les otorguen mejores resultados a las y los 
beneficiarios de los programas sociales y, 
en última instancia, se logren reducir los 
niveles de pobreza en México.

bilidad de diversos indicadores de desarrollo y bienestar social. Se 
revisan los cambios en los indicadores de la medición oficial de la 
pobreza así como los de aquellos que componen el Índice de Re-
zago Social (IRS), ambas medidas generadas por el consejo Na-
cional de Evaluación de la Política Social (coNEVAl). Además, 
se analiza tanto la evolución del Índice de Marginación (IM) ela-
borado por el consejo Nacional de Población (coNAPo), como 
la del Índice de Desarrollo Humano calculado por el Programa de 
las Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD). 



El conjunto de estos indicadores configura un diagnóstico inte-
gral del desarrollo que se ha registrado en distintos niveles de 
desagregación geográfica (nacional, estatal y municipal, e incluso 
a nivel de localidad). El marco se complementa con la revisión en 
el ámbito nacional, de los indicadores que dan seguimiento a los 
objetivos de Desarrollo del Milenio (oDM). 

Se reconoce que los indicadores coinciden implícitamente en 
identificar a la pobreza y la exclusión social como fenómenos 
multidimensionales, incorporando, conforme a su propio diseño 
conceptual, distintos factores elementales para describir y medir 
las condiciones de vida de la población. Sin duda, la aportación 
de esta obra se encuentra en presentar, al mismo tiempo, la infor-
mación de estos indicadores como valiosas herramientas para la 
focalización y priorización de los recursos y de las acciones de los 
distintos órdenes de gobierno orientados a disminuir tanto la po-
breza, el rezago social y la marginación, así como la desigualdad a 
lo largo del territorio nacional. 

También se analiza el desempeño de la política social en relación 
con la atención a grupos vulnerables de la población como niñas y 
niños, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas ma-
yores y población indígena. La obra en su conjunto, y en particular 
su preciada y oportuna información estadística, permite valorar los 
esfuerzos realizados en los últimos años en desarrollo social, dando 
cuenta de los cambios positivos y trascendentales para la pobla-
ción en general y para los grupos más vulnerables en particular. 

Adicionalmente, se discuten los principales desafíos que enfren-
ta la política social en nuestro país. Entre los que encontramos 
la construcción de una política social de Estado con una visión 
estratégica de largo plazo y la concurrencia de los tres órdenes 
de gobierno, la consolidación de la transparencia y la rendición 
de cuentas, el impulso al vínculo entre la política económica y la 

política social, el fortalecimiento de los programas sociales que 
potencian el desarrollo del capital humano, el avance en la cali-
dad de los bienes y servicios vinculados a los derechos sociales 
y consolidar los programas dirigidos a atender problemas asocia-
dos a emergencias o coyunturas que afectan a los sectores más 
desprotegidos, la mejora en la planeación urbana y el desarrollo 
regional equilibrado, así como valorar las posibilidades de adapta-
ción, cambio y fin de los programas sociales.

IV. Indicadores macroeconómicos y su repercusión 
sobre el desarrollo social

InflAcIón 

En el periodo comprendido entre octubre de 2006 y octubre de 
2012, el Índice Nacional de Precios al consumidor (INPc) regis-
tró una inflación anual estable de 4.3 por ciento en promedio. El 
mayor aumento se observó en octubre de 2008 (5.8 por ciento) 
y el menor en octubre de 2011 (3.2 por ciento). 

En octubre de 2012, la inflación presentó un incremento de 4.6 
por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. En el acu-
mulado, la inflación desde 2006 ha crecido 28.8 por ciento hasta 
2012. No obstante, la tendencia lineal de estos incrementos ha 
sido constante y un tanto a la baja (ver gráfica 5).

Gráfica 4. Ejes de la Política Social y principales programas sociales,
2006-2012. 

Fuente: Paz Pellat, Marco Antonio; et.al. Política Social en México: logros recientes y retos pendientes. México. 
FCE. Sedesol. 2012.

Política
Social

Vincular las
oportunidades
de desarrollo

económico con
las de desarrollo

social

Desarrollo
y mejoramiento

del entorno
físico y social

Desarrollo
de capacidades

básicas

Red de
protección

social

• Oportunidades
• Programa de Apoyo 

Alimentario (PAL)

• Tu Casa y Vivienda Rural
• Programa de Coinversión Social
• Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias
• Programa Hábitat

• Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar 

 a Madres Trabajadoras
• Programa de Opciones 

Productivas

• Seguro Popular
• Seguro Médico para una 

Nueva Generación (SMNG)
• Programa de Empleo 

Temporal (PET)
• Programa 70 y Más



Respecto al precio de los alimentos, la fluctuación en el valor 
de la canasta alimentaria del coNEVAl tiene un efecto impor-
tante en el bienestar de las familias de menores ingresos. Entre 
2008-2009 y 2011 el valor de dicha canasta tuvo un incremento 
acelerado. Asimismo, en octubre de 2012 se presentó el mayor 
incremento en términos anuales, 10.9 y 12.5 por ciento en los 
ámbitos urbano y rural, respectivamente (ver gráfica 6).

La inflación acumulada del valor de la canasta básica alimentaria 
desde octubre de 2006 al mismo mes de 2012 fue de 61.0 por 
ciento en áreas rurales y de 56.1 en áreas urbanas. Esta situación 
tiene efectos negativos sobre la pobreza, pues son los hogares de 
menores recursos los que destinan una mayor proporción de su 
gasto a la compra de alimentos. 

rEMESAS 

En septiembre de 2012, el monto total de remesas familiares que 
ingresaron al país ascendió a 1 mil 664 millones de dólares, lo 
que representa una disminución de 11.9 por ciento con respec-
to al mes pasado y de 20.2 por ciento en términos anuales (ver 
gráfica 7). 

El monto de las remesas disminuyó constantemente desde 2006, 
teniendo su punto más bajo en 2010 para después mostrar una 
recuperación durante 2011. No obstante, nuevamente los nive-

les de remesas que ingresan al país se han deprimido en los últi-
mos meses. En el acumulado, desde septiembre de 2006 hasta el 
mismo mes del presente año, el monto de las remesas familiares 
ha disminuido 22.3 por ciento.

En pesos mexicanos, a septiembre de 2012 el volumen de reme-
sas se ubicó en los 21 mil 527 millones de pesos, presentando un 
decremento de 20.9 por ciento en términos anuales. lo anterior 
fue ocasionado fundamentalmente por la dinámica de los flujos 
de remesas, pues el tipo de cambio peso/dólar mantuvo prácti-
camente el mismo valor entre septiembre de 2011 y el mismo 
mes de 2012. 

Las remesas se encuentran estrechamente ligadas al crecimiento 
de la producción de Estados Unidos, la cual también ha disminui-
do de manera significativa durante los últimos años. Ello explica, 
en parte, la caída brusca de las remesas familiares, además del 
efecto negativo que tiene el endurecimiento de las medidas anti-
inmigrantes de centroamérica y México en el país del norte.

ProDucto IntErno bruto (PIb) 

El Producto Interno bruto creció 0.45 por ciento en el tercer 
trimestre de 2012 con relación al trimestre previo (con cifras 
desestacionalizadas) y 3.3 por ciento en términos anuales (con 
datos originales). 

Gráfica 7. Evolución de las remesas familiares (variación anual).
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Nota: al mes de septiembre de los años que se indican.
Fuente: elaboración de la DGAP con base en datos del Banco de México.

Gráfica 6. Valor de la canasta alimentaria en los ámbitos rural y urbano
(variación anual).
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Nota: al mes de octubre de los años que se indican.
Fuente: elaboración de la DGAP con base en datos del INEGI y del CONEVAL.

Rural Urbano

Gráfica 5. Índice Nacional de Precios al Consumidor 2006-2012,
(variación anual).
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Fuente: elaboración de la DGAP con base en datos del INEGI.

Gráfica 8. Producto Interno Bruto trimestral (variación anual).
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Fuente: elaboración de la DGAP con base en datos del INEGI.
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En los últimos seis años, la tasa de crecimiento del PIb fue afec-
tada por la crisis financiera internacional, lo cual ocasionó una 
caída de la actividad económica en más de 5 por ciento durante 
el tercer trimestre de 2009. la recuperación del las tasas de cre-
cimiento del PIb se alcanzó rápidamente durante 2010 y 2011 
(ver gráfica 9).

ocuPAcIón, EMPlEo y rEMunErAcIonES 
DE AlIMEntoS fAo 

Durante octubre de 2012, la tasa de desocupación fue de 5.0 
por ciento, cifra idéntica a la reportada en octubre del año previo 

(ver gráfica 10). Por otro lado, la tasa de subocupación (aquellas 
personas que tienen la necesidad y disponibilidad para trabajar 
un mayor número de horas) fue de 8.8 por ciento en octubre 
de 2012, 0.5 puntos porcentuales menor con respecto a la tasa 
reportada en el mismo mes de 2011.

El periodo 2006-2012 destaca el aumento de la desocupación 
desde finales de 2008, debido a los efectos negativos sobre la 
producción de la crisis financiera internacional. La recuperación 
de la actividad económica permitió que la reducción de la tasa de 
desocupación iniciara incluso desde 2009, aunque esta ha sido 
lenta y no se han alcanzado los niveles que prevalecían antes de 
la crisis. 

Gráfica 10. Tasa de desocupación mensual (variación anual).
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Nota: la tasa de desocupación se calcula como porcentaje respecto de la PEA, al mes de octubre de los años 
que se indican.
Fuente: elaboración de la DGAP con base en datos del INEGI.

Gráfica 9. Tasa de variación anual del PIB.

10

5

0

-5

-10

2006 2007 2008 2009

Año

Po
rc

en
ta

je

2010 2011 2012

Nota: al tercer trimestre de los años que se indican.
Fuente: elaboración de la DGAP con base en datos del INEGI.
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