
FALLAS DE MERCADO EN CAPITAL HUMANO
La tram pa in ter ge ne ra cio nal de la po bre za en Mé xi co*

Da vid Ma yer-Foul kes**

RESUMEN

El de sa rro llo hu ma no, en ten di do como un si ner gis mo a lar go pla zo en tre los
avan ces tec no ló gi cos, fi sio ló gi cos y cul tu ra les, es un fac tor de ci si vo y de lar go
al can ce en el cre ci mien to eco nó mi co. Sin em bar go, su pro ce so se ca rac te ri za
por tram pas in ter ge ne ra cio na les que re tar dan el cre ci mien to eco nó mi co y
que de ben to mar se en cuen ta en el aná li sis de los efec tos de las re for mas pro -
mer ca do en los po bres. Ve ri fi ca mos em pí ri ca men te la pre sen cia de es tas
tram pas in ter ge ne ra cio na les en el caso de Mé xi co, al mos trar la exis ten cia de 
los si guien tes ele men tos cons ti tu ti vos. La edu ca ción pre sen ta ren di mien tos
cre cien tes que no son apro ve cha dos por la ma yo ría de la po bla ción (es ti ma -
do res min ce ria nos que in clu yen es ta tu ra y es co la ri dad). La nu tri ción y la sa -
lud in fan ti les es tán muy aso cia das a la pro ba bi li dad de con ti nuar en las
eta pas es co la res su ce si vas (es ti ma do res pro bit para la con ti nua ción es co lar
tres años más, una vez con tro la da la es co la ri dad, el in gre so y la si tua ción
eco nó mi ca de los pa dres). La po bla ción se cla si fi ca en dos ni ve les so cia les:
con se cun da ria com ple ta o me nos y con 15 o más años de es co la ri dad. Los
avan ces en la es co la ri dad del gru po más bajo res pon den prin ci pal mente a
la edu ca ción pú bli ca. Se ana li zan las fa llas de mer ca do que po drían cau sar la
tram pa in ter ge ne ra cio nal de acu mu la ción de ca pi tal hu ma no. Aun cuan do
las re for mas pro mer ca do re cien tes en Mé xi co au men ta ron los ren di mien tos
de la edu ca ción, la pre sen cia de la tram pa im pi dió la in ver sión ne ce sa ria
en ca pi tal hu ma no, y los be ne fi cios de la re for ma fue ron me no res de lo es -
pe ra do. Para pro mo ver el cre ci mien to eco nó mi co a lar go pla zo de una ma -
ne ra efec ti va las re for mas pro mer ca do de ben com ple men tar se con po lí ti cas
que apo yen la nu tri ción, la sa lud y el de sa rro llo in fan til, así como tam bién la
edu ca ción.
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ABSTRACT

Human de ve lop ment, un ders tood as a long-term syner gism bet ween tech -
no lo gi cal, physio lo gi cal and cul tu ral im pro ve ments, is a de ci si ve, long-term
fac tor of eco no mic growth. Ho we ver, it is cha rac te ri zed by in ter ge ne ra tio -
nal traps that slow down eco no mic growth. This cha rac te ri za tion is use ful to 
analy ze the ef fects of pro-mar ket re form on the poor. The pre sen ce of traps
is ve ri fied em pi ri cally for Me xi co by evi den cing the fo llo wing cons ti tuent
ele ments. Edu ca tion has in crea sing re turns not tap ped by the bulk of the
po pu la tion (Min ce rian es ti ma tes in clu ding sta tu re and schoo ling). Early
child health and nu tri tion are strongly as so cia ted with the pro ba bi lity of
con ti nuing in school la ter in life (pro bit es ti ma tes for con ti nuing in school
three more years, con tro lling for pa ren tal edu ca tion, in co me and wealth).
The po pu la tion clas si fies it self into two so cial clas ses, tho se with com ple te lo wer
se con dary or less, and tho se with 15 or more years of edu ca tion. Impro ve -
ments in the lo wer group’s schoo ling res pond mainly to pu blic edu ca tion.
The pos si ble mar ket fai lu res cau sing the in ter ge ne ra tio nal hu man ca pi tal
ac cu mu la tion trap are analy zed. Even though re cent pro-mar ket re forms in
Me xi co rai sed the re turns to edu ca tion, in the pre sen ce of the trap the ne ces -
sary in vest ment in hu man ca pi tal did not oc cur and the be ne fits of re form
were less than ex pec ted. Po li cies sup por ting nu tri tion, health and early child 
de ve lop ment (shown to be eco no mi cally jus ti fied just on the im plied gains in
edu ca tion), as well as edu ca tion, must com ple ment pro-mar ket re forms to
ef fec ti vely pro mo te long-term eco no mic growth.

INTRODUCCIÓN

La in ver sión en sa lud y edu ca ción en Mé xi co está su je ta a ba rre ras
eco nó mi cas que tie nen como re sul ta do una tram pa de po bre za in -
ter ge ne ra cio nal a lar go pla zo, que re tra sa el cre ci mien to eco nó mi co. 
Esta tram pa in ter ge ne ra cio nal de ca pi tal hu ma no se ca rac te ri za por 
los si guien tes ele men tos cons ti tu ti vos. La es co la ri dad tie ne ren di -
mien tos cre cien tes no apro ve cha dos por la ma yor par te de la po bla -
ción, mien tras que la sa lud de sem pe ña un do ble pa pel. Pri me ro, la
nu tri ción y la sa lud du ran te la in fan cia se aso cian mu cho con la po -
si bi li dad de cur sar las eta pas su ce si vas de la es co la ri dad, más allá de 
los efec tos de la edu ca ción, los in gre sos y la si tua ción so cioe co nó mi ca
de los pa dres. Se gun do, la sa lud adul ta con tri bu ye al in gre so adul to. 
El pri me ro de es tos ca na les tie ne mag ni tud lo su fi cien te men te gran -
de como para que los avan ces que se lo gren en el de sa rro llo in fan til
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ten gan un pa pel im por tan te en la su pe ra ción de las ba rre ras a la in -
ver sión en edu ca ción uni ver si ta ria y, por tan to, en la su pe ra ción de
la tram pa mis ma al de sa rro llo hu ma no.

Estu dios his tó ri cos y ma croe co nó mi cos han de tec ta do un im por -
tan te efec to cau sal de la nu tri ción y la sa lud en el in gre so y cre ci mien -
to eco nó mi cos a lar go pla zo. Sin em bar go, el es cla re ci mien to de los
me ca nis mos cau sa les sub ya cen tes ha pre sen ta do un im por tan te
de sa fío a la in ves ti ga ción mi croe co nó mi ca. Esti ma cio nes de los efec -
tos de la sa lud en la pro duc ti vi dad y el in gre so de los adul tos en cuen -
tran un efec to re la ti va men te pe que ño. Co mo ve re mos, es mu cho
ma yor el efec to de la nu tri ción y la sa lud in fan ti les en la edu ca ción,
y con se cuen te men te en el in gre so adul to. Este ca nal cau sal ex pli ca
una par te más con si de ra ble del efec to a lar go pla zo de la sa lud en el
cre ci mien to eco nó mi co, tan to a ni vel his tó ri co co mo ma croe co nó mi -
co. Estos re sul ta dos es tán apo ya dos por in ves ti ga cio nes re la cio na -
das, re cién rea li za das, acer ca del “gra dien te” de la sa lud adul ta jun to 
con el in gre so. Uti li zan ba ses de da tos de paí ses de sa rro lla dos y si -
túan la sa lud in fan til en el ori gen del gra dien te.1 La na tu ra le za in ter -
ge ne ra cio nal de la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no —en la cual el
de sa rro llo in fan til de sem pe ña un pa pel cla ve— y las fa llas y tram -
pas de mer ca do que ca rac te ri zan es ta in ver sión cons ti tu yen el meo llo
del pro ce so de de sa rro llo hu ma no y su re la ción con el cre ci mien to
eco nó mi co. Las po lí ti cas di ri gi das a al can zar un cre ci mien to de lar -
go pla zo de ben, por tan to, ha cer hin ca pié en la acu mu la ción in ter ge -
ne ra cio nal de ca pi tal hu ma no y en el de sa rro llo in fan til des de muy
tem pra na edad.

En el mun do glo ba li za do ac tual el in gre so de la ma yo ría de las
per so nas de pen de di rec ta men te de sus ca pa ci da des. La sa li da de la
po bre za só lo pue de ocu rrir me dian te una acu mu la ción de ca pi tal
hu ma no que in clu ya a to da la po bla ción. La di fu sión y el uso del co -
no ci mien to en las ac ti vi da des eco nó mi cas se ha con ver ti do en uno
de los de ter mi nan tes de ci si vos del cre ci mien to eco nó mi co na cio nal.
Las re for mas pro mer ca do ten den tes a dis mi nuir las res tric cio nes en 
los flu jos de ca pi tal y co mer cio, y a au men tar los flu jos tec no ló gi cos,
han he cho que la acu mu la ción de ca pa ci da des, así co mo la pro duc -
ción, adop ción y uso del co no ci mien to, se tor nen aún más im por tan -
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tes pa ra el cre ci mien to eco nó mi co.2 Por es tas ra zo nes, un pun to
cen tral en la po lí ti ca de de sa rro llo se ría ce rrar las bre chas en edu ca -
ción y tec no lo gía.3 La pre sen cia de una tram pa de po bre za in ter ge -
ne ra cio nal tie ne im por tan tes con se cuen cias pa ra la po lí ti ca por
se guir. Por ejem plo, a pe sar de que una se rie de re for mas pro mer -
ca do apli ca das en Mé xi co des de me dia dos de los años ochen ta lle vó
al au men to de los ren di mien tos edu ca ti vos, la dis tri bu ción de la es -
co la ri dad en la po bla ción adul ta per ma ne ció ca si sin nin gún cam -
bio. Por con si guien te, y de bi do en par te a una fal ta de re cur sos
hu ma nos, los be ne fi cios po ten cia les de las re for mas no se ma te ria li -
za ron y per ma ne cie ron con cen tra dos en aque llos con los me dios pa -
ra es co la ri zar se. El re co no ci mien to de la exis ten cia de tram pas de
po bre za por par te de las ins ti tu cio nes eco nó mi cas de van guar dia, y
la in te gra ción de las po lí ti cas co rres pon dien tes con las de la glo ba li -
za ción, re sul ta rían en be ne fi cios enor mes pa ra el bie nes tar so cial.

En el aná li sis que si gue pre sen to pri me ro un mar co con cep tual
pa ra com pren der la re la ción en tre el de sa rro llo hu ma no y el cre ci -
mien to eco nó mi co. Este mar co con cep tual pro por cio na un con tex to
na tu ral pa ra el aná li sis de los efec tos de las re for mas pro mer ca do en 
los po bres. Pa ra cons truir lo re vi so pri me ro las prue bas his tó ri cas y
macroe co nó mi cas de la re la ción en tre la nu tri ción, la sa lud y el des-
arro llo eco nó mi co. Esto mo ti va una con cep ción de lar go pla zo del
de sa rro llo hu ma no que in clu ye la evo lu ción tec no fi sio ló gi ca de Fo gel
(2002). Pos te rior men te ex pli co có mo la re la ción en tre el de sa rro llo
hu ma no y el cre ci mien to eco nó mi co se ca rac te ri za por una se rie de
fa llas de mer ca do in ter ge ne ra cio na les en la acu mu la ción de ca pi tal
hu ma no. Des pués re vi so el pa pel que tie ne el de sa rro llo in fan til en
la for ma ción del ca pi tal hu ma no in ter ge ne ra cio nal.

La se gun da gran par te del do cu men to, que es em pí ri ca, mues tra
pa ra el ca so de Mé xi co que las tram pas in ter ge ne ra cio na les en el
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ztein, De Gre ga rio y Lee (1998), Cunningham (2002), Romer (1993), Schiff y Wang (2002) y Xu
(2000).
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de sa rro llo hu ma no, ana li za das aquí, real men te exis ten. Por tan to, a
con ti nua ción ex pli co la ma ne ra en que cons trui ré la evi den cia em pí -
ri ca de la exis ten cia de una tram pa de po bre za. Has ta don de sé las
con tra par tes em pí ri cas que es ta ble cen la exis ten cia de tram pas de
ca pi tal hu ma no ba jo no exis ten en la bi blio gra fía. Estu dio des pués
las po si bles fa llas de mer ca do que con du cen a la es ca sez de in ver -
sión en ca pi tal hu ma no. Por úl ti mo, re vi so los ti bios re sul ta dos de
las re for mas pro mer ca do rea li za das en Mé xi co, a la luz de la tram pa 
de po bre za exis ten te.

I. EL MARCO CONCEPTUAL

1. Nu tri ción, sa lud y cre ci mien to eco nó mi co

Estu dios re cien tes reú nen la sa lud y la es co la ri dad en una con -
cep ción uni fi ca da de ca pi tal hu ma no. En al gu nos de sus es tu dios en
his to ria eco nó mi ca, el ga na dor del pre mio No bel R. W. Fo gel (1991,
1992, 1994a y 1994b) en cuen tra que una ter ce ra par te, o in clu so la 
mi tad, del cre ci mien to eco nó mi co de Ingla te rra a lo lar go de los pa -
sa dos 200 años se de be a avan ces en ali men ta ción y sa lud. Aro ra
(2001) en cuen tra re sul ta dos si mi la res en un aná li sis de sie te paí ses
avan za dos que uti li za se ries de tiem po de 100 a 125 años de di ver sos 
in di ca do res de sa lud. Esta lí nea de in ves ti ga ción ha con clui do que el 
siner gis mo en tre los avan ces tec no ló gi cos y fi sio ló gi cos ha pro du ci -
do una mo da li dad de evo lu ción hu ma na rá pi da y cul tu ral men te
tras mi ti da, que es bio ló gi ca pe ro no ge né ti ca. Este pro ce so, que con -
ti núa tan to en na cio nes ri cas co mo en de sa rro llo, ha si do bau ti za do
co mo evo lu ción tec no fi sio ló gi ca por Fo gel (2002). El pa pel ac tual de
la sa lud en el au men to del in gre so y la edu ca ción se ha he cho pa ten te
en una se rie de es tu dios ma croe co nó mi cos (por ejem plo, Ba rro 1991;
Ba rro, 1996; Ba rro y Lee, 1994; Ba rro y Sa la-i-Mar tin, 1995; 
Know les y Owen, 1995 y 1997; Bhar ga va, Ja mi son, Lau y Mu rray,
2000; Eas terly y Le vi ne, 1997; Ga llup y Sachs, 2000; Ma yer-Foul -
kes, 2001a y 2001b; Sachs y War ner, 1995 y 1997). Sin em bar go, las
con tra par tes mi croe co nó mi cas que mi den el efec to de la sa lud adul -
ta en la pro duc ti vi dad (por ejem plo, Schultz, 1992, 1997 y 1999;
Tho mas, Schoe ni y Strauss, 1997; Strauss y Tho mas, 1998, y Sa ve -
doff y Schultz, 2000) tien den a en con trar un efec to me nor al que po -
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dría es pe rar se a la luz de los es tu dios ma croe co nó mi cos e his tó ri cos.
Aquí mos tra mos que el efec to de la nu tri ción y la sa lud en la pro -
duc ti vi dad de la es co la ri dad y, por tan to, en el in gre so es mu cho más 
gran de.

El in cre men to se cu lar en la es ta tu ra, pe so, es pe ran za de vi da, es -
co la ri dad4 y en otras ca pa ci da des hu ma nas (Sen, 1999), co mo el des- 
arro llo cog nos ci ti vo, las pre fe ren cias de fer ti li dad y el de sa rro llo
éti co, cu yos cam bios só lo se pue den con je tu rar, con fie ren un sig ni fi -
ca do to tal men te nue vo al con cep to de de sa rro llo hu ma no a lar go
pla zo, co mo un pro ce so de evo lu ción tec no fi sio ló gi ca al cual se aña -
den las di men sio nes de lo gro edu ca ti vo y cul tu ral en el mun do mo der -
no. El al can ce del de sa rro llo hu ma no pue de por sí mis mo ex pli car la 
sa li da uni ver sal del es tan ca mien to del cre ci mien to (Cer ve lla ti y Uwe,
2003, y Ma yer-Foul kes, 2003).

2. De sa rro llo hu ma no y cre ci mien to eco nó mi co

El de sa rro llo hu ma no se en cuen tra ca rac te rís ti ca men te su je to a
lo que po dría con si de rar se co mo una se cuen cia de fa llas de mer ca do,
que se su ce den a lo lar go del pro ce so de de sa rro llo. Éstas re quie ren
la ac ción pú bli ca pa ra me jo rar la efi cien cia y el rit mo del pro ce so.
De ma ne ra teó ri ca se han mo de la do va rios ti pos de di chas ba rre ras
a la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no. Un pri mer ejem plo, que se
pre sen ta en in gre sos muy ba jos, es la po si bi li dad de una tram pa de
es ca sa pro duc ti vi dad de bi da a la mal nu tri ción. La mis ma es abor -
da da por la teo ría de la efi cien cia de los sa la rios (por ejem plo, Lei -
bens tein, 1957; Ma zum dar, 1959; Mirr lees, 1975; Sti glitz, 1976;
Bliss y Stern, 1981; Das gup ta y Ray, 1984 y 1986, y Das gup ta, 1991),
cu yo es tu dio ha do cu men ta do gran des efec tos de la nu tri ción en la
pro duc ti vi dad la bo ral (al res pec to véa se Bar low, 1979; Mar to rell y
Arro ya ve, 1984; Strauss, 1985; Sri ni va san, 1992, y Behr man y Deo -
la li kar, 1988). Arcand (2001) mues tra en un es tu dio com pa ra ti vo
en tre paí ses que la nu tri ción tie ne efec tos con si de ra bles en el cre ci -
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4 Por ejem plo, la es ta tu ra pro me dio au men tó de 164 a 181 cm en Ho lan da en tre 1860 y 2002 y 
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de 2.3 a más de 11 años en Ingla te rra en tre 1800 y el de ce nio de 1980 (Fo gel, 2002, y Cer ve lla ti y
Uwe, 2003).



mien to eco nó mi co, tan to di rec ta men te co mo por la es pe ran za de
vi da y po si ble men te la es co la ri dad, y cons tru ye la evi den cia de una
tram pa de ba jo in gre so a ni vel na cio nal, la cual es tá re la cio na da con
la nu tri ción. Un se gun do ti po de tram pa de la po bre za, que ocu rre
en eta pas pos te rio res cuan do la es co la ri dad co bra im por tan cia, se
en cuen tra en Ga lor y Zei ra (1993). Estos au to res de mues tran que
ren di mien tos cre cien tes en la ad qui si ción de ca pa ci da des con du cen
a equi li brios múl ti ples en pre sen cia de res tric cio nes de cré di to a la
acu mu la ción de ca pi tal hu ma no. En es tas cir cuns tan cias la dis tri bu -
ción del ca pi tal hu ma no es un de ter mi nan te im por tan te de la pau ta
de de sa rro llo eco nó mi co (Ga lor y Tsid don, 1997).

En re la ción con la es co la ri dad, Aza ria dis y Dra zen (1990) mues -
tran que los ren di mien tos so cia les cre cien tes se gún la es ca la, en la
acu mu la ción de ca pi tal hu ma no, tam bién pue den con du cir a equi li -
brios múl ti ples. Dur lauf (1996) y Be na bou (1996) mues tran que en
los Esta dos Uni dos la elec ción del lu gar de re si den cia de acuer do
con la ca li dad es co lar tam bién pue de lle var a de si gual da des per sis -
ten tes en el in gre so. Se gu ra men te ocu rren fe nó me nos si mi la res en
re la ción con la edu ca ción pri va da y pú bli ca en paí ses me nos des-
arro lla dos. En un tra ba jo más re cien te Ga lor y Ma yer-Foul kes (2002)
mues tran que los re que ri mien tos tem pra nos en nu tri ción y sa lud
para la ad qui si ción de edu ca ción, pue den lle var a de si gual da des
edu ca ti vas per sis ten tes en ni ve les ba jos y/o al tos de es co la ri dad.
Otros me ca nis mos que po drían con du cir a tram pas de la po bre za en 
la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no in clu yen la he ren cia de si gual de
ca pi tal so cial, co no ci mien to y crian za y es ti mu la ción in fan ti les.
Estos pue den ser de fi cien tes en fa mi lias de ba jos in gre sos y es co la ri -
dad, e inal can za bles por me dio del sis te ma es co lar (Van der Gaag,
2002, do cu men to del Ban co Mun dial so bre De sa rro llo Infan til).
Estos pro ble mas pue den ser más per sis ten tes en pre sen cia de tram -
pas de tra ba jo du ran te la ni ñez (Emer son y Sou za, 2003).

Así, el pro ce so de de sa rro llo hu ma no (in clu yen do la evo lu ción
tecno fi sio ló gi ca) se pue de en ten der co mo un ci clo in ter ge ne ra cio nal
de in ver sión en nu tri ción, sa lud y es co la ri dad, que es afec ta do por
fa llas de mer ca do. Este pro ce so pro por cio na los prin ci pa les in su mos
eco nó mi cos pa ra la pro duc ción y el cam bio tec no ló gi co —tra ba jo,
ap ti tu des y co no ci mien tos— y es un de ter mi nan te de la acu mu la -
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ción de ca pi tal. Por su par te, la in ten si dad del de sa rro llo hu ma no
in ter ge ne ra cio nal de pen de de los in gre sos y tec no lo gías re sul tan tes
(véa se grá fi ca 1). En un do cu men to teó ri co que in cor po ra es tas ca -
rac te rís ti cas prin ci pa les del de sa rro llo hu ma no co mo hi pó te sis Ma -
yer-Foul kes (2003) mues tra que la sa li da uni ver sal del es tan ca mien to 
al cre ci mien to eco nó mi co mo der no se ca rac te ri za por una tran si -
ción pro lon ga da y una es tra ti fi ca ción a tra vés de los paí ses.

Pa ra en ten der el cre ci mien to eco nó mi co es ne ce sa rio no só lo com -
pren der las fuer zas po si ti vas que lo sus ten tan, co mo la acu mu la ción
de ca pi tal fí si co y hu ma no y el cam bio tec no ló gi co, si no tam bién las
fuer zas ne ga ti vas que lo fre nan. Aquí se ha ana li za do uno de los ejem -
plos prin ci pa les —fa llas de mer ca do en la acu mu la ción de ca pi tal
hu ma no—, pe ro exis ten otros, co mo las fa llas ins ti tu cio na les y las
tram pas de es ca sa tec no lo gía, que pue den ser el re sul ta do de um bra -
les de co no ci mien to pri me ri zo (Ho witt y Ma yer-Foul kes, 2002) o de
sis te mas fi nan cie ros sub de sa rro lla dos (Aghion, Ho witt y Ma yer-
Foul kes, 2005). Estas fuer zas, de bi do a fa llas de mer ca do o a la fal ta
de con ve xi dad en la pro duc ción, acu mu la ción o cam bio tec no ló gi co,
son lo su fi cien te men te po ten tes co mo pa ra in du cir a los paí ses al es -
tan ca mien to y a la de fi cien cia. Esto a su vez es cau sa de tram pas de
po bre za o de tran si cio nes len tas, que im pi den que los in gre sos in di -
vi dua les y de los paí ses con ver jan en equi li brios más al tos. Ta les
fuer zas ex pli can la di ver gen cia his tó ri ca y ac tual en los in gre sos per
capi ta (Prit chett, 1997; Quah, 1993; Mad di son, 2001, y Ma yer-
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GRÁFICA 1. Re la ción inter ge ne ra cio nal en tre el de sa rro llo hu ma no
y el cre ci mien to eco nó mi coa

a Fa llas de mer ca do en la acu mu la ción del ca pi tal hu ma no y re for mas pro mer ca do.



Foul kes, 2002) y la po si ble pre sen cia de clu bes glo ba les de con ver -
gen cia (Ma yer-Foul kes, 2001 y 2002). Pa ra su pe rar es tas ba rre ras
es ne ce sa ria la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas. En el ca so del ca pi tal 
hu ma no, la op ción es es ta ble cer o for ta le cer ins ti tu cio nes que cau -
sen un flu jo su fi cien te de fi nan cia ción pri va da ha cia la in ver sión, o
bien im plan tar la fi nan cia ción pú bli ca. Nó te se que el se llo dis tin ti vo
de ins ti tu cio nes de paí ses avan za dos es su ca pa ci dad pa ra pro mo ver 
el fun cio na mien to de los mer ca dos, y pa ra su pe rar las fa llas de mer -
ca do que afec tan a to da la eco no mía.5 Espe cí fi ca men te, la edu ca ción
pú bli ca y los sis te mas de in ves ti ga ción han si do de ci si vos pa ra el de -
sa rro llo ca pi ta lis ta a lo lar go de su his to ria.6

Las re for mas pro mer ca do que fa ci li tan el cre ci mien to eco nó mi co
só lo po drán te ner efec to con to do su po ten cial si se acom pa ñan de po -
lí ti cas que su pe ren las fa llas de mer ca do que re tar dan el cre ci mien to
eco nó mi co, in clu yen do las de de sa rro llo hu ma no (véa se grá fi ca 1).

3. El pa pel de la sa lud in fan til en la for ma ción
de ca pi tal hu ma no

Tra ba jos co mo los de Fo gel (2002) han cen tra do su aten ción en el
au men to se cu lar de la nu tri ción, la sa lud y la lon ge vi dad, en su re la -
ción con el cre ci mien to eco nó mi co y en sus in ter vin cu la cio nes con
in di ca do res co mo los de es ta tu ra y pe so. Inves ti ga cio nes afi nes han
en con tra do que la ma yor par te de la pér di da de es ta tu ra que da
irre ver si ble men te de ter mi na da du ran te los dos pri me ros años de vi -
da. Pro nos ti ca ade más la sa lud a lo lar go de to da la exis ten cia hu ma -
na y tam bién la lon ge vi dad (Schürch y Scrims haw, 1987, y Stec kel,
1995). Una co rrien te de in ves ti ga ción se ha en fo ca do en los me ca nis -
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5 Para unos cuan tos ejem plos den tro de una lis ta in ter mi na ble, con si dé ren se: las po lí ti cas de
Roo se velt para ter mi nar con la Gran De pre sión; el plan Mars hall: el Esta do de be ne fi cios so cia -
les y las po lí ti cas key ne sia nas en su mo men to (di ri gi das, en tre otras, a las im per fec cio nes de los
mer ca dos la bo ral, de sa lud y de in ver sión), y las po lí ti cas y la re gu la ción ac tua les que ase gu ran el 
fun cio na mien to de los mer ca dos fi nan cie ros.

6 Ho witt y Ma yer-Foul kes (2002) ex pli can las gran des di ver gen cias en los in gre sos de fi nes
del si glo XIX en tér mi nos de la pre sen cia de esas ins ti tu cio nes que apo ya ban la in ves ti ga ción y des-
arro llo (ID). Ma lo ney (2002) ana li za cómo los pre ca rios sis te mas edu ca ti vos de la Amé ri ca La ti na 
fue ron una de las ra zo nes por las cua les esta re gión se que dó re za ga da du ran te el si glo XIX, y por
lo con tra rio, cómo los éxi tos de cre ci mien to eco nó mi co pa sa dos y pre sen tes de Aus tra lia, Ca na dá 
y los paí ses es can di na vos se re la cio nan con el apo yo pú bli co a la edu ca ción y a los sec to res de in -
no va ción. De Fe rran ti et al (2003) es tu dian va rias po lí ti cas en apo yo de la edu ca ción y el cam bio
tec no ló gi co, que pue den ser per ti nen tes en dis tin tas eta pas del de sa rro llo.



mos bio ló gi cos con los cua les ocu rren es tas in ter vin cu la cio nes. Estas 
cues tio nes han pro vo ca do un en fo que en el de sa rro llo in fan til (DI), o 
sea, en la com bi na ción del de sa rro llo fí si co, men tal y so cial du ran te
los pri me ros años de vi da. Aho ra se co no cen nu me ro sos víncu los en -
tre la des nu tri ción, cuan do em pie za den tro del úte ro, las in fec cio nes 
tem pra nas, el pe rio do de ci si vo del de sa rro llo del ce re bro den tro del
úte ro y en se gui da del na ci mien to (Bar ker, 1998 y Ra ve lli, 1999) y
pa de ci mien tos de adul tos, co mo pre sión san guí nea, fun cio nes res pi -
ra to rias, es qui zo fre nia, dia be tes, ba ja es ta tu ra en la adul tez, bron -
qui tis cró ni ca, apen di ci tis agu da, as ma, mal de Par kin son, es cle ro sis 
múl ti ple, en fer me da des pul mo na res cró ni cas, en fer me da des car -
dio vas cu la res, en fer me da des co ro na rias y apo ple jías (véa se Van der
Gaag, 2002).

Los pro gra mas de DI des ta can los pa pe les com ple men ta rios que la
nu tri ción, la sa lud y la edu ca ción tie nen en la for ma ción de ca pi tal
hu ma no.7 Co mún men te tra tan la nu tri ción, la sa lud, el de sa rro llo
cog nos ci ti vo y la in te rac ción so cial de los ni ños du ran te sus pri me -
ros años de vi da (Myers, 1992 y Young, 1997). Los ni ños que par ti ci -
pan en pro gra mas de DI re ci ben es tí mu lo psi co so cial, su ple men tos
ali men ti cios y cui da dos de la sa lud, y sus pa dres re ci ben ca pa ci ta -
ción pa ra una crian za efec ti va. La im por tan cia del DI pa ra el de sem -
pe ño es co lar y pa ra el de ci si vo de sa rro llo rá pi do del ce re bro se
sus ten ta en una am plia evi den cia cien tí fi ca de neu ro fí si ca, pe dia -
tría, me di ci na, de sa rro llo de la ni ñez, edu ca ción, so cio lo gía y eco no -
mía (Cyna der y Frost, 1999; McCain y Mus tard, 1999; Myers, 1992,
y Young, 1997). Los ni ños que han par ti ci pa do en es tos pro gra mas
mues tran un coe fi cien te in te lec tual más al to y me jo ras en el ra zo na -
mien to prác ti co, en la coor di na ción vi sual y ma nual, en la au di ción y
el len gua je, y tam bién una me jor dis po si ción pa ra la lec tu ra (Myers, 
1992). La re pe ti ción de gra dos es co la res y las ta sas de de ser ción son
me no res, el de sem pe ño es co lar es me jor y la po si bi li dad de que el ni -
ño al can ce ma yor es co la ri dad se in cre men ta (Bar nett, 1995 y 1998;
Grant ham-McGre gor et al, 1997; Ka roly et al, 1998, y Schwein hart
et al, 1993), lo cual es con gruen te con lo que es te tra ba jo en cuen tra
en re la ción con el efec to de la es ta tu ra en la per ma nen cia es co lar. El
DI tam bién be ne fi cia la sa lud du ran te to da la vi da, ya que es tá aso -
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7 Sigo muy de cer ca a Van der Gaag (2002) en la si guien te ex po si ción.



cia do con una dis mi nu ción de la mor bi li dad y la mor ta li dad du ran te 
la ni ñez, con me nos ca sos de des nu tri ción y mal for ma cio nes, me jor
hi gie ne y cui da do per so nal, y me nos ca sos de abu so in fan til. El DI

tam bién re sul ta en adul tos más adap ta dos so cial men te y me nos agre -
si vos, más coo pe ra ti vos (Ka git çi ba si, 1996, y Ka roly et al, 1998), y
que mues tran con duc tas me nos cri mi na les y una me nor de lin cuen -
cia (Schwein hart et al, 1993; Yos hi ka wa, 1995, y Zi gler, Taus sig y
Black, 1992).

Se han es tu dia do de ma ne ra por me no ri za da los efec tos de la sa -
lud y la nu tri ción en la edu ca ción en paí ses en de sa rro llo, en un in -
ten to por de tec tar víncu los es pe cí fi cos que pue dan tra tar se con
efec ti vi dad de cos tos (Ban co Mun dial, 1993). Co mo par te del es -
fuer zo por me jo rar y ex ten der los ser vi cios de edu ca ción bá si ca y de 
uni ver sa li zar la ins truc ción pri ma ria, rea li za do por la UNDP, la
UNESCO, la UNICEF y el Ban co Mun dial, se han em pren di do es tu dios
con ba se en en cues tas de las con se cuen cias que una ma la ali men ta -
ción pue de te ner en la edu ca ción (Le vin ger, 1994). La nu tri ción y la
sa lud plan tean los si guien tes obs tácu los pa ra el lo gro de una ni ñez
de ca li dad (una con cep tua li za ción de los ob je ti vos de la edu ca ción,
que ha ce eco de la esen cia del con cep to de for ma ción de ca pi tal hu -
ma no). La ham bru na tem po ral es tá re la cio na da con la fal ta de aten -
ción. La des nu tri ción pro teí ni co-ener gé ti ca (so bre to do du ran te la
in fan cia), a me nu do em peo ra da por una car ga pa ra si ta ria del ni ño,
es tá sig ni fi ca ti va men te re la cio na da con un de sem pe ño cog nos ci ti vo
y es co lar más po bre, y con un em peo ra mien to ge ne ral de la ca pa ci -
dad con cep tual y de re so lu ción de pro ble mas, así co mo de la agi li -
dad y ca pa ci dad men ta les.8 Los de sór de nes de bi dos a la de fi cien cia
de mi cro nu trien tes tam bién atro fian el de sem pe ño es co lar. Las de fi -
cien cias de yo do es tán aso cia das con in te li gen cia re du ci da, re tra so
psi co mo tor, da ño men tal y neu ro ló gi co, y cre ti nis mo. La ane mia por 
fal ta de hie rro, que afec ta a 1 300 mi llo nes de per so nas en el mun do, 
de las cua les 210 mi llo nes son ni ños en edad es co lar, ha si do aso cia da
con ba jos re sul ta dos en prue bas de de sa rro llo men tal y mo triz. Las
de fi cien cias en vi ta mi na A se aso cian con pro ble mas vi sua les y otros
pa de ci mien tos. La in fec ción hel mín ti ca ge ne ra mor bi li dad muy al ta
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8 Véa se en Po llitt (1984) y (1990) una re vi sión de mu chos es tu dios acer ca de los efec tos de la
des nu tri ción prees co lar.



aso cia da con da ños a las fun cio nes cog nos ci ti vas, au sen tis mo, ba jas
ta sas de ma tri cu la ción y des gas te. Pa de ci mien tos sen so ria les no tra -
ta dos, como pro ble mas vi sua les o au di ti vos, cons ti tu yen fac to res
im por tan tes de ries go edu ca ti vo. El 42.8% de los ni ños me no res de
5 años en 21 paí ses de la Amé ri ca La ti na mues tra mal for ma cio nes
que van de mo de ra das a se ve ras, se ñal cla ra de des nu tri ción, aso cia -
da con un de sem pe ño es co lar más de fi cien te.

En un ex ten so y ac tua li za do es tu dio que tam bién re gis tra el pro gre -
so tec no ló gi co en la pro vi sión de su ple men tos vi ta mí ni cos y mi cro nu -
trien tes, la Ini cia ti va de Mi cro nu trien tes y el Fon do de las Na cio nes
Uni das pa ra la Ni ñez (2004) in for man que tan to co mo un ter cio de la
po bla ción mun dial no lle ga a su po ten cial fí si co e in te lec tual a cau sa
de de fi cien cias vi ta mí ni cas y de mi ne ra les (VM).9 Al mis mo tiem po,
mues tra que “el con trol de la de fi cien cia de vi ta mi nas y mi ne ra les es 
una opor tu ni dad ase qui ble pa ra me jo rar la vi da de 2 mil mi llo nes
de per so nas, y pa ra for ta le cer el pul so del de sa rro llo eco nó mi co”.

Estos son los ti pos de me ca nis mos por me dio de los cua les la sa lud
du ran te la ni ñez afec ta la sa lud y la edu ca ción pos te rio res. En una
cla ri fi ca ción del ori gen de los gra dien tes del in gre so ob ser va dos en
la sa lud adul ta, Ca se, Lu botsky y Pax son (2002) y Ca se, Fer tig y
Pax son (2003) en cuen tran que la sa lud in fan til es un víncu lo crí ti co
por el cual la ri que za del ho gar se tras mi te a la si guien te ge ne ra ción,
y for ma la ba se pa ra el in gre so y la sa lud de los adul tos en el fu tu ro
(véa se grá fi ca 2). En el es tu dio em pí ri co uso la es ta tu ra co mo in di ca dor 
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9 El in for me li te ral men te es ti ma que la de fi cien cia de yodo ha re du ci do la ca pa ci dad in te lec tual
de casi to das las na cio nes es tu dia das en un ran go tan gran de como en tre 10 y 15 pun tos por cen -
tua les. La de fi cien cia de hie rro en el gru po de en tre 6 y 24 me ses de edad de te rio ra el de sa rro llo
men tal de al re de dor de 40 a 60% de los ni ños del mun do en de sa rro llo. La de fi cien cia de vi ta mi -
na A ex po ne el sis te ma in mu ne de casi 40% de las vi das mi se ra bles que na cen en el mun do sub de -
sa rro lla do, y lle va a la muer te a apro xi ma da men te 1 mi llón de ni ños pe que ños cada año. La
de fi cien cia de yodo du ran te el em ba ra zo es cau sa de que casi 18 mi llo nes de be bés al año naz can
men tal men te in ca pa ci ta dos. La de fi cien cia de áci do fó li co es res pon sa ble de cer ca de 200 mil de -
fec tos se ve ros de na ci mien to cada año, en los 80 paí ses para los cua les se han emi ti do Infor mes de 
Eva lua ción de Da ños (y qui zá 50 mil más en el res to del mun do). La de fi cien cia tam bién está aso -
cia da con apro xi ma da men te 1 de cada 10 muer tes por en fer me da des car dia cas en los adul tos. La
ane mia se ve ra por de fi cien cia de hie rro tam bién es cau sa de de fun ción para más de 60 mil mu je -
res jó ve nes al año du ran te el em ba ra zo o en el mo men to de dar a luz. La de fi cien cia de hie rro en
los adul tos está tan ex ten di da como para dis mi nuir la ener gía de las na cio nes y la pro duc ti vi dad
de fuer zas la bo ra les; con pér di das es ti ma das de has ta 2% del PIB en los paí ses más afec ta dos.
“Las de fi cien cias de vi ta mi nas y mi ne ra les —dice el Ban co Mun dial— im po nen al tos cos tos eco -
nó mi cos en casi to das las na cio nes en de sa rro llo.” En la prác ti ca, las de fi cien cias en vi ta mi nas y
mi ne ra les se so bre po nen e in te rac túan. La mi tad de los ni ños con de fi cien cia en VM su fre múl ti -
ples de fi cien cias, lo que cons ti tu ye una car ga in me su ra ble para los in di vi duos, los ser vi cios de sa -
lud, los sis te mas de edu ca ción y las fa mi lias a car go de ni ños in ca pa ci ta dos o men tal men te li sia dos.



di rec to de la nu tri ción in fan til o, más ge ne ral men te, del de sa rro llo
in fan til. Se en cuen tra que la mis ma de sem pe ña un im por tan te pa pel 
en la tras mi sión in ter ge ne ra cio nal de la po bre za.

4. Evi den cia em pí ri ca de la tram pa del bajo ca pi tal hu ma no

El con cep to de tram pa de la po bre za es tá muy bien es ta ble ci do en la
bi blio gra fía eco nó mi ca de la po bre za y de sa rro llo, y se ba sa ge ne ral -
men te en la exis ten cia de con ve xi da des y fa llas de mer ca do. Empe ro,
la con tra par te em pí ri ca de es te con cep to es tá ca si au sen te en la bi -
blio gra fía eco no mé tri ca. Exis ten es ti ma do res de los de ter mi nan tes y 
me ca nis mos de la po bre za, y el aná li sis eco nó mi co in clu ye mu chas
re fe ren cias a las tram pas de la po bre za y a las fa llas de mer ca do, pe ro 
hay muy po cas, si es que al gu na, de mos tra cio nes em pí ri cas es pe cí fi -
cas de que és tas exis tan.

Co mo ejem plo pro pio de tram pa de la po bre za te ne mos la tram pa 
de res tric ción cre di ti cia en la acu mu la ción del ca pi tal hu ma no de
Ga lor y Zei ra (1993). Sin em bar go, ade más del con cep to de tram pa
de la po bre za, exis ten otros dos con cep tos re la cio na dos. El pri me ro
es una tram pa de la po bre za di ná mi ca y el se gun do es una tran si ción 
pro lon ga da. Una tram pa de la po bre za di ná mi ca es una si tua ción en 
la cual exis ten múl ti ples es ta dos es ta cio na rios, co mo en una tram pa
de la po bre za, pe ro en la cual las va ria bles que de fi nen es tos es ta dos
es ta cio na rios, co mo el in gre so, el ca pi tal hu ma no o la tec no lo gía, es -
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GRÁFICA 2. El pa pel del de sa rro llo in fan til tem pra no en el ci clo
in ter ge ne ra cio nal de la for ma ción de ca pi tal humanoa

a El de sa rro llo in fan til tem pra no es afec ta do mu cho por la ri que za fa mi liar. A su vez, es un
de ter mi nan te im por tan te de la edu ca ción y la sa lud de los jóve nes y por tan to del in gre so, es co la -
ri dad y sa lud adul tas. 



tán su je tos a un cre ci mien to de lar go pla zo. El in gre so en un equi li -
brio ba jo pue de cre cer, pe ro ex pe ri men tar un re za go pro por cio nal
perma nen te —o peor aún— res pec to al in gre so en un equi li brio más
al to. Ejem plos de tram pas di ná mi cas se en cuen tran en los mo de los
de clu bes de con ver gen cia tec no ló gi ca pro por cio na dos por Ho witt y
Ma yer-Foul kes (2002) y Aghion, Ho witt y Ma yer-Foul kes (2005).
En es tos mo de los el cre ci mien to en la fron te ra tec no ló gi ca de van -
guar dia lle va al cre ci mien to en ca da uno de los es ta dos es ta cio na rios 
múl ti ples por me dio de la trans fe ren cia tec no ló gi ca. Los equi li brios
más ba jos cre cen a ta sas in fe rio res o igua les que los equi li brios más
al tos, lo cual de fi ne las tram pas di ná mi cas.

El con cep to de tran si ción pro lon ga da es más dé bil que el con cep -
to de tram pa de la po bre za (ya sea es tá ti ca o di ná mi ca), y se re fie re a 
la di ná mi ca que pue de per ma ne cer por lar go tiem po cer ca de lo que
es ca si un es ta do es ta cio na rio, con cre ci mien to más rá pi do en ese
mo men to a lo lar go de la tran si ción ha cia un es ta do es tá ti co más al to
(co mo en Kre mer, Onats ki y Stock, 2001).10

¿Có mo se apli can es tos con cep tos pa ra de mos trar la exis ten cia de
una tram pa de la po bre za de ca pi tal hu ma no en Mé xi co? Pues to que 
las fa llas de mer ca do re tar dan la tran si ción ha cia el equi li brio, ha ré
refe ren cia a una si tua ción em pí ri ca de in ver sión in su fi cien te (sis -
te má ti ca y pro lon ga da) en ca pi tal hu ma no co mo tran si ción pro lon -
ga da. La tran si ción que co rres pon de a la con tra par te de mer ca do
per fec to se ría más rá pi da. Si las con ve xi da des o fa llas de mer ca do son 
lo su fi cien te men te fuer tes, la teo ría pre di ce que apa re ce rán equi li -
brios más ba jos, que pue den ser es tá ti cos o di ná mi cos. Aquí el con -
cep to de tram pa di ná mi ca re sul ta útil en el sen ti do de que eli mi na la
ob je ción de que en una tram pa de la po bre za tie ne que ha ber es tan -
ca mien to ab so lu to. Empí ri ca men te, lo que se de be de mos trar es la
evi den cia de equi li brios múl ti ples. Esto lo pro por cio nan, por ejem -
plo, las dis tri bu cio nes es co la res con pi cos múl ti ples, o la prue ba de
que no hay tran si ción de aba jo ha cia arri ba en la es co la ri dad, en
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10 Estos au to res pro po nen que los paí ses per ma nez can en un es ta do es tá ti co po bre en tan to
bus can las ins ti tu cio nes apro pia das (de re chos de pro pie dad, eco no mía de mer ca do, etc.) para
alen tar el cre ci mien to. Una vez que la bús que da ha dado re sul ta dos, es po si ble la con ver gen cia a
un es ta do es ta cio na rio más alto. Re sul ta per ti nen te aña dir que es ne ce sa rio se lec cio nar no sólo
las ins ti tu cio nes que per mi tan el fun cio na mien to de las fuer zas po si ti vas del cre ci mien to eco nó -
mi co sino tam bién las ins ti tu cio nes que pue dan re sol ver exi to sa men te las fa llas de mer ca do y su -
pe rar las trampas.



par ti cu lar que los in cre men tos de la es co la ri dad con fi nan cia ción
pri va da son in sig ni fi can tes en es ta dos es tá ti cos ba jos.

Par te de la di fi cul tad pa ra de mos trar la exis ten cia de una tram pa
de la po bre za de ca pi tal hu ma no, se en cuen tra en la na tu ra le za
in ter ge ne ra cio nal de la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no, ya que la
es co la ri dad y la sa lud de los jó ve nes es tán de ter mi na das por la si -
tua ción eco nó mi ca, la sa lud y la edu ca ción de sus pa dres. Estas in te -
rre la cio nes son di fí ci les de de sem bro llar. La na tu ra le za de lar go
pla zo de es tos pro ce sos sig ni fi ca que los da tos apro pia dos, por lo ge -
ne ral, no son ase qui bles, y que el con cep to teó ri co, en par ti cu lar el
de una tram pa de la po bre za, se li mi ta a de sem pe ñar el pa pel de una 
pa rá bo la. Los da tos mi croe co nó mi cos no in clu yen por lo re gu lar,
por ejem plo, la es co la ri dad de los pa dres ni el lu gar de na ci mien to
de los tra ba ja do res ac tua les.11 En es tas cir cuns tan cias, las es tra te -
gias pa ra cons truir evi den cia em pí ri ca de po si bles tram pas de la po -
bre za o de tran si cio nes len tas son mu cho muy de pen dien tes de los
da tos dis po ni bles.

Pa ra evi den ciar la pre sen cia de una tram pa (que pue de o no ser
di ná mi ca) de ca pi tal hu ma no ba jo en Mé xi co, des glo so el con cep to
de tram pa de la po bre za en la ad qui si ción de es co la ri dad y sa lud
—las di men sio nes prin ci pa les del de sa rro llo hu ma no— pa ra lle gar
a sus ele men tos cons ti tu ti vos, y en cuen tro apo yo em pí ri co de la exis -
ten cia de ca da uno. En vis ta de la fal ta de da tos más es pe cí fi cos res -
pec to a los pro ble mas de in ver sión en ca pi tal hu ma no, una ape la ción
a la teo ría ar gu men ta que un gru po de fa llas de mer ca do de be es tar
pre sen te pa ra ex pli car los ha llaz gos em pí ri cos. La nu tri ción du ran -
te la ni ñez re sul ta te ner un pa pel im por tan te en la escolaridad, y se
man tie ne co mo fac tor cla ve pa ra su pe rar las ba rre ras a la edu ca -
ción se cun da ria y ter cia ria.

Pa ra pro bar la pre sen cia de una tram pa de la po bre za en la acu mu -
la ción de ca pi tal hu ma no en Mé xi co, en cuen tro prue bas em pí ri cas
de los si guien tes ele men tos cons ti tu ti vos: i) ren di mien tos cre cien tes de
la es co la ri dad en el in gre so de los adul tos (el su pues to esen cial en
Ga lor y Zei ra, 1993); ii) ren di mien tos con si de ra bles y po si ble men te
cre cien tes de la sa lud in fan til en la ad qui si ción de edu ca ción, me -
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11 La in clu sión de da tos in ter ge ne ra cio na les así como de es ta tu ra y otros in di ca do res en las
en cues tas eco nó mi cas y de sa lud ayu da ría enor me men te en la lu cha por entender la pobreza.



di dos por la per ma nen cia es co lar (el su pues to esen cial en Ga lor y
Ma yer-Foul kes, 2002); iii) re per cu sión de la eco no mía, la sa lud y la
es co la ri dad de los pa dres en la sa lud y la es co la ri dad de sus vás ta gos 
(supues to esen cial en cual quier mo de lo in ter ge ne ra cio nal de acu mu -
la ción de ca pi tal hu ma no); iv) los ren di mien tos cre cien tes men cio -
na dos lí neas arri ba se man tie nen en es co la ri dad más al ta que la
al can za da por la ma yo ría de la po bla ción.12

Con cep tual men te, es tos ele men tos cons ti tu ti vos im pli can que hay 
una re la ción fun cio nal en tre la ri que za de los pa dres (in clu yen do
los ac ti vos de ca pi tal hu ma no) y el in gre so fu tu ro de sus hi jos, el cual 
tie ne una re gión de ren di mien tos cre cien tes. La úni ca dis tin ción que 
que da en tre una tram pa de la po bre za y una tran si ción len ta es si
los equi li brios múl ti ples real men te exis ten o no. Pa ra dis tin guir en -
tre es ta al ter na ti va se pro por cio na las si guien tes pruebas, ba sa das
en el es tu dio de ocho en cues tas na cio na les:13 i) la dis tri bu ción de gru -
pos fa mi lia res de acuer do con la es co la ri dad de los cón yu ges es de
pi cos múl ti ples, con las prin ci pa les se pa ra cio nes en tre la se cun da ria 
y la pre pa ra to ria, y ii) los cam bios en la dis tri bu ción de es co la ri dad
en el gru po ba jo han ocu rri do ca si ex clu si va men te en res pues ta al
in cre men to en la dis po ni bi li dad de edu ca ción pú bli ca.

Así, los prin ci pa les ha llaz gos em pí ri cos son: i) la edu ca ción tie ne
ren di mien tos cre cien tes pa ra el in gre so de los adul tos; ii) la sa lud
in fan til tie ne una gran re la ción, pro ba ble men te cau sal, con la per -
ma nen cia en la es cue la a lo lar go de to da la ca rre ra edu ca ti va, y iii)
la po bla ción se cla si fi ca en dos ni ve les so cia les, aque llos con edu ca -
ción se cun da ria o me nos y aque llos con más. La in ver sión en es co la -
ri dad pa ra el gru po ba jo res pon de so bre to do a la in ver sión pú bli ca
en edu ca ción. Ca da uno de es tos ha llaz gos es tá apo ya do por otros
es tu dios. Pri me ro, los ren di mien tos cre cien tes a la edu ca ción en
Mé xi co es tán con fir ma dos por Za mu dio (1999), Angu lo y Ve láz quez 
(2000), Ma yer-Foul kes y Sta bri dis-Arana (2003), De Fe rran ti et al
(2003), p. 88, y Legovini, Bouillon y Lustig (2001).

Se gun do, una se rie de es tu dios apo ya la gran re la ción en tre nu tri -

558 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

12 Otras re gre sio nes que no se pre sen tan aquí tam bién fun da men tan los ren di mien tos cre -
cien tes de la es co la ri dad de los pa dres en la ad qui si ción de edu ca ción, en el sen ti do de que el apo yo
pa ter no a  los hi jos (para que és tos al can cen la mis ma es co la ri dad que ellos) es con si de ra ble men -
te más alto. Se pue de cons truir un mo de lo de tram pa de la po bre za con sólo este su pues to.

13 Las sie te en cues tas de in gre so y gas to de la ENIGH en el pe rio do 1984-2000 y la ENSA 2000.



ción y edu ca ción en con tra da aquí.14 Moock y Les lie (1986) y Ja mison
(1986) en cuen tran que ni ños más al tos com ple tan más gra dos que
ni ños más ba jos en Ne pal y Chi na, res pec ti va men te. Glew we y Ja -
coby (1995) en cuen tran que la ma tri cu la ción tar día es cau sa da por
los efec tos de de fi cien cias ali men ta rias du ran te la in fan cia en el
“gra do de pres te za del ni ño” pa ra la es cue la. Glew we, Ja coby y King 
(2001) en cuen tran que la nu tri ción in fan til es un de ter mi nan te im -
por tan te del lo gro aca dé mi co. En un es tu dio re cien te ba sa do en la
Encues ta Na cio nal so bre Ni ve les de Vi da de los Ho ga res 2002, que
in clu ye in for ma ción de as pec tos cog ni ti vos y tam bién de fac to res
re la cio na dos con la in fluen cia de los pa dres, Ru bal ca va y Te ruel
(2004) mues tran que la es ta tu ra in flu ye de ma ne ra sig ni fi ca ti va en
la ca pa ci dad cog nos ci ti va de la ma dre, y que és ta a su vez tie ne un
efec to ma yor en la ad qui si ción de la es ta tu ra de los hi jos, que la es ta -
tu ra mis ma de la ma dre. Así, el de sa rro llo in fan til, co mo se re fle ja
en la es ta tu ra, es un fac tor de ter mi nan te de im por tan cia en la tras -
mi sión in ter ge ne ra cio nal de la ca pa ci dad cog nos ci ti va y de la sa lud.
Estos me ca nis mos, en los que la nu tri ción afec ta la in ver sión edu ca ti -
va y su efec ti vi dad, pue den es tar de trás de sus efec tos en la per ma nen -
cia es co lar, abor da da en es te es tu dio. El gran efec to que la nu tri ción 
tiene en la es co la ri dad la con vier te en un víncu lo im por tan te en la tras -
mi sión in ter ge ne ra cio nal de ri que za. La gran mag ni tud del efec to de 
la sa lud in fan til en la edu ca ción es co lar, y por tan to en el in gre so en la 
edad adul ta, que da con fir ma da en un tra ba jo ba sa do en el Estu dio
Na cio nal de De sa rro llo de la Ni ñez, de 1958, el cual ha he cho se gui -
mien to a to dos los ni ños na ci dos en la Gran Bre ta ña a par tir de la
se ma na del 3 de mar zo de 1958, des de su na ci mien to has ta la edad
de 42 años (Ca se, Fer tig y Pax son, 2003). Estos au to res en cuen tran,
igual que en es te es tu dio, que “una vez con tro la do el in gre so, la es co -
la ri dad y el sta tus so cial de los pa dres, los ni ños que expe ri men tan
sa lud pre ca ria tie nen lo gros edu ca ti vos con si de ra ble men te más
ba jos, así co mo tam bién una sa lud con si de ra ble men te más de fi -
cien te15 e in gre sos pro me dio in fe rio res du ran te la edad adul ta”.
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14 Un aná li sis tran si cio nal de ma tri ces de Mar kov en la dis tri bu ción de la es co la ri dad, ba sa do 
en la tras mi sión ac tual de ca be zas de fa mi lia a los hi jos y pre sen ta do en una ver sión an te rior de
este es tu dio, tam bién apo ya la pre sen cia de una ba rre ra en la se cun da ria. No obs tan te, ese aná li -
sis está ba sa do en más supuestos que las pruebas presentadas aquí.

15 En este tra ba jo no se es tu dia el efec to de la sa lud in fan til en la sa lud adulta.



La pre sen cia de ba rre ras a la edu ca ción pre pa ra to ria se fun da -
men ta en una se rie de es tu dios, por ejem plo De Fe rran ti et al (2003),
p. 86, quie nes ar gu men tan que en la ma yo ría de los paí ses de la Amé -
ri ca La ti na exis te un “cue llo de bo te lla” en la edu ca ción se cun da ria.
El efec to que las me jo ras en la ali men ta ción ejer ce en la dis tri bu -
ción de es co la ri dad es bas tan te di fe ren te del per fil del efec to ac tual
de los pro gra mas de es co la ri dad pú bli ca, ya que im pli ca in cre men -
tos con si de ra bles en la edu ca ción su pe rior. Un cálcu lo sen ci llo que
se ex po ne lí neas aba jo mues tra que los pro gra mas de su ple men to
nu tri cio nal son via bles só lo por las ga nan cias en es co la ri dad que
so bre vie nen, y ex pli can gran par te del efec to a lar go pla zo que la ali -
men ta ción y la sa lud tie nen en el cre ci mien to eco nó mi co. De es ta
ma ne ra, el me jo ra mien to de la nu tri ción y el de sa rro llo in fan ti les
pro por cio na una po lí ti ca eco nó mi ca via ble pa ra me jo rar la for ma -
ción de ca pi tal hu ma no y de bi li tar el do mi nio de la tram pa de ca pi -
tal hu ma no.

Las prin ci pa les con se cuen cias del tra ba jo em pí ri co son: i) el bie nes -
tar so cial se pue de me jo rar si se pro mue ve la edu ca ción de la ma yo -
ría de la po bla ción me xi ca na, que no in vier te lo su fi cien te en ca pi tal
hu ma no, y ii) los me jo ra mien tos en el de sa rro llo in fan til, por aho ra
suje tos a in ver sión in su fi cien te, pro mo ve rán la edu ca ción y ayu da rán
a su pe rar la ba rre ra que exis te pa ra lle gar a ni ve les su pe rio res.16

La evi den cia em pí ri ca de mues tra la exis ten cia de una tram pa de la
po bre za en Mé xi co. La ma yor par te de la po bla ción no tie ne la po si -
bi li dad de in ver tir lo su fi cien te en ali men ta ción y es co la ri dad pa ra
be ne fi ciar se de los ren di mien tos más al tos de una edu ca ción su pe rior.

5. Po si bles fa llas de mer ca do

Des de el pun to de vis ta de la teo ría eco nó mi ca lo más sen ci llo se ría
que los be bés na cie ran con una cuen ta de ban co y que un ad mi nis -
tra dor om nis cien te y de con fian za de ci die ra por ellos cuán to in ver -
tir en ali men tos, me di ci na, es tí mu los y es co la ri dad pa ra ma xi mi zar
su uti li dad es pe ra da. De acuer do con la teo ría re ci bi da, cual quier
des via ción im por tan te y sis te má ti ca de es te es tán dar se de be a al gún
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16 Se gún re gre sio nes no pre sen ta das, tam bién se debe pro mo ver la es co la ri dad de los jó ve nes
más allá de la al can za da por sus pa dres, pun to en el cual pa re ce ha ber una ba rre ra que impide la 
continuación.



ti po de fa lla de mer ca do, co mo cré di to im per fec to o mer ca dos fal -
tan tes; tie ne con se cuen cias im por tan tes pa ra el bie nes tar so cial y
jus ti fi ca el es ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli cas pa ra al can zar la fi nan -
cia ción ne ce sa ria. Por su pues to, cual quier in ten to de es ta na tu ra le -
za de be es tar atem pe ra do por los pro ble mas de efi cien cia in he ren tes
a la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas.

A con ti nua ción se ana li za teó ri ca men te que las po si bles y más
plau si bles ex pli ca cio nes son fa llas de mer ca do17 in clu yen do las si guien -
tes: i) pa ter ni dad im per fec ta: pa dres au sen tes, des nu tri dos, fal tos
de sa lud, de co no ci mien tos o des cui da dos; ii) res tric cio nes de cré di -
to, o la im po si bi li dad de ad qui rir nu tri ción, sa lud, edu ca ción e in su -
mos com ple men ta rios a la edu ca ción, co mo ca pi tal, ca pi tal so cial o
de sa rro llo in fan til; és tos se acen túan por in di vi si bi li da des pre sen tes 
en el sis te ma edu ca ti vo; iii) in cer ti dum bre o fal ta de in for ma ción o
pre vi sión de los be ne fi cios del de sa rro llo in fan til: ali men ta ción, sa -
lud y edu ca ción; iv) im pa cien cia o ries gos ex ce si vos de bi do a la po -
bre za; v) in dis po ni bi li dad de bie nes pú bli cos ne ce sa rios en la sa lud
o la edu ca ción.

6. Re for mas pro mer ca do y fa llas de mer ca do
en ca pi tal hu ma no

¿Có mo fun cio nan las re for mas pro mer ca do en pre sen cia de fa llas
de mer ca do en el ca pi tal hu ma no? ¿Có mo afec tan a los po bres? Nues -
tro mar co con cep tual (véa se grá fi ca 1) apun ta ha cia al gu nas de las
res pues tas. Su pon ga mos que las re for mas pro mer ca do con du cen a
au men tos en la pro duc ción y al cam bio tec no ló gi co, así co mo a ren -
di mien tos ma yo res del ca pi tal hu ma no. Ha brá en ton ces in cen ti vos
ma yo res y más re cur sos pa ra la in ver sión en ca pi tal hu ma no. Esto
be ne fi cia rá tan to en el pre sen te co mo en el fu tu ro a fa mi lias en equi -
li brios más al tos que ya son pro vee do ras de ca pi tal hu ma no. Las fa -
mi lias en equi li brios más ba jos se be ne fi cia rán me nos en el pre sen te, 
y si es tos be ne fi cios son in su fi cien tes, es tas fa mi lias tam po co pro vee -
rán ca pi tal hu ma no adi cio nal en el fu tu ro. La de si gual dad au men ta -
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17 Uti li zo “fa lla de mer ca do” como un tér mi no ge ne ral para dar a en ten der que la or ga ni za -
ción por me dio de los mer ca dos fa lla por ra zo nes que in clu yen: mer ca dos no exis ten tes, de bi do
qui zás a la au sen cia de ins ti tu cio nes que los creen o los re fuer cen; con ve xi da des en las funciones
de utilidad o producción, et cé te ra.



rá y el pro ce so de cre ci mien to —que po dría pro pi ciar una con ver -
gen cia ace le ra da a un es ta do es tá ti co más al to— men gua rá.

La pre sen cia de es te pro ce so de in te rac ción en tre re for ma pro -
mer ca do y acu mu la ción de ca pi tal hu ma no en el pe rio do que se ini -
cia con la en tra da de Mé xi co al GATT en 1986 y cul mi na con el
Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te (TLCAN), es tá
des cri to por Le go vi ni, Boui llon y Lus tig (2001.) Estos au to res afir -
man que el au men to del ren di mien to de la edu ca ción ter cia ria en
Mé xi co ha in cre men ta do la de si gual dad de in gre sos. Ge ne ral men te
se acep ta que es te au men to de los ren di mien tos en Mé xi co y en otros
paí ses de la Amé ri ca La ti na se de be a un in cre men to en la de man da
de ta len to. Por lo me nos des de 1984 ha es ta do pre sen te una es truc -
tu ra de ren di mien tos cre cien tes de la edu ca ción en Mé xi co (Za mu -
dio, 1999; Angu lo y Ve láz quez, 2000; Ma yer-Foul kes y Sta bri dis,
2003; De Fe rran ti et al, 2003, p. 88, y Le go vi ni, Boui llon y Lus tig,
2001).18 Los ren di mien tos de la edu ca ción su pe rior au men ta ron por
me dio de di ver sos me ca nis mos in du ci dos por un cam bio tec no ló gi co 
ses ga do ha cia las ca pa ci da des y por la aper tu ra al co mer cio y la in -
ver sión; am bos fac to res pro mo vi dos por re for mas pro mer ca do (De
Fe rran ti et al, 2003, cap. 3; Han son y Ha rri son, 1995; Re ven ga,
1995; Tan y Ba tra, 1997; Cragg y Epel baum, 1996, y Ro bert son,
2000). Sin em bar go, aun cuan do es tos ren di mien tos más al tos de be -
rían ha ber con du ci do a una ma yor in ver sión en edu ca ción su pe rior, 
la prue ba que se pre sen ta lí neas aba jo mues tra que es ta in ver sión
no ocu rrió. Co mo Scott (2003a) ha ce no tar, el TLCAN ha fa lla do en lle -
var a la con ver gen cia ace le ra da pre di cha por la teo ría tra di cio nal de 
co mer cio y cre ci mien to. Estos be ne fi cios han ocu rri do en paí ses
muy com pa ra bles, co mo Por tu gal. Aún así, en Mé xi co, el pe rio do
pos te rior a la fir ma del TLCAN se ha ca rac te ri za do por la po la ri za ción 
re gio nal (nor te-sur), sec to rial (ur ba na-ru ral) y has ta in tra sec to rial,
y por cre cien te de si gual dad del in gre so fa mi liar. Se gún Scott (2003a),
la con ver gen cia no se al can zó a ma te ria li zar de bi do a un dé fi cit de
ca pi tal hu ma no, fal ta de in fraes truc tu ra e ins ti tu cio nes po co efi -
cien tes.19 Las fa llas de mer ca do en la in ver sión en ca pi tal hu ma no, al 
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18 Esto im pli ca que, en nues tra mues tra, los pa dres que no in vir tie ron en edu ca ción su pe rior
para sus hi jos, pu die ron ha ber te ni do la pre vi sión para ha cer lo.

19 Des de lue go, el lo gro de la con ver gen cia en la Unión Eu ro pea se fa ci li ta por una se rie de
progra mas de apo yo re gio nal e in fraes truc tu ra y por el li bre flu jo la bo ral. El tema de la fal ta



igual que una pro vi sión in su fi cien te de bie nes pú bli cos y tam bién
ins ti tu cio nes que no fun cio nan co mo de be rían, han li mi ta do los be -
ne fi cios de la re for ma.

7. Tram pas en el ca pi tal hu ma no y la po lí ti ca eco nó mi ca

El re co no ci mien to de la exis ten cia de fa llas de mer ca do y de tram pas
en la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no, que afec tan a la ma yor par te
de la po bla ción, tie ne im por tan tes con se cuen cias pa ra las po lí ti cas.
La prin ci pal es que la re for ma pro mer ca do se de be com ple men tar
con po lí ti cas que pro mue van la in ver sión en ca pi tal hu ma no, em pe -
zan do con la sa lud y nu tri ción (o el DI) de los pe que ños.

Las tram pas de ca pi tal hu ma no tam bién tie nen con se cuen cias
pa ra un sis te ma tri bu ta rio óp ti mo. La con clu sión de que el ca pi tal
(en con tra po si ción al tra ba jo) no de be te ner nin gu na car ga im po -
si ti va, cam bia cuan do se con si de ra la acu mu la ción de ca pi tal hu ma -
no (Lu cas, 1990; Pe co ri no, 1994; Sto key y Re be lo, 1995; Kim, 1998; 
Hen dricks, 1999, y Grü ner y Heer, 2000). En es tas cir cuns tan cias
pue de re sul tar óp ti mo no gra var im po si ti va men te los sa la rios (Gó -
mez-Suá rez, 2004), so bre to do los de los po bres. Tam bién re sul ta rá
muy dis tin ta la ma ne ra óp ti ma de otor gar sub si dios a la edu ca ción y
de apli car gra vá me nes a ali men tos y me di ci na.

La exis ten cia de fa mi lias res trin gi das de cré di to que in vier ten
tan to co mo les es po si ble en sus hi jos, se gu ra men te tam bién ten drá
con se cuen cias pa ra las po lí ti cas ma croe co nó mi cas óp ti mas en pre -
sen cia de cam bios brus cos en el in gre so. El gas to de las fa mi lias res -
trin gi das de cré di to es mu cho más sus cep ti ble a las fluc tua cio nes del 
in gre so, y mul ti pli ca de esa ma ne ra los efec tos ne ga ti vos (en tér mi -
nos eco nó mi cos y de bie nes tar) de los cam bios macroeconómicos
brus cos o de los tratamientos aplicados para corregirlos.

Mu cha de la con tro ver sia que con cier ne a la glo ba li za ción y a las
po lí ti cas de mer ca do pro pues tas por las ins ti tu cio nes eco nó mi cas
in ter na cio na les de van guar dia, se ría al me nos en par te re suel ta si
sus po lí ti cas y mo de los eco nó mi cos re co no cie ran ver da de ra men te la 
exis ten cia de tram pas en to da la eco no mía y de equi li brios múl ti -
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de con ver gen cia de la eco no mía me xi ca na es ana li za do en Esqui vel y Mess ma cher (2003), y Ló -
pez Cal va y Lus tig (2003).



ples. En par ti cu lar, la gen te su je ta a una tram pa de de sa rro llo hu ma -
no ex pe ri men ta rá las po lí ti cas pro mer ca do co mo in jus tas, si és tas no
re suel ven las fa llas de mer ca do do mi nan tes, ya que los be ne fi cios de
la re for ma ten de rán a acu mu lar se en la gen te en equi li brios más al -
tos y que no es tá su je ta a di chas fa llas.

El res to de es te ar tícu lo con tie ne los re sul ta dos em pí ri cos y es tá
or ga ni za do de la si guien te ma ne ra. Pri me ro se re vi sa los da tos. Des -
pués se des cri be, pre sen ta y ana li za las es ti ma cio nes, y se mues tra
cómo és tas sus ten tan la pre sen cia de tram pas al de sa rro llo hu ma no
en Mé xi co. Finalmente, se presenta las conclusiones.

II. LOS DATOS

La Encues ta Na cio nal de Sa lud 2000 (ENSA, 2000) in clu ye las si -
guien tes va ria bles para miem bros del ho gar de 12 años de edad en
ade lan te: es ta tu ra, gé ne ro, edad, in gre so y tipo de tra ba jo; se gu ro de 
sa lud; pre fe ren cia de ins ti tu cio nes de sa lud; es co la ri dad; idio ma
prin ci pal; así como com po si ción del ho gar, tipo de cons truc ción (mu -
ros, te cho, piso, aca ba dos, co ci na, nú me ro de re cá ma ras, su mi nis tro 
de agua, baño, dre na je); elec tri ci dad; te lé fo no. La es ta tu ra fue la va -
ria ble de sa lud prin ci pal que se uti li zó, aun que el peso de los pa dres
tam bién se usó como con trol.20 La ma yo ría de las de más va ria bles de 
sa lud en la en cues ta re fle jan tra ta mien tos mé di cos re cien tes que no
cu bren a to dos los in di vi duos, y por tan to no se usa ron.21

Se ha es tu dia do am plia men te la per ti nen cia de la es ta tu ra co mo
in di ca dor del bie nes tar a es ca la po bla cio nal (véa se, por ejem plo,
Stec kel, 1995). Se sa be que la es ta tu ra re fle ja la ali men ta ción in fan -
til y pre di ce la sa lud a lo lar go de la vi da. Glew we y Ja coby (1995) y
La rrea, Frei re y Lut ter (2001), por ejem plo, en cuen tran que las de -
for mi da des de bi do a la des nu tri ción que dan es ta ble ci das du ran te
los pri me ros dos o tres años de vi da. Se ha de mos tra do que las mal -
for ma cio nes son acu mu la ti vas y no re ver si bles. Pro por cio nan por
con si guien te una ex ce len te, aun que aca so rui do sa, me di da de des -
nu tri ción cró ni ca y de sus efec tos.
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20 Ja mi son (1986) y Moock y Les lie (1986) en cuen tran que la es ta tu ra por edad se aso cia más
cer ca na men te al de sem pe ño es co lar que el peso por es ta tu ra, que mide la desnutrición aguda.

21 Obsér ve se que la au sen cia de in di ca do res apro pia dos del es ta do de sa lud re sul ta en un hin -
ca pié ma yor en la nu tri ción (que en la sa lud); hin ca pié cuya di men sión po dría no pre ci sa men te
corresponder a la realidad.



Se cons tru ye ron dos ba ses de da tos uti li zan do in for ma ción de la
ENSA 2000; una pa ra adul tos (de 20 años de edad y ma yo res) y otra
pa ra ado les cen tes (de en tre 12 y 19 años), que con tie nen 42 970 y
19 493 ob ser va cio nes, res pec ti va men te, y que in clu yen tan to sa lud
co mo es co la ri dad. La ba se de da tos pa ra ado les cen tes in clu ye ca rac -
te rís ti cas de los pa dres. Va le la pe na se ña lar que, en com pa ra ción
con la Encues ta Na cio nal de Ingre sos y Gas tos de los Ho ga res 2000
(ENIGH, 2000), la ENSA 2000 tie ne sub re pre sen ta da una mues tra, ya
de por sí pe que ña, de ca be zas mas cu li nas de ho gar con edu ca ción
su pe rior. En com pa ra ción con lo que se ría pre di cho por la mues tra
de la ENIGH, la mues tra de la ENSA con tie ne só lo 48% de ca be zas mas -
cu li nas de ho gar con 17 años de es co la ri dad (1 102 ob ser va cio nes) y
77% con 19 años de edu ca ción es co lar (74 ob ser va cio nes).

III. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

El aná li sis con sis te de tres par tes. La pri me ra es un es ti ma do min ce -
ria no muy es tán dar que in clu ye sa lud y mues tra que la es co la ri dad
tie ne ren di mien tos cre cien tes para el in gre so de los adul tos. La se -
gun da es un aná li sis pro bit de las de ci sio nes para que los jó ve nes
con ti núen en la es cue la por pe rio dos adi cio na les de tres años, des de
los ini cios de la pri ma ria has ta la pre pa ra to ria. Los re sul ta dos mues -
tran que la sa lud du ran te la in fan cia de sem pe ña un pa pel gran de y
pro ba ble men te cau sal en la per ma nen cia es co lar. Estos dos aná li sis
im pli can que la in ver sión en ali men ta ción y es co la ri dad está muy
por de ba jo de sus ni ve les óp ti mos. Se ana li za las po si bles fa llas de
mer ca do que de tie nen la in ver sión en ca pi tal hu ma no. La ter ce ra es
un aná li sis de la dis tri bu ción de es co la ri dad y mues tra que su for ma 
y su di ná mi ca con cuer dan con la pre sen cia de una tram pa en la
acu mu la ción de ca pi tal hu ma no en Mé xi co. Fi nal men te se eva lúa de
ma ne ra bre ve el pa pel que la nu tri ción pue de te ner como pa lan ca
de po lí ti cas para la edu ca ción.

1. Esti ma do res del in gre so de los adul tos

Los ren di mien tos de la es co la ri dad y la sa lud en el in gre so de los
adul tos se eva lua ron me dian te re gre sio nes min ce ria nas (1962) y
(1974). Éstas se efec túan pa ra ca da gé ne ro por se pa ra do. Es co mún
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que se ins tru men te la sa lud, ya que es ta va ria ble se pue de de ter mi -
nar jun to con la es co la ri dad (Schultz, 1997; véa se por me no res en
Sa ve doff y Schultz, 2000). En es te ca so, no obs tan te, co mo la va ria -
ble que re pre sen ta la sa lud es la es ta tu ra, se en con tró que su ins tru -
men ta ción era in ne ce sa ria o no fac ti ble. La ra zón es que la es ta tu ra
de los adul tos trae con si go in for ma ción de las con di cio nes del pa sa -
do le ja no, lo cual re du ce el pro ble ma en dó ge no. Ade más, los ins tru -
men tos de sa lud es ta ban dis po ni bles só lo pa ra el pre sen te y no eran
muy po de ro sos. No obs tan te, se in clu ye ron efec tos fi jos lo ca les re fe -
ren tes a la re si den cia mu ni ci pal, co mo con trol de las con di cio nes lo -
ca les, que po drían es tar co rre la cio na das tan to con el in gre so co mo
con la sa lud. Tam bién es usual co rre gir los es ti ma dos de al te ra ción en
la se lec ción de bi do a la par ti ci pa ción la bo ral, por ejem plo con el mé -
to do de co rrec ción de Heck man (de nue vo, véa se Sa ve doff y Schultz,
2000, pa ra ob te ner de ta lles). Se usa ron dos es pe ci fi ca cio nes pa ra la
co rrec ción de la se lec ción, la cual de to das ma ne ras no fue muy con -
fia ble, ni pa ra hom bres ni pa ra mu je res. Sin em bar go, la na tu ra le za
cua li ta ti va de los re sul ta dos fue só li da pa ra to das las es pe ci fi ca cio -
nes y coin ci de con las ob te ni das por otros au to res.

Otros pro ble mas que pue den sur gir en la es ti ma ción in clu yen he -
te ro ge nei dad y va ria bles no ob ser va das, co mo los an te ce den tes fa -
mi lia res y las ap ti tu des. Pa ra con tro lar es tas va ria bles se in clu ye ron 
otras, co mo son las va ria bles ca te gó ri cas por ti po de em pleo y len gua 
indí ge na; va ria bles re fe ren tes a la si tua ción eco nó mi ca, co mo ti po de
pa re des, te cho, pi so, su mi nis tro de agua, dre na je, nú me ro de re cá -
ma ras, pre sen cia de elec tri ci dad, te lé fo no y co ci na. Mu chas de es tas
va ria bles de con trol re fe ri das a las con di cio nes de bie nes tar ob tu -
vie ron coe fi cien tes sig ni fi ca ti vos. Las mis mas ejer cen con trol de ac -
ti vos dis tin tos de la es co la ri dad, que pue den es tar con tri bu yen do al
in gre so. Estos pro ble mas tam bién se pue den abor dar si usa mos va -
ria bles ins tru men ta les. Me dian te el uso de va ria bles ins tru men ta les
de an te ce den tes fa mi lia res, Pa tri nos (2003) en cuen tra be ne fi cios un 
po co más al tos (10%) pa ra la es co la ri dad. En con jun to, nues tros re -
sul ta dos son muy es tán dar y es tán apo ya dos por otras in ves ti ga cio -
nes, a las que se ha ce re fe ren cia en la bi blio gra fía (se ci tan lí neas
aba jo). Las va ria bles y las re gre sio nes se de fi nie ron es pe cí fi ca men te
pa ra ob te ner ren di mien tos mar gi na les de los ac ti vos en ca pi tal hu -
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ma no, me dian te la in te rac ción de las va ria bles de ca pi tal hu ma no de 
sa lud y ex pe rien cia con va ria bles fic ti cias (dum mies) pa ra los ni ve -
les edu ca ti vos trie na les, y me dian te la asig na ción a ca da adul to de
un sis te ma de “va ria bles fic ti cias edu ca ti vas mar gi na les”; ca da uno
con un va lor igual a la uni dad por ca da uno de los pe rio dos edu ca ti -
vos com ple ta dos.22

Los re sul ta dos de las re gre sio nes del in gre so se pre sen ta en el cua -
dro 1. El ha llaz go prin ci pal es que los ren di mien tos de pe rio dos adi -
cio na les de edu ca ción de tres años y sus in su mos com ple men ta rios
aso cia dos, son cre cien tes tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res,
des pués de ha ber com ple ta do la es co la ri dad se cun da ria. Las grá fi -
cas 3A y B mues tran dos co rre do res de des via ción es tán dar pa ra los
coe fi cien tes.23 Los ren di mien tos de la sa lud son pe que ños pe ro sig -
ni fi ca ti vos y si mi la res a los en con tra dos en otros es tu dios mi croe co -
nó mi cos (Sa ve doff y Schultz, 2000); rin den un in cre men to má xi mo
de apro xi ma da men te 1% pa ra au men tos en la es ta tu ra de 1 cm. No
mues tran una ten den cia cla ra de acuer do con la es co la ri dad (grá fi -
cas 3A y D). Estos re sul ta dos se ob tie nen de ma ne ra con gruen te en
las re gre sio nes de mí ni mos cua dra dos or di na rios (MCO) y en am bas
apli ca cio nes del mo de lo Heck man de co rrec ción se lec ti va. De bi do a
que es tos ren di mien tos en in gre so de la sa lud son re la ti va men te ba -
jos, no los in clui mos en el me ca nis mo fun da men tal pro pues to aquí
pa ra la tram pa de la po bre za. Las me di das an tro po mé tri cas pu die -
ran es tar co rre la cio na das tam bién con la ca li dad de la edu ca ción
(Ban co Mun dial, 2005).

De sa for tu na da men te no se dis po ne de bue nos ins tru men tos pa ra
ave ri guar por qué las mu je res o los hom bres de ci di rían par ti ci par o
no en la fuer za la bo ral. Los prin ci pa les ins tru men tos usa dos en la
ecua ción de se lec ción fue ron el nú me ro de ni ños de pen dien tes y el
nú me ro de ado les cen tes de pen dien tes. La pri me ra apli ca ción in clu -
ye las va ria bles de ca pi tal hu ma no en la ecua ción de se lec ción, mien -
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22 Así, un adul to que hu bie se com ple ta do la se cun da ria pero no la pre pa ra to ria, ten dría 1 en
las va ria bles fic ti cias mar gi na les por la pri ma ria y la se cun da ria, com ple ta das o no, y 0 por la fic -
ti cia de pre pa ra to ria. Los ren di mien tos mar gi na les de la edu ca ción per ma ne cen casi idén ti cos si
la es ta tu ra no se hace in te rac tuar con las fic ti cias edu ca ti vas. Esto im pli ca que su es ti ma ción no
re sul ta afec ta da por los ren di mien tos de la estatura, los cuales posiblemente sean no lineares.

23 El es ta dís ti co t que prue ba las re la cio nes de los coe fi cien tes de es co la ri dad C C15 12o más o más³
³ C9 o más para las re gre sio nes de in gre so de MCO en el cua dro 1, son 3.95, 3.025 para mu je res y
8.14, 1.93 para hom bres.
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tras que la se gun da las ex clu ye. Los re sul ta dos se pre sen tan en las
úl ti mas cua tro co lum nas del cua dro 1.24 En am bos ca sos la co rrec -
ción de se lec ción re sul tó in sig ni fi ca ti va pa ra los hom bres. Esto se es -
pe ra ba, ya que la ma yo ría de los hom bres tra ba ja. En con se cuen cia,
los es ti ma dos de MCO re sul tan más efi cien tes y por tan to han de pre -
fe rir se. Por otra par te, pa ra las mu je res la co rrec ción de se lec ción
fue sig ni fi ca ti va en am bos ca sos, con con se cuen cias di fe ren tes res -
pec to al pa pel del ca pi tal hu ma no.

Cuan do el ca pi tal hu ma no se in clu ye en el mo de lo de se lec ción
Heck man I apa re ce sig ni fi ca ti vo, y por tan to la es ti ma ción de la pro -
duc ti vi dad del ca pi tal hu ma no fe me ni no se co rri ge ha cia aba jo. En
la se gun da apli ca ción, Heck man II, es tas va ria bles no se in clu yen en 
el mo de lo de se lec ción, y por lo mis mo se co rri gen ha cia arri ba. Si se
cree que las mu je res más pre pa ra das par ti ci pan más en el mer ca do
la bo ral por que son más pro duc ti vas, no de be ría pen sar se que la es -
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GRÁFICA 3. Ren di mien tos mar gi na les del ca pi tal hu ma no
para el in gre so adul to por esco la ri dad

(Ban das de dos des via cio nes es tán dar para los coe fi cien tes de MCO)

24 El au tor pone a dis po si ción las re gre sio nes de se lec ción en el cua dro 1.



co la ri dad al te ra los es ti ma dos de pro duc ti vi dad. Enton ces el mo de lo 
Heck man II, cu yos es ti ma dos de pro duc ti vi dad fe me ni na co rres -
pon den más de cer ca a los es ti ma dos de pro duc ti vi dad mas cu li na,
re sul ta más con fia ble. Si en lu gar de es to se con si de ra que los in di ca -
do res edu ca ti vos son se ña les de ap ti tud, y que por tan to los es ti ma dos 
de pro duc ti vi dad es tán al te ra dos ha cia arri ba, en ton ces se ne ce si ta -
rían in di ca do res adi cio na les de des tre za pa ra ha cer la co rrec ción,
pe ro ta les in di ca do res no es tán dis po ni bles. Los es ti ma dos de MCO

que dan en me dio de los dos es ti ma dos Heck man. Pa re cen por con si -
guien te ser tam bién los más con fia bles en el ca so de las mu je res. En
un es tu dio res pec to a Mé xi co rea li za do por Za mu dio y Bra cho (1994)
se en cuen tra que la co rrec ción Heck man in cre men ta los ren di mien -
tos de las mu je res y de las zo nas ur ba nas.

Las va ria bles de ex pe rien cia, cuan do son sig ni fi ca ti vas, ex hi ben los
sig nos es pe ra dos. Estas va ria bles no son sig ni fi ca ti vas pa ra ni ve les
ba jos de es co la ri dad, cuan do se pue de es pe rar que la sa lud y el vi -
gor sean más im por tan tes pa ra la ca pa ci dad la bo ral y pue dan es tar
in ver sa men te re la cio na das con la ex pe rien cia. Si és te es el ca so, el
sig no es pe ra do pa ra la ex pe rien cia se ría ne ga ti vo. Esto pue de ex pli -
car sus re sul ta dos no sig ni fi ca ti vos pa ra po ca es co la ri dad, y tam bién
al te ra ría el coe fi cien te de es ta tu ra ha cia aba jo, ya que la es ta tu ra es tá
co rre la cio na da con la edad.

Co mo se di jo lí neas arri ba, al gu nos otros es tu dios en Mé xico abor -
dan la cues tión de los ren di mien tos cre cien tes de la edu ca ción. Za -
mu dio (1999), Ro jas, Angu lo y Ve láz quez (2000) y De Fe rran ti et al
(2003), p. 88, tam bién en cuen tran ren di mien tos cre cien tes del ca pi tal 
hu ma no des de al me nos 1984 (véa se los cua dros 2A-C). En la grá fi ca 
4 se mues tra los re sul ta dos de Ma yer-Foul kes y Sta bri dis-Ara na
(2003), ba sa dos en sie te en cues tas de la ENIGH, que es ti man los ren di -
mien tos mar gi na les de la es co la ri dad. Los ren di mien tos mar gi na les
de la edu ca ción ter cia ria son más al tos res pec to a los otros gra dos y
tien den a in cre men tar se du ran te el pe rio do.

2. Esti ma dos de de ci sio nes res pec to a la es co la ri dad
en la ado les cen cia

Una ins pec ción pre li mi nar de la dis tri bu ción de es co la ri dad por
eda des de la mues tra de ni ños y ado les cen tes de la ENSA 2000 re ve la
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que los jó ve nes de ser tan de la es cue la en su ma yor par te al fi nal de
la pri ma ria, la se cun da ria o la pre pa ra to ria, co mo se es pe ra ba. La
es co la ri dad tie ne sal tos de fi ni dos en los años 6, 9 y 12 de la edu ca -
ción. Las de ci sio nes crí ti cas pa ra se guir en la es cue la ocu rren al fi -
nal de es tos ci clos edu ca ti vos, y con sis ten en de ci dir si se con ti núa
con un pe rio do de tres años más de es tu dio. Por tan to, la me jor ma -
ne ra de re pre sen tar las es co mo va ria bles se pa ra das 0-1 pa ra las eta -
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CUADRO 2A. Ren di mien tos me dios de la es co la ri dad

(Estu dio ba sa do en las en cues tas ENIGH 1984, 1989, 1992, 1994, 1996)

1984 1989 1992 1994 1996

Pri ma ria 12.1 9.95 10.62 11.01 8.75
Se cun da ria 9.25 7.55 10.1 11.42 12.00
Pre pa ra to ria 19.04 14.13 15.78 17.13 16.70
Su pe rior 10.04 14.65 16.9 20.17 18.76

FUENTE: Za mu dio (1999).

CUADRO 2B. Tasa in ter na de ren di mien to pro me dio de la es co la ri dad

(Estu dio ba sa do en las en cues tas ENIGH 1992)

Pro me dio Hom bres Mu je res

Pri ma ria 5.97 7.03 6.61
Se cun da ria 4.35 4.53 4.3
Pre pa ra to ria 6.91 6.69 8.21
Universidad 6.32 8.35 6.49
Pos gra do 12.95 11.67 18.13

FUENTE: Ro jas, Angu lo y Ve láz quez (2000).

CUADRO 2C. Ta sas de ren di mien to: Altas para la edu ca ción
pre pa ra to ria y mo des tas para la se cun da ria en la ma yor

par te de la Amé ri ca La ti naa

“Tasa de ren di mien to”
de la es cue la se cun da ria

“Tasa de ren di mien to”
de la edu ca ción pre pa ra to ria

Argentina 0.05 0.11
Bolivia 0.08 0.14
Brasil 0.19 0.19
Chile 0.08 0.22
Colombia 0.05 0.18
Mé xi co 0.06 0.13

FUENTE: De Fe rran ti et al (2003), p. 88.
a La tasa de ren di mien to está apro xi ma da por el in cre men to en el sa la rio di vi di do por el nú -

me ro de años en un ci clo.



pas sub se cuen tes de edu ca ción. Así, se es ti ma ron re gre sio nes pro bit
pa ra es tu diar el efec to de la ali men ta ción du ran te la ni ñez y la es co -
la ri dad, el in gre so y la si tua ción eco nó mi ca de los pa dres en la de ci -
sión de ad qui rir un pe rio do trie nal adi cio nal de es co la ri dad.25

En la en cues ta ENSA 2000 la es ta tu ra es tá dis po ni ble só lo para ado -
les cen tes; no pa ra ni ños. Por es ta ra zón, pa ra eva luar las de ci sio nes
de es co la ri dad de los jó ve nes de ma ne ra ho mo gé nea, es co gí la mues-
tra de ado les cen tes de 17 a 19 años de edad pa ra ana li zar la pro ba -
bi li dad con la cual con ti nua ron con un pe rio do adi cio nal de tres
años de es tu dio. Ten go en ton ces un gru po ho mo gé neo de gen te que
na ció en tre 1980 y 1982, cu ya ca rre ra edu ca ti va se pue de se guir y
quie nes aún son hi jos de fa mi lia, pa ra así te ner da tos de sus pa dres.
La ma yo ría de la gen te de es te gru po em pe zó la pri ma ria a los seis o
sie te años de edad. Enton ces, las de ci sio nes de es co la ri dad has ta la
pre pa ra to ria es tán bien re pre sen ta das en la mues tra. La des nu tri -
ción cró ni ca es tá de fi ni ti va men te pre sen te en tre los in te gran tes. Si
pon de ra mos la re pre sen ta ti vi dad, 20.3% de las mu je res y 18.1% de
los hom bres en tre 17 y 19 años tu vie ron pun tua cio nes Z de es ta tu ra
por edad in fe rio res a -2.0.
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(MCO, fac tor es co la ri dad/sa la rio)

FUENTE: Ma yer-Foul kes y Sta bri dis-Arana (2003).
a Esti ma dos ba sa dos en las en cues tas ENIGH.

25 Un mul ti pro bit de la es co la ri dad no es apro pia do, ya que las de ci sio nes edu ca ti vas no son
si mul tá neas sino se cuen cia les y por tan to in de pen dien tes. La re la ción en tre las de ci sio nes edu ca -
ti vas sub se cuen tes tam bién es bas tan te no li neal (como se ría pre di cho por un mo de lo de tram pa
de la po bre za). Aun que este mul ti pro bit de todas maneras se intentó, no convergió.



Por cada ado les cen te i, se de fi nen las si guien tes va ria bles Jbi  para
in di car cuán do se in ten tó un pe rio do de tres años más de es tu dio,
dado que el niño en tró al trie nio an te rior:

J s b J b s bbi bi ii= > = - < £1 0 3si si,

con Jbi  de fi ni da como fal tan te si s bi £ -3, en la que si es la es co la ri -
dad del ado les cen te (para que la mues tra sea s bi ³ ), y b = 3, 6 y 9,
que co rres pon de a con ti nuar con los úl ti mos tres años de pri ma ria,
con la se cun da ria y con la pre pa ra to ria, res pec ti va men te. 

El es ti ma do pro bit es el si guien te:

P J F Genderbi i i i i mun i( ) ( , , , )( )= = ´1 X X W h (1)

Las va ria bles X i  in clu yen la es ta tu ra de los ni ños, una cons tan te y
va ria bles ca te gó ri cas de edad (fic ti cias to das és tas), la es co la ri dad
del pa dre y de la ma dre, el in gre so fa mi liar to tal, la pro por ción del
in gre so co rres pon dien te a la ma dre, la pro por ción del in gre so no co -
rres pon dien te a nin gu no de los pa dres, y el nú me ro de hi jos. En un
con jun to fi nal de re gre sio nes, X i  in clu yó ade más la es ta tu ra y el
peso de uno de los pa dres. La ENSA 2000 sólo con tie ne esta in for ma -
ción para un adul to, por lo que se in clu yó una va ria ble fic ti cia que
in di ca el gé ne ro de este adul to. Genderi  es una va ria ble fic ti cia de
gé ne ro, y cada una de las va ria bles de X i  se hizo in te rac tuar con 
Genderi . Las va ria bles Wi  in clu yen una va ria ble fic ti cia de len gua
au tóc to na; las va ria bles re fe ren tes a la si tua ción eco nó mi ca in clu -
yen el tipo de mu ros, te cho, piso, su mi nis tro de agua, dre na je, can ti -
dad de re cá ma ras, pre sen cia de elec tri ci dad, te lé fo no y co ci na.26 La
va ria ble hmun i( )  re pre sen ta efec tos fi jos mu ni ci pa les de fi ni dos por la 
re si den cia. Éstos con tro lan, al me nos en par te, la dis po ni bi li dad lo -
cal de es co la ri dad y de ser vi cios de sa lud, y di fe ren cias lo ca les en la
si tua ción eco nó mi ca, los gus tos en la crian za de ni ños, etc., de fi ni dos 
por ejem plo por la di ver sa geo gra fía cul tu ral de Mé xi co. Ya que la
nu tri ción ac tual de los pa dres y las de ci sio nes res pec to a la sa lud tie -
nen un efec to in sig ni fi can te en la es ta tu ra del niño, las va ria bles del
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26 Inte rac tuar cada una de las va ria bles de Wi  con  Genderi  sacri fi ca ría mu chos gra dos de li -
ber tad. En lu gar de eso, se pue de pen sar que al gu nas de las va ria bles de si tua ción eco nó mi ca, ta les
como las re fe ri das a la co ci na y la dis po ni bi li dad de agua o a la si tua ción eco nó mi ca en ge ne ral,
es tán su fi cien te men te re la cio na das con las dis tin cio nes de gé ne ro y la dis cri mi na ción en cur so,
por lo que el con jun to com ple to de he cho ajus ta por los efec tos del gé ne ro.



peso de los pa dres con tro lan la ap ti tud y el gus to para ofre cer nu tri -
ción en el ám bi to fa mi liar, lo cual po dría co rre la cio nar se con la ca -
pa ci dad edu ca ti va. Mien tras tan to, las va ria bles de es ta tu ra de los
pa dres con tro lan los acer vos ali men ta rios y de sa lud a lar go pla zo,
he re da dos po si ble men te de la fa mi lia de ori gen de los pa dres.

Con el uso de la es ta tu ra como in di ca dor de sa lud sur gen dos cues -
tio nes eco no mé tri cas prin ci pa les. La pri me ra y más pro mi nen te,
como re sul ta al fi nal, es que la es ta tu ra es un in di ca dor de sa lud
muy rui do so. Por ejem plo, Glew we, Ja coby y King (2001) en cuen -
tran en su mues tra que una re gre sión de la es ta tu ra ac tual de los ni -
ños res pec to a la es ta tu ra a la edad de dos años, la edad y el sexo,
tie ne una R2  de sólo 0.49, jus to la can ti dad ade cua da de rui do para
ex pli car el enor me ses go ha cia cero de sus coe fi cien tes de MCO, en
com pa ra ción con sus coe fi cien tes ins tru men ta dos para la es ta tu ra.
Este es un des cu bri mien to co mún para la es ta tu ra. La se gun da es la
cues tión en dó ge na, que sur ge por que las in ver sio nes en sa lud y edu -
ca ción pue den es tar de ter mi na das si mul tá nea men te. Esta cues tión
la des cri ben Schultz (1997) y Sa ve doff y Schultz (2000), quie nes re -
co mien dan usar va ria bles de po lí ti ca de sa lud como ins tru men tos
cuan do sea po si ble. En el caso par ti cu lar que nos con cier ne dos fac -
to res re du cen la cues tión en dó ge na. Pri me ro, mu cho del efec to de la 
ali men ta ción en la es ta tu ra que da de ter mi na do an tes de que se cum -
plan los tres años de edad (Glew we y Ja coby, 1995; La rrea, Frei re y
Lut ter, 2001, y Schürch y Scrims haw, 1987), mien tras que las de ci sio -
nes edu ca ti vas que es tu dia mos ocu rren más tar de du ran te la ni ñez.
Están por tan to in flui das por he chos in de pen dien tes, lo cual re du ce
la co rre la ción de erro res.27 El se gun do fac tor es que la va ria ble edu -
ca ti va que se usa aquí es una de de ci sión bi na ria. Enton ces, la co rre -
la ción en tre sus erro res y la es ta tu ra se con cen tra rá en una re gión
mu cho más pe que ña, y será por tan to tam bién mu cho más pe que ña
que en el caso de una va ria ble con ti nua.

Los es ti ma dos se ocu pan del rui do y de las cues tio nes en dó ge nas
con jun ta men te al ins tru men tar la es ta tu ra. Esto re quie re ins tru men -
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27 Glew we y Ja coby (1995) tam bién ar gu men tan esta cues tión. Con su base de da tos en cuen -
tran que la ma yor par te del dé fi cit en la es ta tu ra para las pun tua cio nes Z de la edad ocu rre an tes
de que se cum plan los dos años de edad. Tam bién, Mar to rell et al (1990) en cuen tran que, para la
po bla ción en ge ne ral, la es ta tu ra a los cin co años de edad no está co rre la cio na da con cam bios en
la estatura después de los cin co años.



tos co rre la cio na dos con la es ta tu ra, pe ro que no in flu yan di rec ta -
men te en las de ci sio nes res pec to a la es co la ri dad. Pa ra es co ger los,
con fia mos en la ob ser va ción de que la es ta tu ra es tá ma yor men te de -
ter mi na da du ran te la in fan cia, an tes de que se ha gan las de ci sio nes
edu ca ti vas que aquí se es tu dian. A la edad de seis años mu cha de la
va ria ción en la es ta tu ra ha si do de ter mi na da por fac to res ge né ti cos,
la his to ria de los in su mos de ali men ta ción y sa lud, y las en fer me da des.
Los ins tru men tos que se usa ron fue ron mem bre sía y pre fe ren cias
de ins ti tu cio nes ase gu ra do ras de sa lud pú bli ca, co mo es tán dis po ni -
bles en la ba se de da tos. Las va ria bles de mem bre sía fue ron fic ti cias
que tu vie ron al gu na de las si guien tes ca te go rías de ase gu ra mien to
de la sa lud: IMSS, ISSSTE, Pe mex, Se de na, Se mar, tra ba ja dor pri va do,
usua rio pri va do, esta do y nin gu no. Las va ria bles de pre fe ren cia
fueron las ca te go rías que las si guien tes va ria bles fic ti cias de ta -
llan: IMSS, ISSSTE, Pe mex, SSA, IMSS-So li da ri dad, tra ba ja dor pri va do,
usua rio pri va do, nin gu no y otro. Algu nas de es tas ins ti tu cio nes, prin -
ci pal men te el IMSS, tam bién ofre cen ser vi cios de aten ción a la in fan -
cia que pue den es tar co rre la cio na dos con de ci sio nes en la edu ca ción.
Un ni ño que ha re ci bi do el ser vi cio de aten ción pe diá tri ca puede
te ner una ma yor pro ba bi li dad de con ti nuar has ta lle gar a la es cue la. 
Por eso es co gi mos co mo ins tru men tos con jun tos que so bre vi vie ron
a la prue ba de Bas man-Sar gan pa ra so brei den ti fi car res triccio-
nes, lo cual sig ni fi ca que los ins tru men tos no tu vie ron efec tos sig ni -
fi ca ti vos en la edu ca ción que no hu bie ran ac tua do por me dio de la
es ta tu ra.

Se pue den ha cer al gu nos co men ta rios adi cio na les de los ins tru -
men tos. Pri me ro, co mo el es ti ma do pro bit es no li neal, pue de ser más
apro pia do pen sar que en la pri me ra eta pa se cons tru yó un com po -
nen te de la es ta tu ra me nos rui do so y me nos en dó ge no que in di ca ra
la ali men ta ción y la sa lud, pa ra uti li zar se en vez del in di ca dor rui -
do so ori gi nal (y no pa ra apro xi mar lo.) Se gun do, pa ra cons truir es te
com po nen te se ex clu ye ron las va ria bles de pe so y es ta tu ra de los pa -
dres.28 Esto hi zo que los re sul ta dos fi na les fue ran más sig ni fi ca ti vos,
ya que al omi tir es tas va ria bles se ex clu yó el rui do re la cio na do con
la do ta ción ge né ti ca de pe so y es ta tu ra. En su lu gar el com po nen te
se lec cio na do, una com bi na ción li neal de só lo va ria bles eco nó mi cas y 
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28 Un po si ble ins tru men to.



de ser vi cios de sa lud, re co ge el com po nen te eco nó mi co y de sa lud de
la es ta tu ra.

Se apli ca ron tres con jun tos de es ti ma dos pro bit (1) pa ra ado les -
cen tes con el fin de exa mi nar la de ci sión de con ti nuar los pri me ros
tres años de pri ma ria has ta los úl ti mos tres, de la pri ma ria a la se -
cun da ria, de la se cun da ria a la pre pa ra to ria y de la pre pa ra to ria a
la edu ca ción pro fe sio nal. El pri mer con jun to no se ins tru men tó,
mien tras que el se gun do y el ter ce ro sí fue ron or ga ni za dos. El se -
gun do con jun to ex clu ye (y el ter ce ro in clu ye) las va ria bles de es ta -
tu ra y pe so de los pa dres. Así, fun cio nan co mo con tro les pa ra las
ap ti tu des, gus tos y ac ti vos (po si ble men te ge né ti cos) de ali men ta ción
y sa lud de los pro ge ni to res.

Los re sul ta dos ins tru men ta dos se pre sen tan en el cua dro 3.29 Otras
varia bles, apar te de la es ta tu ra, que ob tu vie ron re sul ta dos sig ni -
fi ca ti vos y creí bles fue ron las si guien tes. Es me nos po si ble que los
ado les cen tes mas cu li nos con ti núen con la pre pa ra to ria cuan do la
pro por ción del in gre so de la ma dre es al to (4 a 6% de sig ni fi can cia
es ta dís ti ca). Es me nos po si ble que los ado les cen tes con ti núen con la
pre pa ra to ria cuan do la pro por ción del in gre so que no es apor ta da
por la ca be za de la fa mi lia y su cón yu ge es al ta (su pe rior a 1% de sig -
ni fi ca ción); pe ro con co mi tan te men te, es más po si ble que los va ro nes 
más jó ve nes si gan con la se gun da mi tad de la pri ma ria que las mu je -
res (9% de sig ni fi ca ción). La es co la ri dad de la ma dre con tri bu ye a
que las mu je res con ti núen has ta los úl ti mos años de pri ma ria y si gan 
des pués con la se cun da ria, y la es co la ri dad del pa dre a que los hom -
bres pro si gan con la es cue la (am bas me di das por en ci ma de 1%). La
es co la ri dad del pa dre con tri bu ye a la con ti nua ción de la pre pa ra to -
ria en el ca so de am bos gé ne ros (su pe rior a 1%). Cuan do el ho gar
tie ne más vás ta gos, es más po si ble que se in ten ten más eta pas de es -
co la ri dad (1% a ni ve les ba jos, 4% pa ra pre pa ra to ria), aun que es to
de cier ta ma ne ra es me nos ver da de ro pa ra los va ro nes en los ni ve les 
más ba jos de es co la ri dad (4%). Las va ria bles de la es ta tu ra de los
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29 Las re gre sio nes de la pri me ra eta pa las pone el au tor a dis po si ción (cua dro 3). Entre las va -
ria bles sig ni fi ca ti vas es tán el gé ne ro, la es co la ri dad de la ma dre, el in gre so fa mi liar, la pro por -
ción del in gre so co rres pon dien te a la ma dre, la pro por ción del in gre so que no es de los pa dres, la
va ria ble fic ti cia para len gua au tóc to na, el nú me ro de re cá ma ras, te lé fo no, y al gu nas de las va ria -
bles ins tru men ta les, la co ber tu ra del IMSS y de Pe mex, y las pre fe ren cias por el IMSS, Pe mex, SSA

e IMSS-So li da ri dad.
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CUADRO 4. Com pa ra ción de los efec tos de la es ta tu ra en va rios
es ti ma dos pro bit para la per ma nen cia es co lara

(Prue ba Wu-Haus man y Bas man-Sar gan)

De los pri me ros
tres años de

pri ma ria a los
úl ti mos tres

De la
pri ma ria a la
se cun da ria

De la
se cun da ria a la

pre pa ra to ria

Esta tu ra no ins tru men ta da
 Esta tu ra (cm) 0.024 0.037 0.024

(0.137) (0) (0.001)

 Esta tu ra * Hom bres fic ti cia -0.044 - 0.039 -0.009
(0.091) (0.001) (0.389)

 p con jun ta para es ta tu ra
  Pro ba bi li dad mar gi nal

0.1977 0.0001 0.0005

   [p10,  p90], mu je res [0,  0.009] [0.001,  0.014] [0.002,  0.01]
   [p10,  p90], hom bres [-0.005,  0] [-0.001,  0] [0.001,  0.006]
 Obser va cio nes 928 2 060 2 061

Esta tu ra ins tru men ta da, es ta tu ra y peso de los pa dres no in clui dos como con tro les
 Esta tu ra (cm) 0.262 0.135 0.181

(0.033) (0.055) (0.002)

 Esta tu ra * Hom bres fic ti cia -0.131 0.001 0.066
(0.578) (0.996) (0.514)

 p con jun ta para es ta tu ra
  Pro ba bi li dad mar gi nal

0.0033 0.0004 0

   [p10,  p90], mu je res [0,  0.068] [0.005,  0.052] [0.024,  0.072]
   [p10,  p90], hom bres [0.001,  0.033] [0.002,  0.052] [0.036,  0.097]
 p Wu-Hauss man 0.9941 0.0489 0

 p Bas man-Sar gan 0.6196 0.1214 0.0062

 Obser va cio nes 3 349 5 212 4 612

Esta tu ra ins tru men ta da, es ta tu ra y peso de los pa dres in clui dos como con tro les
 Esta tu ra (cm) 0.315 0.141 0.113

(0.04) (0.086) (0.085)
 Esta tu ra * Hom bres ficticia -0.113 -0.002 0.164

(0.701) (0.989) (0.156)
p con jun ta para es ta tu ra
 Pro ba bi li dad mar gi nal

0.0018 0.0013 0

  [p10,  p90], mu je res [0,  0.088] [0.004,  0.055] [0.014,  0.045]
  [p10,  p90], hom bres [0.001,  0.06] [0.002,  0.053] [0.039,  0.109]
 p Wu-Hauss man 0.9672 0.143 0.0003

 p Bas man-Sar gan 0.5185 0.5091 0.1333
Obser va cio nes 2 363 3 998 3 620

a Ado les cen tes en tre 17 y 19 años de edad de am bos gé ne ros; efec tos fi jos mu ni ci pa les en la
base de da tos ENSA 2000 para in di vi duos. Los coe fi cien tes mues tran con fian za de 1% en ne gri tas, 
con fian za de 10% en cur si vas, va lo res p en tre pa rén te sis. La con fian za para los in ter va los de
pro ba bi li dad mar gi nal, per cen ti les 10 y 90, no es tán se ña la dos.



pa dres son en su ma yo ría me nos sig ni fi ca ti vas que las va ria bles del
pe so de los pa dres, lo cual es con gruen te con la cues tión de que el pe so 
re fle ja las con di cio nes ac tua les tal y co mo afec tan a los ni ños (la pau ta 
de sig ni fi cación es di fí cil de in ter pre tar.) Otras va ria bles que ob tie -
nen re sul ta dos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos (su pe rio res a 10%) in clu yen 
la va ria ble fic ti cia de len gua au tóc to na, co ci na, nú me ro de re cá ma -
ras, elec tri ci dad y aca ba dos en ma de ra, azu le jo u otros. Las va ria -
bles que ob tie nen re sul ta dos sig ni fi ca ti vos ne ga ti vos in clu yen mu ros 
(de la ca sa) de ma de ra, ado be o no de cla ra dos; te chos de car tón, ho -
ja la ta o as bes to; pi sos de ar ci lla o no de cla ra dos; fo sa sép ti ca y fal ta
de dre na je, o dre na je no de cla ra do. Co mo las va ria bles de in gre so
no son muy sig ni fi ca ti vas (ex cep to por la pre sen cia de la ma dre en el 
ho gar o el em pleo de al gu nos de los hi jos) la hi pó te sis de res tric ción
de cré di to no re ci be mu cho apo yo.

Véa se los re sul ta dos de es ta tu ra en el cua dro 4, que com pa ra los
tres con jun tos de re gre sio nes, in clu ye las pro ba bi li da des mar gi na les 
que se aso cian con 1 cm de in cre men to en la es ta tu ra, y pre sen ta la
prue ba en dó ge na de Wu-Haus man y las prue bas de Bas man-Sar gan 
pa ra res tric cio nes so brei den ti fi ca das. La pri me ra ob ser va ción es
que cuan do es ta va ria ble se ins tru men ta hay un as cen so con si de ra -
ble en la mag ni tud de los coe fi cien tes de es ta tu ra, co mo es co mún en
mu chos es tu dios. Aun que la sig ni fi ca ción (es ta dís ti ca) in di vi dual de
las va ria bles de es ta tu ra dis mi nu ye, la sig ni fi ca ción con jun ta per -
ma ne ce en ci ma de 1% des pués de ins tru men tar en to dos los ca sos.
Una vez que se cal cu lan las pro ba bi li da des mar gi na les (re cuér de se
que el pro bit es no li neal) el ni vel del per cen til 90 au men ta al re de -
dor de 1 a 4% y más en to dos los ca sos. La si guien te ob ser va ción es
que cuan do la es ta tu ra de los pa dres y las va ria bles de pe so se in tro -
du cen co mo con tro les, la mag ni tud per ma ne ce es ta ble pa ra con ti -
nuar a los úl ti mos tres años de pri ma ria o a la se cun da ria, pe ro
de cre ce en cier ta me di da pa ra con ti nuar la pre pa ra to ria. Por tan to,
con si de ro es tos re sul ta dos co mo mi es ti ma do con ser va dor y pre fe ri -
do res pec to al efec to de la es ta tu ra en la de ci sión de con ti nuar en la
es cue la. En es te ca so la prue ba Bas man-Sar gan mues tra que los ins -
tru men tos no afec tan el éxi to en la es cue la por me dio de nin gún otro
ca nal que la es ta tu ra, mien tras que la Wu-Haus man re cha za lo exó -
ge no de la es ta tu ra, ex cep to pa ra con ti nuar a la pre pa ra to ria. Así,
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en el ca so de se guir con los úl ti mos tres años de pri ma ria o con la se -
cun da ria, los ins tru men tos co rri gen bá si ca men te el rui do. En el ca so
de la pre pa ra to ria, cuan do los pa dres de ben ha cer una elec ción me jor
di ri gi da,30 tam bién co rri gen lo en dó ge no en cier to gra do. Estos re sul -
ta dos se man tie nen tam bién en el ca so en que las va ria bles de es ta tu -
ra y pe so de los pa dres no se in clu yen co mo con tro les, ex cep to pa ra
la prue ba Bas man-Sar gan. En es te ca so, si los ins tru men tos “cul pa -
bles” se eli mi nan, los coe fi cien tes per ma ne cen ca si idén ti cos en mag -
ni tud, con la sig ni fi ca ción un tan to re du ci da.

Hay al gu nas cues tio nes adi cio na les a con si de rar cuan do se mi de el
efec to de la ali men ta ción en la per ma nen cia es co lar y se usa la es ta -
tu ra co mo in di ca dor. Sin em bar go, su so lu ción im pli ca re que ri mien -
tos de da tos que es ca pan a las po si bi li da des del con jun to de da tos de 
la ENSA 2000 que se usó aquí. El uso de es ta in for ma ción, no obs tan -
te, es esen cial pa ra de ter mi nar el es ta do del pro ce so de de sa rro llo
hu ma no en Mé xi co. Sin em bar go, la va li dez de los pre sen tes re sul ta -
dos es tá apo ya da por una com pa ra ción con dos es tu dios, muy es tre -
cha men te re la cio na dos, de ali men ta ción y edu ca ción. Los mis mos
eva lúan cual quier po si ble al te ra ción que pue da es tar pre sen te en la
esti ma ción, de bi do a de fi cien cias de es tos da tos.31 El pri me ro, Glew we
y Ja coby (1995), es tu dia el efec to de la es ta tu ra en la edad de ma tri cu -
la ción es co lar en Gha na. Encuen tra que el re tra so en la ma tri cu la -
ción es tá cau sa do por de fi cien cias ali mentarias en la in fan cia; el
víncu lo prin ci pal es “la bue na dis po si ción del ni ño” pa ra la es cue-
la.32 El se gun do es tu dio, Glew we, Ja coby y King (2001), ana li za el
pa pel de la nu tri ción in fan til en el lo gro aca dé mi co en las Fi li pi nas.
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30 La es cue la pri ma ria es “obli ga to ria” para to dos los ni ños de la mues tra. La se cun da ria fue
obli ga to ria en 1993, an tes de que la ma yo ría de los ni ños de la mues tra se gra dua ra de la
primaria.

31 Como Behr man y Deo la li kar (1988) ar gu men tan en su Ma nual de eco no mía del de sa rro -
llo: el “ca tá lo go de po si bles pro ble mas de es ti ma ción no tie ne como fin lle var a la de ses pe ra ción
por la po si bi li dad de apren der cual quier cosa sis te má ti ca acer ca de la sa lud, la ali men ta ción y el
de sa rro llo...” En lu gar de eso, los es tu dios apli ca dos de be rían “... con tro lar por las di fi cul ta des
más pro ba bles, ver qué di fe ren cia ha cen... re pli car estu dios” para la so li dez, y “es tar cons cien tes 
de la gama de po si bles pro ble mas e in ten tar juz gar qué tan im por tan te es cada uno”.

32 Los au to res ela bo ran un mo de lo teó ri co para mos trar que pue de ser ra cio nal re tra sar la
ma tri cu la ción de un niño des nu tri do en la es cue la pri ma ria, has ta que su de sa rro llo fí si co y men -
tal com pen se su re tar do ini cial. Di cho mo de lo es apro pia do para el pre sen te es tu dio, pues im pli -
ca que la baja nu tri ción trae con si go, de cual quier ma ne ra, me nos años de es co la ri dad. Nó te se
que el re traso es co lar plan tea un pro ble ma cla ro en la teo ría del ca pi tal hu ma no, ya que en au sen -
cia de pro ble mas ali men ta rios, se ría me nos cos to so en viar a un niño a la es cue la tan pron to como
fue ra po si ble, cuan do el va lor del tiem po del niño es me nor.



Ambos tra ba jos con clu yen que la es ta tu ra es un buen in di ca dor de
la ali men ta ción in fan til, y que la nu tri ción tem pra na tie ne un efec to
sig ni fi ca ti vo de con si de ra ble mag ni tud en la pro duc ti vi dad de la es co -
la ri dad. Los au to res con clu yen que las in ter ven cio nes en la ali men -
ta ción y la sa lud du ran te la in fan cia, pue den con du cir a me jo ras
gran des en la si tua ción eco nó mi ca a lo lar go de to da la vi da.

Estos dos ar tícu los ana li zan am plia men te los pro ble mas eco no -
mé tri cos del uso de la es ta tu ra pa ra es ti mar los efec tos de la nu tri -
ción tem pra na en la me di ción de los lo gros edu ca ti vos. En am bos
es tu dios es tá dis po ni ble su fi cien te in for ma ción in trafa mi liar pa ra
ejer cer con trol en va rias fuen tes de po si ble co rre la ción es pu ria en -
tre nu tri ción e in ver sión en edu ca ción. Las asig na cio nes de in su mos
nu tri cio na les he chas por los pa dres po drían con ce bi ble men te res -
pon der a va ria cio nes no ob ser va das en la efi cien cia del apren di za je, 
co mo la ap ti tud o mo ti va ción del ni ño, tan to por me dio co mo den tro
de los ho ga res. Los pa dres con gran pre fe ren cia por la in ver sión en
el ni ño pue den pro veer a sus hi jos de me jor ali men ta ción, así co mo
de me jor edu ca ción. De es ta ma ne ra, fac to res no ob ser va dos del ni -
ño o es pe cí fi cos del ho gar afec tan tan to la ali men ta ción co mo la per -
ma nen cia en la es cue la, lo cual lle va a una co rre la ción aun que no
exis ta cau sa li dad. En los dos ar tícu los se ejer ce con trol de es tos po -
si bles pro ble mas y am bos en cuen tran un efec to gran de de la es ta tu -
ra en la con se cu ción edu ca ti va. A con ti nua ción se pue de ob te ner
una idea de la mag ni tud de es tos ar tícu los. Glew we, Ja coby y King
(2001) en cuen tran que un in cre men to de 2 cm en la es ta tu ra que se
ob tie ne por su ple men to nu tri cio nal da do a ni ños des nu tri dos (pun -
tua cio nes Z me no res de -2.5) re sul ta ría en una ga nan cia en lo gro
aca dé mi co equi va len te a al re de dor de 1.2 años de es co la ri dad. De
ma ne ra si mi lar, los re sul ta dos en Glew we y Ja coby (1995) im pli can
que un au men to de 2 cm en la es ta tu ra pro me dio ten dría un efec to
mar gi nal en el re tra so de la ni ñez equi va len te a du pli car los gas tos, o 
a in cre men tar la es co la ri dad de la ma dre tres años y me dio.33
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33 Los coe fi cien tes de re tra so es co lar ob te ni dos en las re gre sio nes prin ci pa les para las pun -
tua cio nes Z, la es co la ri dad de la ma dre y el lo ga rit mo del in gre so son -0.346, -0.194 y -0.039.
Un au men to de 2 cm de la es ta tu ra co rres pon de apro xi ma da men te a un au men to de 0.4 en la
pun tua ción Z. Enton ces, el efec to mar gi nal de 2 cm en la ma tri cu la ción re tra sa da equi va le a un
in cre men to mar gi nal del lo ga rit mo del gas to de 0.4 ́  0.346 / 0.194 = 0.713, que a su vez equi va le
a mul ti pli car los in gre sos por exp(0.713) = 2.04. Por otra par te, son equi va len tes a un au men to
mar gi nal en la es co la ri dad de la ma dre de 0.4 ́  0.346 / 0.039 = 3.55 años. Nó te se que és tas son es -



Co mo las es ti ma cio nes de la per ma nen cia es co lar pre sen ta das aquí
no ejer cen con trol en los efec tos fi jos del ni ño o del ho gar, es im por -
tan te ob te ner una idea de cuán to es ta omi sión al te ra los coe fi cien tes
de la es ta tu ra. Afor tu na da men te es po si ble una com pa ra ción con el
es tu dio de Glew we y Ja coby (1995) en la ma tri cu la ción re tra sa da en
la es cue la pri ma ria. Por su pues to, hay di fi cul ta des de por me dio al
com pa rar es tu dios efec tua dos en paí ses tan di fe ren tes co mo Gha na y
Mé xi co. Más aún, es im po si ble una com pa ra ción di rec ta de coe fi cien -
tes de es ta tu ra, ya que las de ci sio nes de ma tri cu la ción en la pri ma -
ria son di fe ren tes de las de ci sio nes de con ti nuar con la es co la ri dad.
No obs tan te, la na tu ra le za de es tas de ci sio nes es lo su fi cien te men te
afín pa ra que sea plau si ble que el co cien te (mag ni tud re la ti va) en tre
los coe fi cien tes de es ta tu ra y de la es co la ri dad de la ma dre34 de ba ser 
se me jan te. El cua dro 5 com pa ra las pro por cio nes de los coe fi cien tes 
ob te ni das en es te es tu dio (con los coe fi cien tes de es ta tu ra rees ca la -
dos a coe fi cien tes fe me ni nos de pun tua cio nes Z) y los dos re sul ta dos
en el es tu dio de Glew we y Ja coby (1995), pa ra los cua les se pre sen ta
los dos coe fi cien tes ne ce sa rios, co rres pon dien tes a un con jun to
com ple to de ins tru men tos (pre fe ri do) y a uno re du ci do. Es so bre sa -
lien te la si mi li tud en tre los co cien tes que pue den ob te ner se de Glew -
we y Ja coby (1995), pa ra la ma tri cu la ción re tra sa da en la pri ma ria,
y los de nues tro es tu dio pa ra la con ti nua ción a los úl ti mos tres años
de pri ma ria o a la se cun da ria. Di fie ren en me nos de 10% unos de
otros. Nues tros coe fi cien tes de es ta tu ra pue den es tar un po co ses ga -
dos ha cia arri ba, se gún es ta com pa ra ción. Por otra par te, los de
Glew we y Ja coby (1995) tam bién com pa ran sus pro pios coe fi cien -
tes, in clu yen do efec tos fi jos de ni ñez y ho gar, con un es ti ma do que
só lo ejer ce con trol de la es ta tu ra de la ma dre. Es por tan to si mi lar al
nues tro (que tam bién in clu ye efec tos mu ni ci pa les fi jos). Los au to res 
men cio na dos en cuen tran que en es te ca so su coe fi cien te de pun tua -
cio nes Z es tá sub es ti ma do en apro xi ma da men te un ter cio. Así, en
tér mi nos ge ne ra les se con clu ye que la mag ni tud de los coe fi cien tes
pre sen ta dos aquí es co rrec ta.

Los dos do cu men tos que he mos ana li za do tam bién nos dan po si -
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ti ma cio nes de gas tos di rec tos y de los efec tos de la es co la ri dad de la ma dre, que no ac túan por
me dio de la nu tri ción.

34 La es co la ri dad de la ma dre se acep ta am plia men te como va ria ble esen cial en la for ma ción
de ca pi tal humano.



bles ex pli ca cio nes de las ra zo nes por las que la nu tri ción afec ta las
de ci sio nes de per ma nen cia en la es cue la. Glew we y Ja coby (1995)
mues tran que el me jo ra mien to en la “pres te za del ni ño” que la nu tri -
ción trae con si go es el prin ci pal me ca nis mo pa ra avan zar en la ma -
tri cu la ción, mien tras que las res tric cio nes de cré di to y de pro vi sión
no son víncu los cau sa les im por tan tes. Co mo su mo de lo teó ri co ex po -
ne, en un mun do con cré di to per fec to el in gre so de los pa dres no de be -
ría ser un de ter mi nan te sig ni fi ca ti vo del tiem po de ma tri cu la ción o
de la in ver sión to tal en es co la ri dad. La edu ca ción de los pa dres só lo
de be ría in ter ve nir co mo fac tor que in cre men ta la pro duc ti vi dad de
la in ver sión edu ca ti va. Estos re sul ta dos se con fir man tam bién en el
pre sen te es tu dio. Por otra par te, Glew we, Ja coby y King (2001) de -
mues tran que la nu tri ción con du ce a ma yo res lo gros aca dé mi cos.
Asi mis mo, Ru bal ca va y Te ruel (2004) evi den cian que el de sa rro llo
in fan til, me di do por la es ta tu ra, se en cuen tra aso cia do con la ca pa -
ci dad cog ni ti va. Si se com bi nan es tas con clu sio nes, una me jor ali men -
ta ción con du ce a ni ve les más al tos de pron ti tud es co lar, de ca pa ci dad
cog ni ti va y de lo gros aca dé mi cos, y por tan to a ren di mien tos más al -
tos de la in ver sión en edu ca ción. En con se cuen cia, esa me jor ali men -
ta ción con tri bu ye a la per ma nen cia es co lar. Las prin ci pa les fa llas
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CUADRO 5. Pro por ción de pun tua ción Z (es ta tu ra) coe fi cien tes
de es co la ri dad de la ma drea

Estu dio pre sen tea

Glew we y Ja coby (1995)

Esta tu ra no
ins tru men ta da

Esta tu ra no
ins tru men ta da

Esta tu ra y
peso de los
pa dres no
in clui dos

como
con tro les

Esta tu ra y
peso de los

pa dres
in clui dos como

con tro les

Con jun to
 com ple to de
ins tru men tos

Con jun to
re du ci do de

ins tru men tos

De los pri me ros tres
 años de pri ma ria
 a los úl ti mos tres 0.48 10.16 9.67 8.87 7.18
De la pri ma ria a la
 secun da ria 1.88 11.97 9.13 — —
De la se cun da ria
 a la pre pa ra to ria 3.26 73.25 30.49 — —

a Re sul ta dos con ver ti dos a uni da des de pun tua ción Z con el fin de com pa rar. Re sul ta dos pre -
fe ri dos en ne gri tas.



de trás de es te me ca nis mo se rían un co no ci mien to ina de cua do de los
be ne fi cios o de la pro duc ción de, o mer ca dos de cré di to in com ple tos
pa ra ob te ner, la nu tri ción de los jó ve nes (más ge ne ral men te, el des-
arro llo in fan til), se gún se es pe ci fi ca en Ga lor y Ma yer-Foul kes (2002).

La mag ni tud del efec to de la ali men ta ción y la sa lud in fan ti les en
la edu ca ción es mu cho más gran de que lo que se ha en con tra do pa ra 
el efec to de la sa lud en el in gre so. Está por tan to más en pro por ción
con los efec tos eco nó mi cos a lar go pla zo de la nu tri ción y la sa lud
men cio na dos lí neas arri ba, co mo los encontrados por Fogel (2002).

3. Fa llas de mer ca do

To dos los ni ños na cen en igual dad de cir cuns tan cias, al me nos po -
ten cial men te, ya que la des nu tri ción pue de co men zar den tro del
úte ro, con con se cuen cias de por vi da pa ra la sa lud, in clu yen do el
de sa rro llo cog nos ci ti vo (Van der Gaag, 2002).35 Pa ra que los be bés
crez can y se con vier tan en adul tos pro duc ti vos que rea li zan ple na -
men te su po ten cial es ne ce sa rio que se in vier ta en ali men ta ción, sa lud,
desa rro llo in fan til y edu ca ción. Exa mi ne mos có mo ocu rre es te pro ce so 
de in ver sión. Co mo se di jo lí neas arri ba, cual quier des via ción im -
por tan te y sis te má ti ca de es te es tán dar se de be a al gún ti po de fa lla
del sis te ma de mer ca do, co mo las im per fec cio nes cre di ti cias, los mer -
ca dos in com ple tos o las ex pec ta ti vas im per fec tas. Una des via ción así 
tie ne en ton ces con se cuen cias im por tan tes pa ra el bie nes tar so cial y
jus ti fi ca las po lí ti cas pú bli cas pa ra al can zar la fi nan cia ción ne ce sa ria.

¿Dan las re gre sio nes del in gre so de los adul tos y del de sem pe ño
es co lar prue bas de que hay un gra do im por tan te y sis te má ti co de in -
ver sión in su fi cien te en sa lud y edu ca ción? La prue ba es ine quí vo ca.
La re gre sión del in gre so de los adul tos mues tra que la in ver sión en
edu ca ción y sus in su mos com ple men ta rios es muy re mu ne ra ti va.
Ca da nue vo trie nio de edu ca ción pro por cio na ren di mien tos adi cio -
na les y, por con si guien te, tie ne un ren di mien to ne to más gran de que 
la in ver sión del trie nio pre vio, si su po ne mos que los cos tos son pro -
por cio na les al in gre so al que se re nun cia y al ni vel edu ca ti vo.36 Más
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35 Esto es, su pon go que la he ren cia ge né ti ca de ca pa ci dad se dis tri bu ye equi ta ti va men te en tre 
la población.

36 Si los ren di mien tos no se in cre men tan ne ce si ta mos un ar gu men to más cui da do so. Por
ejem plo, a una tasa de des cuen to de 5%, un gru po de 30 per so nas con sa la rio y es co la ri dad da -



aún, es to ha si do cier to por lo me nos des de 1984 (véa se el cua dro 2A
y la grá fi ca 4), de ma ne ra que las de ci sio nes ra cio na les, ba sa das en
la in for ma ción, de rea li zar es tu dios me dios y su pe rio res ha brían to -
ma do en cuen ta es te he cho. Los es ti ma dos pro bit de la per ma nen cia
es co lar tam bién iden ti fi can la in ver sión in su fi cien te en ali men ta -
ción. Esto da ría ma yo res po si bi li da des de con ti nuar en la es cue la en 
ca da pun to de de ci sión de ci si vo, más allá de la pri ma ria. Si re su mi -
mos, hay ren di mien tos de la edu ca ción y de la ali men ta ción que mu -
chos ni ños de la po bla ción no apro ve chan, y cu yas de ci sio nes de
in ver sión en ca pi tal hu ma no de pen den de su si tua ción fa mi liar y del 
pa tri mo nio de sus pa dres. Esto im pli ca una fa lla de los me ca nis mos
de mer ca do pa ra la in ver sión en ca pi tal hu ma no.

Ana li ce mos aho ra có mo los in cen ti vos del sis te ma de mer ca do
pue den de jar de pro du cir las in ver sio nes en ca pi tal hu ma no. Los
pri me ros mo de los in ter ge ne ra cio na les (Dia mond, 1965) sos la yan el
pro ble ma, pues su po nen que no hay ca pi tal hu ma no y que los jó ve nes
sen ci lla men te co mien zan a tra ba jar. Pa ra de fi nir las pre fe ren cias
in di vi dua les que de be rían ser equi va len tes a una fun ción de be ne fi cio
so cial en el ca so de agen tes idén ti cos, los mo de los que in clu yen ca pi -
tal hu ma no re cu rren a di nas tías que vi ven in fi ni ta men te o al al truis -
mo in ter ge ne ra cio nal. En am bos ca sos se su po ne que los pa dres se
preo cu pan por el bie nes tar de sus hi jos igual que por el pro pio,37 con 
con se cuen cias un tan to di fe ren tes en la ta sa de des cuen to. En rea li dad,
la gen te al re de dor del ni ño, o el go bier no, pro por cio na su edu ca ción.

El pri mer pro ble ma po dría ser, por su pues to, que no hay quién
efec túe la in ver sión. Por ejem plo, exis ten 30 mi llo nes de ni ños de la
ca lle en to do el mun do, con ac ce so mí ni mo a nu tri ción, sa lud y edu -
ca ción,38 y con gran po ten cial pa ra fu tu ros pro ble mas so cia les (Van
der Gaag, 2002). Un se gun do ejem plo se rían las fa mi lias in com ple -
tas o dis fun cio na les, que de bi li tan el al truis mo y los re cur sos que el
ni ño pue de apro ve char, fe nó me no que pue de es tar co rre la cio na do
con la po bre za. Otro ejem plo se rían los hi jos de ma dres sol te ras. Esto
ocu rre con fre cuen cia en Mé xi co, don de los ni ños se de jan a me nu -
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dos, y que es pe ran tra ba jar o es tu diar du ran te los pró xi mos 40 años, acu mu la rían has ta 45 de
sus sa la rios du ran te tres años para re ci bir los ser vi cios de una ins ti tu ción edu ca ti va, lo cual les
re di tua ría un incremento salarial de 10% por año de estudios.

37 De fi no la pa ter ni dad im per fec ta como la au sen cia de pa ter ni dad con este gra do de al truis mo.
38 Infor ma ción de la Fun da ción Jun to con los Ni ños de Pue bla, A. C. (http://www.upaep.mx/

ju co ni/).



do ba jo la tu te la de los abue los, mien tras la ma dre (sol te ra) tra ba ja
en al gu na otra lo ca li dad.

Su pon ga mos, em pe ro, que al guien efec túa la in ver sión. De acuer -
do con la teo ría eco nó mi ca, el pri mer pa so que es tos in ver sio nis tas
da rán se rá eva luar los be ne fi cios de la in ver sión en ali men ta ción,
sa lud, de sa rro llo de la ni ñez y edu ca ción. Pro ble mas sis te má ti cos en 
es ta eva lua ción po drían con du cir a una in ver sión in su fi cien te. Esto
in clu ye fal ta de in for ma ción o pre vi sión de los be ne fi cios de la in -
ver sión, lo cual es más fac ti ble, por ejem plo, si los pa dres han ex pe -
ri men ta do só lo un es ca so apren di za je. Lo que tam bién pue de lle var
a in ver sión in su fi cien te es la in cer ti dum bre y la aver sión por el ries -
go, en cuan to a la rea li za ción de es tos be ne fi cios. Tam bién una ma -
yor im pa cien cia39 o ries gos más al tos de bi do a la po bre za, a di fe ren cia
de co mo ocu rri ría si las ne ce si da des bá si cas es tu vie ran sa tis fe chas.
Este ra zo na mien to se ex pre sa en tér mi nos del pun to de vis ta del ni -
ño o del de sus tu to res, pe ro exis ten ra zo nes adi cio na les pa ra la in -
ver sión in su fi cien te des de el pun to de vis ta del bie nes tar so cial;
ra zo nes que pue den ser menos re nuen tes al ries go, me nos im pa cien -
tes y que pue den to mar en cuen ta ren di mien tos so cia les más al tos.

Una vez que los pro vee do res de in ver sión en ca pi tal hu ma no han
eva lua do la in ver sión, de ben pro ce der pa ra rea li zar la. Dos ti pos de
pro ble mas pue den ocu rrir. El pri me ro es que los re cur sos ne ce sa -
rios no es tén dis po ni bles y ha ya una res tric ción cre di ti cia. Esto po -
dría ser en par ti cu lar di fí cil de re sol ver en el ca so de ali men tos y
desa rro llo in fan til más ge ne ral men te (Ga lor y Ma yer-Foul kes, 2002).
El si guien te pro ble ma po dría ser que los bie nes de in ver sión ne ce sa -
rios no es tu vie ran dis po ni bles pa ra su com pra. Ejem plos de ello son
in su mos de bie nes pú bli cos en sa lud o edu ca ción que el go bier no
pue da no ser ca paz de pro por cio nar; co no ci mien tos que los tu to res
tras mi ten a sus hi jos o la ne ce si dad de cui dar los apro pia da men te,
so bre to do en eda des tem pra nas.

Es im por tan te es ta ble cer los prin ci pa les me ca nis mos de fa lla, en
par ti cu lar pa ra po lí ti cas pú bli cas, pe ro se re quie re me jo res da tos.
Aún así, las re gre sio nes pro bit pre sen ta das aquí mues tran que la
nu tri ción o la sa lud de fi cien tes son de ter mi nan tes im por tan tes pa ra
con ti nuar en la es cue la.
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39 Una con ve xi dad en las pre fe ren cias in ter tem po ra les.



Las es ti ma cio nes de la per ma nen cia es co lar y del in gre so de los
adul tos im pli can al tos ren di mien tos de la sa lud y los in su mos de edu -
ca ción que no se apro ve chan. Estos ren di mien tos no apro ve cha dos
in di can la se ve ri dad de las fa llas, ya que las in ver sio nes no ocu rren
ni si quie ra en pre sen cia de ren di mien tos al tos. Tam bién im pli can que
se pue de ob te ner ren di mien tos con si de ra bles me dian te una po lí ti ca
pú bli ca apro pia da. La tran si ción en la acu mu la ción de ca pi tal hu -
ma no ocu rre más len ta que rá pi da men te, con mu chos de los pa sos
in ter ge ne ra cio na les vi vi dos en la po bre za.

4. ¿Tran si ción len ta o tram pa de la po bre za?

Los aná li sis em pí ri cos y teó ri cos se ña la dos lí neas arri ba es ta ble -
cen la pre sen cia de fa llas en la in ver sión en sa lud y edu ca ción en
Mé xi co. Ren di mien tos cre cien tes de la es co la ri dad en el in gre so, y
de la ali men ta ción y la sa lud en la edu ca ción, im pli can que es tas fa -
llas cau san una con si de ra ble dis mi nu ción de la in ver sión en sa lud y
edu ca ción. Tam bién, que el in gre so de los más pre pa ra dos tien da a
au men tar más rá pi da men te que el de los que tie nen me nos pre pa ra -
ción, di ver gen cia tem po ral (en los in gre sos) que pue de du rar va rias
ge ne ra cio nes. Así, la tran si ción a una so cie dad pre pa ra da re sul ta
pro lon ga da. La si guien te cues tión es sa ber si las fa llas son tan se ve -
ras co mo pa ra cau sar una tram pa de la pobreza.

Pa ra res pon der es ta pre gun ta pri me ro exa mi no la dis tri bu ción
de gru pos fa mi lia res se gún la es co la ri dad de los cón yu ges fe me ni nos 
y mas cu li nos. Uso da tos de la ENSA 2000 (grá fi ca 5A) y tam bién de las 
sie te en cues tas de la ENIGH, de 1984 a 2000 (grá fi ca 5B). Esta dis tri -
bu ción tie ne dos pi cos prin ci pa les. El pri me ro ocu rre cuan do am -
bos cón yu ges tie nen se cun da ria o me nos. El se gun do cuan do am bos
cón yu ges tie nen edu ca ción su pe rior. Una com pa ra ción de las grá fi -
cas ba sa das en las en cues tas de la ENSA y la ENIGH mues tra que su re-
pre sen ta ti vi dad es un tan to di fe ren te. En el ca so de la en cues ta de la
ENSA 2000 (grá fi cas 5A), apa re ce un ter cer pi co de bi do a una al te ra -
ción por gé ne ro en la ad qui si ción de edu ca ción su pe rior: cón yu ges
mas cu li nos con edu ca ción uni ver si ta ria y cón yu ges fe me ni nos con
edu ca ción se cun da ria o in fe rior. Un cuar to pi co, aun que muy pe que -
ño, man tie ne la re la ción opues ta. En la grá fi ca 5B se ob ser va que el
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B. Da tos de la en cues ta ENIGHb

a Ho ga res res trin gi dos a dos cón yu ges de sexo opues to en tre 25 y 40 años de edad.
b Ho ga res res trin gi dos a dos cón yu ges de sexo opues to en tre 25 y 30 años de edad.
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GRÁFICA 5. Dis tri bu ción de los ho ga res de acuer do con
la es co la ri dad de los cón yu ges

A. Da tos de la en cues ta ENSA 2000a

(Por cen ta je)



pico de la “cla se ba ja” es tá en tran si ción de pri ma ria in com ple ta a pri -
ma ria com ple ta en 1984, se cen tra en pri ma ria com ple ta en 1989, y
lue go cam bia a lo lar go de los años a un pi co en la se cun da ria com ple -
ta en 1996 y 2000. Los cón yu ges sin es co la ri dad, que qui zá per te ne -
cían a las zo nas ru ra les, de jan de es tar pre sen tes; pro ba ble men te su
pro gre so se re fle je en la al ta fre cuen cia de la es cue la pri ma ria en 1998.

De bi do a que el ma tri mo nio es una com bi na ción, al me nos en par -
te, je rár qui ca de acuer do con el sta tus eco nó mi co (Fer nán dez, Gu ner 
y Know les, 2001), es tas grá fi cas de pi cos múl ti ples mues tran que la
po bla ción se ca te go ri za en dos cla ses so cia les que pue den iden ti fi car -
se se gún su sta tus edu ca ti vo: una ba ja, con es co la ri dad de se cun da ria
com ple ta co mo má xi mo, y otra al ta, con 15 años o más de es co la ri dad.40

Co mo si guien te pun to exa mi no la dis tri bu ción de es co la ri dad en
adul tos de en tre 25 y 30 años. La grá fi ca 6, ba sa da en las mis mas en -
cues tas de la ENIGH, mues tra que es ta dis tri bu ción es no to ria men te
es ta ble, ex cep to por una pau ta muy cla ra de cam bios. Co mo se pue de
obser var en la grá fi ca 7, la cual pre sen ta el per fil de las ten den cias
de cam bio en la dis tri bu ción de 1989 a 2000,41 los cam bios prin ci pa -
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40 Uti li zo poco el tér mi no “cla se” de bi do a sus fuer tes con no ta cio nes, aun que bien po dría ser
que las tram pas al de sa rro llo hu ma no se en cuen tren en el ori gen de los sistemas de clase.

41 Estas ten den cias se ob tie nen por me dio de re gre sio nes de los da tos de la grá fi ca 6. Exclu yo
la en cues ta de 1984 por que re sul ta ser cua li ta ti va men te di fe ren te en cada uno de los ni ve les de la 
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GRÁFICA 6. Dis tri bu ción de la es co la ri dad de adul tos
en tre 25 y 30 años de edada

(Por cen ta je)

a Con base en da tos para adul tos en tre 25 y 30 años de edad de las en cues tas ENIGH 1989,
1992, 1994, 1996, 1998, 2000.



les son que una pro por ción ma yor de hom bres y mu je res han com -
ple ta do la se cun da ria (y la pre pa ra to ria en el ca so de los hom bres)
en lu gar de no te ner es co la ri dad o de te ner só lo la pri ma ria, in com -
ple ta o com ple ta. Estos cam bios han si do si mi la res pa ra hom bres y
mu je res. Sin em bar go, du ran te to do el pe rio do la pro por ción de
hom bres con se cun da ria com ple ta o me nos (la cla se ba ja) ha per -
ma ne ci do ca si cons tan te en un pro me dio de 75.02% (no hay ten den -
cia sig ni fi ca ti va). La pro por ción co rres pon dien te de mu je res ha
mos tra do una ten den cia a de cre cer de al re de dor de 0.5% al año. No
obs tan te, és tas po drían ser mu je res de la cla se al ta que se es tán em -
pa re jan do con los hom bres. Este em pa re ja mien to tam bién es tá ocu -
rrien do en la edu ca ción su pe rior (véa se grá fi ca 7).

Si aho ra ob ser va mos la grá fi ca 8, que mues tra la po bla ción es tu -
dian til en es cue las pú bli cas y pri va das por es co la ri dad, es pal pa ble
que la ma yor par te de los in cre men tos en la es co la ri dad adul ta co -
rres pon de con mu cho a una ma yor po bla ción es tu dian til en es cue las 
pú bli cas. Con el efec to de la in ver sión pú bli ca tie ne lu gar una ma yor 
in ver sión edu ca ti va a to dos los ni ve les. En rea li dad, en tre 1989 y
2000 la in ver sión pri va da res pec to a la pú bli ca, me di da con ba se en
la po bla ción es tu dian til, dis mi nu yó en los ni ve les de se cun da ria y
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GRÁFICA 7. Per fil de ten den cia para el cam bio en la dis tri bu ción
de la es co la ri dad adul ta, 1989-2000a

(Cam bio por cen tual anual)

a Con base en da tos para adul tos en tre 25 y 30 años de edad de las en cues tas ENIGH 1989,
1992, 1994, 1996, 1998, 2000.

dis tri bu ción, ya sea por cues tio nes de mues treo o por las di fe ren cias ob je ti vas en el es ta do de la
edu ca ción, según se observan en la gráfica 5B.



pre pa ra to ria de 8.7 y 32.5%, res pec ti va men te, a 8.3 y 27.2%, res -
pec ti va men te. Los cam bios co rres pon dien tes fue ron de 6.0 a 8.0%
en el ni vel pri ma rio, y de 21.7 a 58.6% en los ni ve les su pe rio res de la 
edu ca ción. Este úl ti mo in cre men to se de be a una dis mi nu ción de la
po bla ción que asis te a es cue las pú bli cas.42 Más aún, 58.2% de los
gas tos en edu ca ción pú bli ca a ni ve les ter cia rios lo re ci bie ron los es -
tu dian tes en los de ci les VIII y su pe rio res (grá fi ca 9). Así, es muy po -
si ble que buena parte de la educación superior en México no
ocurriría sin apoyo público.43

Enton ces se pue de con cluir que i) la po bla ción se cla si fi ca en dos
gru pos so cia les, los que tie nen se cun da ria o una es co la ri dad aún
me nor, y los que tie nen un gra do por en ci ma de se cun da ria; ii) la
pro por ción de adul tos en tre 25 y 40 años con se cun da ria com ple ta o 
in com ple ta per ma ne ce ca si inal te ra da; iii) en la por ción ba ja de la
po bla ción, un ma yor nú me ro de adul tos al can zó la edu ca ción se -
cun da ria; es to se de be más a una ma yor dis po ni bi li dad de es co la ri -
dad pú bli ca en ese ni vel, que a un au men to de la in ver sión pri va da.
Estas tres pro po si cio nes apo yan la pre sen cia de una tram pa de ba ja
acu mu la ción de ca pi tal hu ma no con una barrera en la escolaridad
secundaria, en lugar de una transición lenta y de un solo pico.

El ha llaz go ge ne ral de una ba rre ra a la es co la ri dad pre pa ra to ria
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GRÁFICA 8. Estu dian tes en es cue las pú bli cas y pri va das,
por es co la ri dada

(Por cen ta je)

a Con base en “Esta dís ti ca His tó ri ca del Sis te ma Edu ca ti vo de la Na ción”, Se cre ta ría de Edu -
ca ción Pú bli ca.

42 Las ci fras es tán ba sa das en es ta dís ti cas de la SEP (Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca) en
edu ca ción pú bli ca y privada.

43 Los cam bios en la dis tri bu ción de es co la ri dad que se ob ser van a lo lar go del tiem po en la
grá fi ca 7 son muy si mi la res a los que re sul tan de com pa rar adul tos de en tre 19 y 24 años con
adul tos de en tre 25 y 40, usan do los da tos de la ENSA 2000.



es tá apo ya do por De Fe rran ti et al (2003), p. 86, quie nes ar gu men -
tan que en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos hay un “cue llo
de bo te lla” en la edu ca ción se cun da ria, el cual re quie re una po lí ti ca
en fo ca da pa ra fa ci li tar la tran si ción a la edu ca ción su pe rior. Sin
em bar go, aun cuan do es tos au to res re co mien dan po lí ti cas que ayu -
den a los in di vi duos a su pe rar las fa llas de mer ca do, no ana li zan el
pa pel de la ali men ta ción y la sa lud in fan ti les en la de ter mi na ción del 
po ten cial edu ca ti vo de los jó ve nes, ni con si de ran to das las con se -
cuen cias de la pre sen cia de una tram pa de la po bre za. La di ná mi ca
y la for ma de la dis tri bu ción de la es co la ri dad adul ta, son con gruen -
tes con equi li brios múl ti ples y, por con si guien te, con una tram pa de
la po bre za a la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no en Mé xi co, en lu gar
de una tran si ción len ta.44

5. La nu tri ción como una pa lan ca de po lí ti ca
para la es co la ri dad

Se gún re sul ta dos em pí ri cos, las in ver sio nes en nu tri ción con du -
cen a un au men to sig ni fi ca ti vo de la pro duc ti vi dad edu ca ti va. Pa ra
eva luar los ren di mien tos eco nó mi cos de las po lí ti cas que apo yan la
ali men ta ción, rea li zo un cálcu lo sen ci llo de su via bi li dad. Co mo hay

598 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV V VI VII VIII IX X

Primaria Secundaria

Preparatoria Universidad

Decil de ingreso per capita

GRÁFICA 9. Dis tri bu ción del gas to en edu ca ción pú bli ca en 2000

FUENTE: Scott (2003b).

44 Ya que la es co la ri dad y la si tua ción eco nó mi ca han me jo ra do un tan to en am bas cla ses
(aun que con la in ter ven ción pú bli ca) la tram pa de la po bre za pue de con si de rar se como di ná mi -
ca en el sen ti do definido líneas arriba.



po cos pro gra mas de su ple men to nu tri cio nal cu yos re sul ta dos se ha -
yan es tu dia do cui da do sa men te a la luz de me di das an tro po mé tri cas, 
pre fie ro re fe rir me (ba sa do en Glew we, Ja coby y King, 2001) al pro -
yec to Na rang wal (Kiel man y aso cia dos, 1983). En es te pro yec to se
pro ve yó de su ple men tos ali men ti cios a ni ños me no res de tres años,
jun to con vi gi lan cia de sa lud y edu ca ción nu tri cio nal in ten si vas en
va rias al deas del Pun jab (en la India) de 1968 a 1973. Se lo gró un
me jo ra mien to es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo de 2 cm en la es ta tu ra
pro me dio, a un cos to de al re de dor de 150 dó la res (de 1994). Ca si un
ter cio de es te cos to fue por ali men tos, lo cual re pre sen ta una trans -
fe ren cia, y se rá por tan to ig no ra da. Si mul ti pli ca mos el cos to res tan -
te de 100 dó la res por el ín di ce de pre cios pa ri dad de com pra
re la ti vo pa ra Mé xi co en com pa ra ción con la India (3.047 en 1994) y
lo con ver ti mos a dó la res de 2000 (es to agre ga 16.2%), el cos to de un
pro gra ma equi va len te en Mé xi co se ría de unos 354 dó la res o 3 350
pe sos. Pa ra ser con ser va do res, su pon go que la des nu tri ción en Mé -
xi co no es tan se ve ra co mo en la India, por lo cual se ob tie ne del pro -
gra ma un me jo ra mien to de só lo 1 cm en la es ta tu ra pro me dio. Al
usar el mí ni mo de los re sul ta dos ins tru men ta dos pa ra la po bla ción
más ne ce si ta da (per cen til 90), es te me jo ra mien to de la es ta tu ra im pli -
ca pro ba bi li da des adi cio na les de 8.8, 5.5 y 4.5% de ob te ner ni ve les
de es co la ri dad de 3-6, 7-9 y 10-12 años (en lu gar de tres años me -
nos), y por tan to me jo ras en el sa la rio adul to pro me dio de 33.8, 36.6
y 39.3% res pec ti va men te (con un co mien zo de 18 018 pe sos al año).
Si des con ta mos 4% anual y su po ne mos una vi da de tra ba jo que em pie -
za en el mo men to de la gra dua ción, es pe ra re mos be ne fi cios de 7 539, 
6 529 y 7 334 pe sos, res pec ti va men te, más o me nos lo do ble del cos to
del pro gra ma. Por con si guien te, el pro gra ma de su ple men to ali men -
ta rio es via ble, aun sin eva luar mu chos de los otros be ne fi cios de una
me jor nu tri ción, co mo por ejem plo la sa lud.

Si en lu gar de es to con si de ra mos un in cre men to en la es ta tu ra de
5 cm, que es el que ex pe ri men tó Co rea en tre 1960 y 1995 (Weil, 2001) 
o de 10 cm (que se tu vo en Eu ro pa en el trans cur so de más de un si -
glo), los be ne fi cios son tan gran des que re sul ta cla ro que el in cre men -
to en ca pi tal hu ma no de be ex pli car una pro por ción muy im por tan te 
del cre ci mien to eco nó mi co, se gún se en cuen tra en los es tu dios his tó -
ri cos y ma croe co nó mi cos men cio na dos lí neas arri ba.
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Pue den exis tir op cio nes más ba ra tas que nos lle ven a me jo ras sig -
ni fi ca ti vas en la nu tri ción. Por ejem plo, Mu ñoz de Chá vez y Chá vez
(2002) en cuen tran que se al can zan me jo ras ali men ti cias im por tan -
tes si las tor ti llas de maíz tra di cio na les se en ri que cen con so ya (pa ra
ob te ner una pro teí na com ple ta), vi ta mi nas y mi ne ra les. Esto in cre -
men ta el cos to en só lo 10% apro xi ma da men te.45 En una co mu ni dad
ru ral oto mí, los ni ños que co mían es ta tor ti lla me jo ra da su frían 25% 
me nos de en fer me da des, y el pe so de be bés re cién na ci dos de ma dres
que con su mían la tor ti lla en ri que ci da, fue ca si 10% ma yor. Por tan -
to, una par te im por tan te del pro ble ma nu tri cio nal se pue de ata car
me dian te la im plan ta ción de me jo ras tec no ló gi cas en los ali men tos.

El pro gra ma Pro gre sa, aho ra co no ci do co mo Opor tu ni da des, ha
pro mo vi do en Mé xi co la ali men ta ción y sa lud de jó ve nes y po bres.
Este pro gra ma se po dría ex pan dir pa ra que in clu ye ra un en fo que
más con cen tra do en el de sa rro llo in fan til, lo que abar ca ría una ma -
yor par te de la po bla ción, y una con cien cia más cla ra de los ren di -
mien tos de la nu tri ción en tér mi nos de pro duc ti vi dad edu ca ti va.

CONCLUSIONES

El aná li sis de cómo los ni ños re sul tan do ta dos de ali men ta ción, sa lud,
desa rro llo in fan til y edu ca ción por sus tu to res y la so cie dad en su en -
tor no mues tra que este pro ce so está su je to a fa llas de mer ca do, en tre
las que se in clu yen prin ci pal men te: pa ter ni dad im per fec ta (au sen cia
de uno o am bos pro ge ni to res, o bien pa dres sin sa lud, co no ci mien tos 
o res pon sa bi li dad); im per fec ción cre di ti cia o la im po si bi li dad de
ad qui rir nu tri ción, sa lud, edu ca ción e in su mos com ple men ta rios a
la edu ca ción, como ca pi tal, ca pi tal so cial o de sa rro llo in fan til; in cer -
ti dum bre o fal ta de co no ci mien to, in for ma ción o pre vi sión de los be -
ne fi cios del de sa rro llo in fan til, la nu tri ción, la sa lud y la edu ca ción;
im pa cien cia o ries gos ex ce si vos de bi do a la po bre za o a la in dis po ni -
bi li dad de bie nes pú bli cos ne ce sa rios para la sa lud o la edu ca ción.

Las es ti ma cio nes min ce ria nas del in gre so la bo ral mues tran que
hay un in cre men to en los ren di mien tos de la es co la ri dad en Mé xi co,
a ni ve les no al can za dos por la ma yo ría de la po bla ción. Hay, por
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45 Como ya exis te un sub si dio para las tor ti llas, el cos to mar gi nal de la po lí ti ca po dría ser pe -
que ño. Tam bién exis ten otros pro gra mas de en ri que ci mien to que usan semilla de amaranto.



con si guien te, in su fi cien cia con si de ra ble de in ver sión en edu ca ción.
Las es ti ma cio nes pro bit mues tran que la per ma nen cia es co lar es
más fac ti ble con me jor nu tri ción y me jor sa lud du ran te la ni ñez, pa -
ra lo cual exis ten prue bas de gran des ren di mien tos. Así, hay tam -
bién una gran fal ta de in ver sión en ali men ta ción y cui da do in fan til.
Las ba rre ras a la edu ca ción que el sis te ma de mer ca do no pue de
tras po ner por sí mis mo, plan tean un pro ble ma im por tan te pa ra el
bie nes tar so cial y el cre ci mien to eco nó mi co, pues dan lu gar a una
falta considerable de inversión en capital humano, que se extiende a
la mayor parte de la población mexicana.

La pre sen cia de gran des ren di mien tos cre cien tes im pli ca que
exis te una tram pa de la po bre za o una tran si ción len ta, con la cual el 
in gre so de los me nos pre pa ra dos cre ce más len ta men te. No obs tan -
te, la dis tri bu ción de es co la ri dad en tre miem bros de fa mi lia pre sen -
ta pi cos múl ti ples, lo cual evi den cia la exis ten cia de dos gru pos de
per so nas: los que tie nen se cun da ria (com ple ta o in com ple ta), y los
que tie nen una es co la ri dad ma yor. Más aún, la pro por ción de la po -
bla ción en el gru po de aba jo ha per ma ne ci do ca si sin cam bios, y su
in ver sión edu ca ti va ha me jo ra do só lo en res pues ta a la in ver sión
pú bli ca. Esto apo ya la hi pó te sis de que hay una ba rre ra a la es co la -
ri dad más allá de la se cun da ria.

Los re sul ta dos pro bit mues tran que las me jo ras a la ali men ta ción
ten drían un efec to muy con si de ra ble en la dis tri bu ción de la es co la -
ri dad, con al tas ta sas de me jo ra mien to en la edu ca ción su pe rior. Las 
cre cien tes ta sas mar gi na les de ren di mien to de la es co la ri dad su gie -
ren que ca si 90% de la po bla ción —los que no cuen tan con edu ca -
ción su pe rior— se be ne fi cia rían con me jor ali men ta ción, sa lud y
edu ca ción. Aun que po dría ha ber una pri ma a la edu ca ción su pe rior 
a cau sa de la ba ja ofer ta ac tual de ca pi tal hu ma no (acen tua da a su
vez por la tram pa de la ba ja in ver sión), es in ve ro sí mil que en los am -
bien tes pro duc ti vos de al ta tec no lo gía que exis ten aho ra las de man -
das de ca pi tal hu ma no es tén ya por sa tu rar se. En rea li dad, la
ten den cia ha si do un de cre ci mien to de los ren di mien tos de la es co la -
ri dad pri ma ria y se cun da ria, a la par con un au men to de los de la
edu ca ción su pe rior (gráfica 4).

La mag ni tud de la in te rac ción de las va ria bles de sa lud con la es -
co la ri dad es mu cho más gran de de lo que se ha en con tra do pa ra el
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efec to de la sa lud adul ta en el in gre so. Está, con si guien te men te, más
en pro por ción con los efec tos eco nó mi cos a lar go pla zo de la ali men -
ta ción y la sa lud, men cio na dos en la Intro duc ción. En la eta pa ac -
tual de de sa rro llo en que se en cuen tra Mé xi co (y pa ra paí ses en
eta pas más ba jas), la ali men ta ción y la sa lud son par te me du lar de la 
di ná mi ca in ter ge ne ra cio nal de la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no.
La con gruen te co rre la ción de la es ta tu ra con mu chos as pec tos del
de sem pe ño eco nó mi co adul to, y su re la ción di rec ta con la nu tri ción
y la sa lud du ran te la in fan cia, de ja en cla ro que las po lí ti cas que
apo yan el de sa rro llo in fan til pue den te ner un efec to a lar go pla zo
muy im por tan te en la equi dad, la ca li dad de vi da y el cre ci mien to
eco nó mi co. No se pue de du dar que el apo yo a la ali men ta ción, la sa -
lud y la edu ca ción, que zan ja ría una se rie de fa llas de mer ca do, pro -
du ci ría enor mes be ne fi cios al im pul sar los gran des au men tos en el
ca pi tal hu ma no, aun que es tá más allá del ám bi to de es te do cu men to
in di car cuá les se rían los me ca nis mos efi cien tes pa ra es to. Aven tu ré -
mo nos a de cir, sin em bar go, que lo que se ne ce si ta es una se gun da
ge ne ra ción de po lí ti cas que se mue van más allá de la pri me ra ge ne -
ra ción, cu yos ob je ti vos prin ci pa les fue ron la al fa be ti za ción y la arit -
mé ti ca bá si ca, que pu so es cue las por to das par tes y ele vó la ba rre ra
edu ca ti va has ta la pri ma ria com ple ta da y des pués la se cun da ria,
des de ni ve les pre via men te más ba jos (grá fi ca 5B). Hoy en día, una
con cep ción más am plia del ca pi tal hu ma no de man da po lí ti cas in te -
gra das, igua li ta rias y so cial men te uni fi ca das, que in clu yan ali men -
ta ción, sa lud y de sa rro llo in fan til, así co mo apo yo pa ra to dos los
gra dos de es co la ri dad. A es to se de be agre gar una preo cu pa ción in -
ten sa por la ca li dad, y la se lec ción es cru pu lo sa por mé ri to y ap ti tud,
pa ra así pro mo ver la efi cien cia de sis te mas cu yos ren di mien tos se -
rán más altos mientras más bajos sean sus costos.

En tér mi nos de sen ti do co mún, ya que la edu ca ción es esen cial
pa ra el in gre so en la edad adul ta, la ju ven tud de aho ra se de be criar
con ali men ta ción ade cua da y edu ca ción de ca li dad, si se ha de rom -
per el ci clo de la po bre za. Se ne ce si ta mu cho más es tu dio y ex pe rien -
cia prác ti ca pa ra es ta ble cer la ma ne ra óp ti ma de mi ti gar y su pe rar
las tram pas a la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no. Así y to do, el sim -
ple re co no ci mien to prác ti co, por par te de las ins ti tu cio nes eco nó mi -
cas in ter na cio na les de van guar dia, de la exis ten cia em pí ri ca de tram -
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pas de la po bre za que re quie ren so lu cio nes de po lí ti cas es pe cí fi cas,
re sol ve ría par te de la con tro ver sia en tor no de la glo ba li za ción y las
polí ti cas pro mer ca do, que son con si de ra das in jus tas por las per so -
nas su je tas a las apa bu llan tes fa llas de mer ca do.

Mien tras que es cier to que la ba ja ca li dad ins ti tu cio nal de los sis -
te mas pú bli cos de edu ca ción y sa lud ha con du ci do a ine fi cien cias
am plia men te ge ne ra li za das, el lo gro de la ca pa ci dad ins ti tu cio nal
pa ra su pe rar las fa llas en el sis te ma de mer ca do es un ob je ti vo in dis -
pen sa ble de go bier no. Las re for mas pro mer ca do que fa ci li tan el cre -
ci mien to eco nó mi co so la men te se rea li za rán en to do su po ten cial si
se acom pa ñan de po lí ti cas que re suel ven las fa llas de mer ca do pa ra
el de sa rro llo hu ma no, así co mo otras fa llas, tam bién de mer ca do. En 
Mé xi co, co mo en mu chos paí ses, los avan ces edu ca ti vos de las ge ne -
ra cio nes an te rio res tu vie ron co mo ba se la ac ción gu ber na men tal. Es 
po si ble que es tos avan ces só lo pue dan con ti nuar si la ac ción pú bli ca
res pon de a las cons tan tes de man das ali men ta rias, edu ca ti vas y de
sa lud de la ju ven tud. De ma ne ra más ge ne ral, las es tra te gias óp ti -
mas pa ra el cre ci mien to eco nó mi co de ben ser de do ble fi lo. Por una
par te, se de ben es ta ble cer las con di cio nes apro pia das pa ra que los
mer ca dos fun cio nen, de lo con tra rio (en el ca so de las ap ti tu des),
¿quién va a te ner los in cen ti vos ade cua dos en la pro duc ción y el
cam bio tec no ló gi co pa ra em plear de ma ne ra efi caz el ca pi tal hu ma -
no que se ge ne re? Por la otra, las prin ci pa les fa llas de mer ca do que
im pi den el avan ce del cre ci mien to eco nó mi co se de ben su pe rar me -
dian te po lí ti cas gu ber na men ta les, si no ¿de dón de ven drá el ca pi tal
hu ma no? Só lo esas es tra te gias dua les po drán reu nir las fuer zas pro -
duc ti vas que se ne ce si tan pa ra sa lir de la po bre za. Sin po lí ti cas pú -
bli cas apro pia das, la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no se rá len ta,
ha brá un des per di cio ma si vo de po ten cial hu ma no, las ge ne ra cio nes 
ve ni de ras con ti nua rán sien do po bres, y Mé xi co —igual que mu chos
otros paí ses— ex pe ri men ta rá ta sas ba jas de de sa rro llo.

APÉNDICE

Esti ma cio nes del in gre so de los adul tos

La ela bo ra ción de la es ti ma ción co mien za al su po ner que el in gre so la bo ral 
yi  obe de ce a

ln( ) ( )y f ui i i= +X (A1)
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en el que Xi i i i iE V Exp Exp= ( , , , )2  es un vec tor de ac ti vos de ca pi tal hu ma no. 
Ei  es una va ria ble dis cre ta de la es co la ri dad, de fi nida por

E b b S b bi i= £ £ + =si 2 0 3 6 9 12, , , , ,
y

E Si i= ³15 15si

en que Si  son años es co la res com ple ta dos sa tis fac to ria men te por el adul to i.
Este gra do dis cre to de es co la ri dad re pre sen ta los ni ve les edu ca ti vos dis cre -
tos de 3, 6, 9, 12 y 15 sa tis fac to ria men te com ple ta dos. La idea es que lo que
deba im por tar para los sa la rios sea com ple tar la edu ca ción pri ma ria, la se -
cun da ria y la pre pa ra to ria, eta pas tria nua les a las cua les se agre gan las co -
rres pon dien tes a los 3 y 15 años. Se de ci dió uti li zar pe rio dos de tres años
es co la res por que las va ria bles de años de es co la ri dad com ple tos que se res -
trin gen a pe rio dos de tres años (por ejem plo 6, 7 y 8 años de es co la ri dad
para los adul tos que ha yan com ple ta do la pri ma ria pero no la se cun da ria)
arro ja rían los ren di mien tos mar gi na les de cur sos par cial men te ter mi na dos,
cuyo va lor en el cen tro de tra ba jo no es igual que si se hu bie ran com ple ta do
di chos cur sos. Vi  es la es ta tu ra del adul to i (V de vi ta li dad), Expi  su ex pe -
rien cia (edad me nos es co la ri dad me nos 6). La ex pe rien cia al cua dra do Expi

2

se in clu ye, pues se es pe ra que la ex pe rien cia ten ga ren di mien tos de cre cien -
tes y que sea no lineal.

Se de fi nen las va ria bles ca te gó ri cas dbi = 1 si E bi = , de otra ma ne ra dbi = 0,
co rres pon dien tes a los ni ve les dis cre tos de es co la ri dad Ei . La mues tra de los
adul tos se sub di vi de de acuer do con es te ni vel edu ca ti vo dis cre to, ya que pa -
ra ca te go ri zar a la po bla ción es to re sul ta ser un cri te rio más ex plí ci to que los 
in ter va los de in gre so o los in ter va los de es ta tu ra. Tam bién por que la edu ca -
ción es el prin ci pal ac ti vo de ca pi tal hu ma no a lo lar go del cual se en cuen -
tran los ren di mien tos cre cien tes al in gre so. A con ti nua ción se de fi nen las
si guien tes va ria bles pa ra ob te ner ren di mien tos mar gi na les de los ac ti vos del
ca pi tal hu ma no.

Ebi = 1 si E bb ³ , de otra ma ne ra Ebi = 0, en que Ebi  es una va ria ble ca te -
gó ri ca pa ra adul tos con es co la ri dad igual o por en ci ma de 3, 6, 9, 12 y 15
años sa tis fac to ria men te ter mi na dos. El coe fi cien te de es ta va ria ble se rán los
ren di mien tos mar gi na les por la con clu sión de la pri ma ria, la se cun da ria, la
pre pa ra to ria y los otros pe rio dos de tres años, jun to con sus in su mos pro me -
dio com ple men ta rios.

Se de fi nen los vec to res de los ac ti vos del ca pi tal hu ma no pro me dio Xb

= =m d( | ),Xi bi 1  en que m es la me dia de la mues tra, res trin gi da en es ta ex pre -
sión a los adul tos con es co la ri dad b (re cuér de se que to da la es ti ma ción se re -
pi te pa ra ca da gé ne ro). La ex pre sión (A1) pa ra el in gre so se pue de res cri bir
aho ra como
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Pa ra es to nó te se que pa ra E bi = , el tér mi no de la su ma to ria da co mo re -
sul ta do f fb( ) ( ).X X- 0  Asi mis mo, el tér mi no en tre cor che tes es la di fe ren cia 
f fi

b( ) ( )X X-  en tre los ren di mien tos de los ac ti vos de ca pi tal hu ma no de un
adul to, y el pro me dio de los ren di mien tos de los ac ti vos de los adul tos con el
mis mo ni vel dis cre to de edu ca ción Ei . Los tér mi nos en la su ma to ria de la
ecua ción (A2) re pre sen tan la con tri bu ción mar gi nal su ce si va de un in cre -
men to en el pro me dio de los ac ti vos de ca pi tal hu ma no en tre ca da ni vel de
edu ca ción. El úl ti mo tér mi no re pre sen ta los ren di mien tos es pe cí fi cos del in -
di vi duo, com pa ra dos con el pro me dio de su escolaridad.

Sea Vi  la es ta tu ra del adul to i. Se de fi ne la di fe ren cia es pe cí fi ca men te edu -
ca ti va res pec to a las va ria bles de es ta tu ra pro me dio co mo

V V Vbi bi i b= -d

en la que Vbi  es la va ria ble de es ta tu ra para cada ni vel dis cre to de es co la ri dad 
Ei  con la me dia V Vb i bi= =m d( | )1  de esta sub mues tra eli mi na da. Las va ria -
bles de ex pe rien cia y de ex pe rien cia al cua dra do es pe cí fi ca men te edu ca ti vas 
Expbi, Expbi

2  y sus me dias es pe cí fi cas de la sub mues tra se de fi nen de la mis -
ma ma ne ra.

Pa ra ca da ni vel edu ca ti vo E bi = , los tér mi nos en la ex pre sión (A2) se mo -
de lan de la si guien te ma ne ra. En pri mer lu gar,

f f eb b
b( ) ( )X X- =- 3 (A3)

La cons tan te es pe cí fi ca men te edu ca ti va en la es ti ma ción, es el pro duc to
mar gi nal de los ac ti vos de ca pi tal hu ma no pro me dio de una eta pa edu ca ti va
a la si guien te. Pos te rior men te,

f f V Exp Expi
b

b bi b bi b bi( ) ( )X X- = + +n a b 2 (A4)

mo de la las di fe ren cias en los ren di mien tos de los ac ti vos de ca pi tal hu ma no,
para los adul tos con el mis mo ni vel edu ca ti vo dis cre to. Fi nal men te, el tér mi -
no de per tur ba ción

ui i i imun i= + + +z g h VOc W ( )

se mo de la como una fun ción de un vec tor de va ria bles, in clui das va ria bles
ca te gó ri cas del tipo de ocu pa ción Oc, y una se rie de in di ca do res Wi  que in -
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clu yen una va ria ble ca te gó ri ca de len gua in dí ge na, tipo de ocu pa ción y va ria -
bles de bie nes tar que com pren den tipo de pa re des, te cho, pi sos, aca ba dos,
su mi nis tro de agua, baño y dre na je, así como co ci na, nú me ro de re cá ma ras,
elec tri ci dad y te lé fo no. La va ria ble hmun i( )  re pre sen ta efec tos fi jos mu ni ci -
pa les de fi ni dos por re si den cia. De bi do a que pue de pen sar se que mu chas de
las va ria bles es tán iden ti fi ca das con ni ve les eco nó mi cos es pe cí fi cos és tas no
in te rac túan con los ni ve les edu ca ti vos Ei .

Por tan to, el mo de lo com ple to es ti ma do pa ra ca da gé ne ro es el si guien te:

ln( )
,...,

y c e Ei bi i i
b

b= + + + +
=
å z gOc W
3 15

+ + + + +
=

å [ ] ( )
, ,...,

n a b h Vb bi b bi b bi mun i i
b

V Exp Exp2

0 3 15

(A5)

Los sig ni fi ca dos de los coe fi cien tes pue den leer se en las ecua cio nes (A3) y
(A4). eb  es el ren di mien to pro me dio de los ac ti vos adi cio na les de ca pi tal hu -
ma no por par te de los adul tos fe me ni nos (o mas cu li nos) con un ni vel de b, en
com pa ra ción con adul tos con un ni vel edu ca ti vo b -3; es to es, el ren di mien to 
mar gi nal ob te ni do al in cre men tar el ni vel de edu ca ción de b -3 a b. Vb  es el
ren di mien to mar gi nal de la sa lud, re pre sen ta do por la es ta tu ra, pa ra adul tos 
mas cu li nos (o fe me ni nos) con un ni vel de edu ca ción E b Expi b b bi= +. a b  es
el ren di mien to mar gi nal de la ex pe rien cia en el mis mo gru po de per so nas.46
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