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Ricardo Villarreal Arrambide
 coeditor
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La economía del subdesarrollo es un tema de enorme importancia,
pero no es una materia formal o teórica. Es un tema práctico que
debe esperarse que recurra a cualquier rama de la teoría que tenga
relevancia para sí misma ya que su aplicación conforma un eje
central para el crecimiento de cualquier nación.

Sir John Hicks

EN UN CONTEXTO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO cuando la mayoría de
la población experimenta mejoras en su nivel de vida se incrementan
las posibilidades de realizar progresos en aspectos sociales, morales
y políticos para un país. No obstante, cuando el crecimiento
económico se estanca es más probable que las personas de bajos
ingresos no cuenten con oportunidades, que la tolerancia disminuya
y que los procesos democráticos retrocedan. Ello aplica a todo tipo
de sociedades tanto a las de economías avanzadas como a las
emergentes.

Sin duda, dichas consideraciones son importantes para México

Los NINIs en México: un análisis
estructural

Rodrigo Villarreal Ramos *
                ITESM

*Economista egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.  Actualmente es asesor del Centro de Competitividad y Capital Intelectual,
México D.F.
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dado el panorama que la economía nacional ha exhibido en los
últimos años. Los resultados económicos obtenidos se han
manifestado en desempleo, pobreza, marginación social,
informalidad e ilegalidad. Por consiguiente, México enfrenta un
proceso de renovación estructural en el que se deben establecer las
bases para el desarrollo de las siguientes décadas. Esta dimensión
es fundamental ya que la carencia de condiciones económicas
adecuadas no sólo tiene efectos negativos sobre el bienestar material,
sino además, consecuencias morales indeseables.

El estancamiento económico registrado está limitando el
mejoramiento social y moral de la sociedad. Existe un gran desánimo
entre la población, especialmente los jóvenes, quienes prefieran
realizar actividades ilícitas en virtud de que sus oportunidades de
mejora se ven reducidas sí se conducen por el camino de la ley. En
conjunto, esto ha originado un fenómeno social denominado NINI
el cual se emplea para referirse a una población de “jóvenes de
entre quince años y veintinueve años que ni estudian ni trabajan”
(OCDE, 2011).

Bajo esta perspectiva, el propósito del presente ensayo es
investigar las diversas características asociadas a los NINIs en
México. Para ello, se realiza una serie de estudios econométricos
mediante el programa Stata empleando las bases de datos de la
ENOE-2008. Dicha base ofrece un sustento representativo de la
población del país, lo que permite establecer una plataforma de
análisis que sirva como explicación tentativa de la situación social
actual que atraviesa México referente a los NINIs.

La estructura que tendrá el escrito será la siguiente: primero, se
ofrecerá una breve introducción al tema que provea un marco
conceptual para el estudio, segundo, se detallará el análisis
econométrico implementado y tercero se enunciarán las conclusiones
asociadas a los temas abordados en el escrito.

Introducción
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señaló
en su estudio Panorama de la Educación 2011que el fenómeno social
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asociado a los NINIs ha mermado el crecimiento económico de
diversos países. De acuerdo a dicho estudio, México ocupa el tercer
lugar en América Latina con mayor población NINI. El impacto
derivado de dicho fenómeno en el espectro social del país ha sido el
retroceso en el desarrollo socioeconómico de la nación. Muestra de
ello está en el Informe Latinoamericano del Banco Mundial (2006) en
donde se puntualiza la situación de riesgo para los países en vías de
desarrollo con una población NINI. Entre los peligros figuran: la
inequidad, la delincuencia, la emigración masiva, la drogadicción,
los embarazos no deseados la explotación sexual.

De esta manera, la solución al problema de los NINIs requiere
separar la dependencia económica de la autonomía juvenil y dar a
este grupo de la población protagonismo social. El Estado debe
tomar una posición activa ante esta situación e implementar
programas y políticas enfocadas a impulsar la participación activa
de los NINI en la economía. No obstante, es importante considerar
que el volumen de la población NINI en México es constantemente
sobreestimada debido a una conceptualización parcial del fenómeno.
Esto se debe a que algunas estadísticas en torno a esta población
incluyen en ellas a jóvenes que se dedican al trabajo doméstico,
entre los que la proporción de mujeres jóvenes que viven en unión
libre es predominante.

A manera de ejemplo, la Encuesta Nacional de la Juventud 2005
reporta 24 por ciento de jóvenes entre 12 y 29 años que dicen no
estudiar ni trabajar. Sin embargo, de este conjunto, poco más de
ocho de cada diez son mujeres entre las cuales, cerca de siete de
cada diez se dedican a la vida doméstica. Otro 30 por ciento de las
mujeres son solteras, pero podrían participar en las actividades
domésticas de su hogar de origen. Incluir a este subgrupo de la
población joven entre los NINI parece inapropiado, ya que el trabajo
relativo al hogar no es una labor menor. Al respecto, es menester
cuestionar si el hecho de que las mujeres jóvenes se dediquen a
actividades domésticas desde edades tempranas obedece o no a
una situación de exclusión social que acota sus oportunidades y las
orienta desde edades muy jóvenes hacia la vida doméstica.

Rodrigo Villarreal Ramos
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Por las razones anteriormente descritas, el manejo de las cifras
sobre la población NINI en México debe ser cuidadoso. El presente
escrito realiza un estudio estructural riguroso de la población NINI
en México con el propósito de determinar sus principales
características tomando en consideración la temática previamente
enunciada. Ello permitirá establecer una marco analítico que ostente
la situación real del país respecto al fenómeno social de los NINIs.
La siguiente sección detalla los diversos resultados asociados al
análisis econométrico realizado.

Análisis econométrico
El análisis econométrico de la población NINI en México del
presente escrito pretende esclarecer las ambigüedades existentes
asociadas a este fenómeno. Para ello, se obtuvieron estadísticos
descriptivos y se elaboró un modelo econométrico que refleja el
comportamiento probabilístico de cumplir con ciertas características
para dicha población. Los datos utilizados para realizar estos
cálculos fueron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del año 2008 del Instituto Mexicano de Estadística y
Geografía.

La metodología para la construcción de la base de datos asociada
a la población NINI con base en la ENOE-2008 es extensa por lo
que las siguientes líneas ofrecen un resumen de dicho proceso.
Inicialmente, se empleó la ENOE-2008 para crear una base de datos
que incluyera características de estudio relevantes asociadas a los
NINIs. Subsecuentemente, utilizando la definición de la OCDE
para los NINIs, se realizaron una serie de ajustes con la base de
datos y se procedió a eliminar todas las observaciones que no
cumplieran con dicha caracterización. Finalmente, se procedió a
efectuar un análisis descriptivo para la base de datos el cual se
muestran a continuación.
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T1: Tabla descriptiva de la población NINI en México por edades
     y género

Con base en los resultados exhibidos en la tabla T1 existen seis
millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y seis NINIs en
México. La categorización de dicha población por edades refleja
una distribución relativamente uniforme con una pequeña
concentración mayor en el rango de los 25 años de edad en
comparación con las demás categorías. Asimismo, el análisis por
género destaca una fuerte concentración del género femenino en la
población.

Conjuntamente, se clasificó a la población NINI con base en la
entidad federativa a la que pertenecen. Esto con la finalidad de
determinar dónde se encuentra la mayor concentración de NINIs
en el país.

Rodrigo Villarreal Ramos
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T2A: Tabla descriptiva de la distribución geográfica de la
población NINI en México por entidades federativas

Al analizar la distribución geográfica, el estado de México es la
entidad federativa con mayor población NINI. No obstante, se
destaca que estados como Chiapas, Veracruz y Guanajuato ostentan
un porcentaje significativo de NINIs lo cual toma aún más relevancia
cuando se analiza dicho porcentaje como proporsión de su población
total. Adicionalmente, se determinó la distribución de la población
NINI con base en ciudades donde destaca una fuerte concentración
en zonas rurales del país asociadas a dicho grupo.
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T2B: Tabla descriptiva de la distribución geográfica de la
población NINI en México por ciudades

En cuanto al estado civil se refiere, la tabla T3 exhibe que una
parte importante de esta población está casada o en unión libre.
Además, el grupo conformado por hombres viudos es el de menor
población.

Rodrigo Villarreal Ramos
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T3: Tabla descriptiva del estado civil de la población NINI en
      México

Igualmente, uno de los datos más relevantes concernientes a este
análisis estructural de los NINIs es que únicamente trescientos tres
mil novecientos nueve individuos del total de esta población es
considerada jefe de familia (ya sea masculino o femenino) y
alrededor de dos millones ciento cincuenta y cuatro mil personas
son esposos o esposas que no trabajan pues se dedican a labores del
hogar. Es decir, se encuentran dentro de la categoría de producción
doméstica. Empero, el grueso de la población NINI está categorizada
bajo la denominación de hijos, lo que implica que esta fuerza laboral
no participan en ninguna actividad productiva de la economía
nacional.

T4: Tabla descriptiva del parentesco de la población NINI
en México
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Por otra parte, el determinar el nivel de escolaridad que tiene
la población NINI constituye un elemento de análisis trascendental
ya que ello permite determinar en que momento de la vida académica
de un NINI se presenta la mayor deserción escolar. La tabla con
dicha información está denominada como T5A. Asimismo, se ofrece
el número de personas con grados académicos ya sea a nivel
licenciatura o posgrado que ni trabajan o estudian a través de la
tabla T5B.

T5A: Tabla descriptiva del nivel de escolaridad de la población
NINI en México

T5B: Tabla descriptiva del nivel de instrucción de la población
NINI en México

La tabla T5A indica que la mayoría de los NINIs tienen estudios
tanto de primaria como de secundaria completa. Tanto la tabla T5A
como la tabla T5B permiten comprender que un segmento
relativamente pequeño de la población NINI cuenta con estudios
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de licenciatura o posgrado pero se destaca que sí existe dicho tipo
de población, lo cual para un país con mano de obra calificada escasa
es poco usual. La tabla T5B señala que un ocho por ciento de NINIs
cuentan con estudios asociados a carreras tecnicas. Además, una
gran proporción de la población NINI se clasificó como NA lo que
implica que prefirieron no revelar su nivel de instrucción lo que
supone que pueden existir un mayor número de personas con
estudios que por diversas razones eligieron no revelar su escolaridad.

Por ende, el análisis derivado de la tabla T5 se profundizó y se
obtuvieron los siguientes resultados:

T6: Tabla descriptiva del área de estudio de la población NINI
      en México

257

Los resultados evidencian una fuerte concentración en carreras
técnicas en áreas administrativas y/o comerciales, relacionadas a la
industria de la construcción y de servicios de salud. A nivel
licenciatura, las ciencias sociales, la economía, la contaduria y
administración así como las ingenierias constituyen las áreas de
estudio con mayor población. Por último, en cuanto a estudios de
posgrado se refiere, aquellos ligados tanto a educación y pedagogia
como a ciencias sociales son las de mayor población.

Respectivamente, la base de datos construida a través de la
ENOE-2008 permite establecer algunas de las razones por las que
los NINIs no trabajan. Para ello, se consideran preguntas específicas
de sus necesidades de trabajar como lo exhibe la tabla T7.

T7: Tabla descriptiva de las necesidades de trabajar de la población
     NINI en México

Necesidad de trabajar                                  Freq.               Percent            Cum.

  Con necesidad de trabajar                          1,540,686             22.97              22.97
   Sin necesidad de trabajar                             271,703               4.05              27.02
Sin necesidad y deseo de trabajar               3,631,083             54.13              81.15
                                NS                                     1,264,414             18.85            100.00

                                               Total                 6,707,886            100.00

Existe un gran número de NINIs que no tienen ni necesidad ni
deseo de trabjar lo que denota una característica peculiar de dicha
población asociada al desencanto social descrito en la introducción.
Paralelamente, estos estadísticosllevan a preguntar el porqué una
gran población NINI no tiene necesidad de trabajar. Las razones
asociadas a esta cuestión varían de persona en persona pero es
plausible sugerir que tentativamente, dicha población NINIno
cuenta con las capacidades para desempeñarse satisfactoriamente
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en un trabajo remunerativo o porque existe alguna persona que les
provee de un sustento económico. La explicación de esta
proposición requiere un estudio por lo que a continuación se
muestran los estadísticos de la población NINI tomando en
consideración su nivel de estudio y su necesidad de trabajar como
un acercamiento inicial a esta temática.

T8: Tabla descriptiva del nivel escolar de la población NINI
en México con base en sus necesidades de trabajar

Los resultados concentran la mayor población dentro de la
categorización de NINIs sin necesidad de trabajar con estudios de
carreras técnicas básicas. La proporción poblacional decrece
significativmente conforme aumenta el nivel de instrucción
académico pero destaca el que NINIs con nivel de maestría y
doctorado además de no tener la necesidad de trabajar tampoco
tengan el deseo de hacerlo. Sin duda, un analisis más exhaustivo
podría explicar las razones por las cuales no buscan trabajo (en los
casos que aplica) la población NINI antes descrita. Esto se ilustra a
través de la tabla T8.
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T8B: Tabla descriptiva de las razones por las que no  busca trabajo
la población NINI en México

La tabla T8 indica en primer lugar que el 55 por ciento de la
población NINI no trabaja debido a que se dedica al cuidado de sus
hijos. En segundo lugar, la falta de apoyo financiero para arrancar
un negocio propio representa un porcentaje considerable de dicha
población. Así, resulta propicio ilustrar las actividades a las que se
dedica comunmente dicha población para comprender qué es lo
que hacen. La ENOE-2008 realiza una serie de caracterizaciones
que permiten obtener dicho estadístico.

T9: Tabla descriptiva de las actividades que realizó la población
NINI en México la semana pasada
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La tabla T9 sugiere que la mayoría de la población NINI realiza
servicios gratuitos en su comunidad aunque sin duda dicha
categorización incita a múltiples cuestionamientos sobre el escpectro
de actividades que abarca. Así, todas estas estadísticas descriptivas
asociadas a la población NINI en México requieren de un un estudio
más preciso que ofrezca una cuantificación realista de dicho grupo
en el país. Por ende, con base en las nociones sugeridas en la
introducción se realiza un propuesta nueva de clasificación de los
NINIs que caracterize en verdad a dicho sector poblacional en
México.

Existen diversos motivantes para conformar una nueva medición
de los NINIs en el país. El análisis derivado de los parámetros
establecidos por la OCDE, no consideran que un porcentaje
significativo de la población NINI está integrado por dependientes
económicos dedicados a labores del hogar. Ergo, aún cuando esta
actividad no tiene un salario remunerativo como tal, “debe
considerarse como una labor productiva al ser el eje constitutivo
del  modelo de producción familiar” (Becker, 1991). Es decir, esta
actividad que desempeñan un gran número de NINIs en el país es
vital para el funcionamiento de la sociedad y aporta a la producción
nacional a pesar de que ésta no se vea reflejada en el producto
interno bruto del mismo.

Adicionalmente, un segundo motivante para proponer nuevos
parámetros asociados a la cuantificación real de la población que ni
estudia ni trabaja emana del tipo de sociedad que existe en México.
Bajo este esquema, con base en el sistema de usos y costumbres de
la sociedad tradicional mexicana, la mujer tiene como única
responsabilidad el atender a su familia ya que el hombre es quien
debe proveer el sustento para el hogar.

Debido a estas situaciones, existe un sesgo en los resultados
asociados a los NINIs por lo que los siguientes párrafos se propone
una metodología más coherente para determinar la población que
realmente constituye a las personas que ni estudian ni trabajan.
Dicha cuantificación implica que se descartan a las mujeres y los
hombres que desempeñan el rol de esposa(o) en un ambiente
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familiar. Esto es, se excluye a la pareja del jefe de familia que se
dedica a las labores del hogar y que además manifestó que no cuenta
con necesidad y/o deseos de trabajar. Los jóvenes (hijos) no se
excluyen debido a que estos no desempeñan ninguna labor como la
antes descrita y son dependientes económicos temporales, lo cual
no garantiza que en el futuro no formen parte del grupo poblacional
considerado como desempleados que sí cuentan con necesidad de
trabajar.

Una vez implementados estos criterios, se obtiene una cifra más
apegada a la realidad social del país donde la población de mexicanos
que ni estudia ni trabaja es en realidad cuatro millones ciento ochenta
y seis mil sesenta y siete personas. Ello representa un ajuste de
alrededor de dos y medio millones de personas con respecto al valor
inicial obtenido derivado de los lineamientos de la OCDE.

T10: Tabla descriptiva de la población NINI ajustada de México
       por edades y género

Con base en estas modificaciones, se observa que las mujeres
continúan siendo el mayor grupo en términos de género para la
población NINI. Sin embargo, la proporción de mujeres por cada
hombre se recorto aproximadamente a la mitad. Asimismo, el grueso
de la población NINI se concentra en el rango de edades que va de
los 17 a los 19 años.

Rodrigo Villarreal Ramos



260

Humanitas Ciencias Sociales

La tabla T9 sugiere que la mayoría de la población NINI realiza
servicios gratuitos en su comunidad aunque sin duda dicha
categorización incita a múltiples cuestionamientos sobre el escpectro
de actividades que abarca. Así, todas estas estadísticas descriptivas
asociadas a la población NINI en México requieren de un un estudio
más preciso que ofrezca una cuantificación realista de dicho grupo
en el país. Por ende, con base en las nociones sugeridas en la
introducción se realiza un propuesta nueva de clasificación de los
NINIs que caracterize en verdad a dicho sector poblacional en
México.

Existen diversos motivantes para conformar una nueva medición
de los NINIs en el país. El análisis derivado de los parámetros
establecidos por la OCDE, no consideran que un porcentaje
significativo de la población NINI está integrado por dependientes
económicos dedicados a labores del hogar. Ergo, aún cuando esta
actividad no tiene un salario remunerativo como tal, “debe
considerarse como una labor productiva al ser el eje constitutivo
del  modelo de producción familiar” (Becker, 1991). Es decir, esta
actividad que desempeñan un gran número de NINIs en el país es
vital para el funcionamiento de la sociedad y aporta a la producción
nacional a pesar de que ésta no se vea reflejada en el producto
interno bruto del mismo.

Adicionalmente, un segundo motivante para proponer nuevos
parámetros asociados a la cuantificación real de la población que ni
estudia ni trabaja emana del tipo de sociedad que existe en México.
Bajo este esquema, con base en el sistema de usos y costumbres de
la sociedad tradicional mexicana, la mujer tiene como única
responsabilidad el atender a su familia ya que el hombre es quien
debe proveer el sustento para el hogar.

Debido a estas situaciones, existe un sesgo en los resultados
asociados a los NINIs por lo que los siguientes párrafos se propone
una metodología más coherente para determinar la población que
realmente constituye a las personas que ni estudian ni trabajan.
Dicha cuantificación implica que se descartan a las mujeres y los
hombres que desempeñan el rol de esposa(o) en un ambiente

261

familiar. Esto es, se excluye a la pareja del jefe de familia que se
dedica a las labores del hogar y que además manifestó que no cuenta
con necesidad y/o deseos de trabajar. Los jóvenes (hijos) no se
excluyen debido a que estos no desempeñan ninguna labor como la
antes descrita y son dependientes económicos temporales, lo cual
no garantiza que en el futuro no formen parte del grupo poblacional
considerado como desempleados que sí cuentan con necesidad de
trabajar.

Una vez implementados estos criterios, se obtiene una cifra más
apegada a la realidad social del país donde la población de mexicanos
que ni estudia ni trabaja es en realidad cuatro millones ciento ochenta
y seis mil sesenta y siete personas. Ello representa un ajuste de
alrededor de dos y medio millones de personas con respecto al valor
inicial obtenido derivado de los lineamientos de la OCDE.

T10: Tabla descriptiva de la población NINI ajustada de México
       por edades y género

Con base en estas modificaciones, se observa que las mujeres
continúan siendo el mayor grupo en términos de género para la
población NINI. Sin embargo, la proporción de mujeres por cada
hombre se recorto aproximadamente a la mitad. Asimismo, el grueso
de la población NINI se concentra en el rango de edades que va de
los 17 a los 19 años.

Rodrigo Villarreal Ramos



262

Humanitas Ciencias Sociales

Igualmente, la distribución geográfica de este grupo poblacional
se mantiene, pero destaca el caso de Guadalajara que presenta una
mayor densidad poblacional de NINIs que el Distrito Federal.

T11: Tabla descriptiva de la distribución geográfica de la población
       NINI ajustada de México por entidades federativas
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Por último, en el caso del nivel de estudio, el comportamiento de
la distribución no tiene cambios significativos al reportar una alta
concentración de personas con carreras técnica (más de cuatrocientos
mil individuos), alrededor de veinte mil personas con grado de
licenciatura y poco más de trescientas personas con grado de
maestría y/o doctorado.

T12: Tabla descriptiva del nivel de instrucción de la población
        NINI ajustada de México

Dado el análisis previamente efectuado, se procedió a realizar
una modelación del tipo Probit bivariado donde las dos
categorización del modelo estaban asociadas a si una persona trabaja
o no y si la persona estudia o no. La realización de dicho modelo
permitió obtener una serie de comportamientos que se muestran a
continuación.

T13: Gráfico de la probabilidad de que una persona no estudie
        dado que trabaja con base en su edad
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La gráfica coincide con la lógica económica al indicar que una
persona que trabaja tiene una probabilidad mayor de no estudiar
conforme su edad aumenta. Respectivamente, la misma lógica
económica indicaría que a mayor edad, una persona que estudia
tiene menor probabilidad de no trabajar. La gráfica T14 exhibe dicho
comportamiento.

T14: Gráfico de la probabilidad de que una persona no trabaje
      dado que estudia con base en su edad

En su conjunto, estas gráficas denotan las probabilidades
asociadas a un comportamiento peculiar de los NINIs. Además, se
examinó la probabilidad de que una persona no estudie ni trabaje
con base en sus años de escolaridad.

T15: Gráfico de la probabilidad de que una persona no estudie
       dado que no trabaja con base en años de escolaridad
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La gráfica demuestra la existencia una tendencia creciente que
encuentra una cúspide entorno a los 11 años de escolaridad y
posteriormente decrece. En dicho periodo, la probabilidad de que
una persona se convierta en NINI es la más grande. Finalmente,
esta modelación se complementó con un análisis que refleje la
probabilidad de que una persona que no trabaja no estudie con base
en el tipo de población que habita.

T15A: Gráfico de la probabilidad de que una persona no estudie
dado que no trabaja  con base en el tamaño de la localidad

Es importante señalar que la categorización del tamaño de la
localidad utilizada es la siguiente: 1 para una población rural, 2
para una población suburbana, 3 para una población urbana y 4
para una ciudad. Considerando que existen tamaños intermedios
dentro de dichas categorización la gráfica ostenta un
comportamiento lineal la cual detalla que conforme el tamaño de
localidad presenta mayores rasgos de urbanización, la probabilidad
de que una persona no estudie dado que no trabaja decrece.

Los NINIs son de esta forma una población del país con una
serie de características peculiares cuyo estudio es fundamental ya
que representan un segmento que tiene un impacto marginal en la
economía nacional. La siguiente sección ofrece las conclusiones
asociadas a la temática desarrollada a lo largo del presente escrito.

Rodrigo Villarreal Ramos



264

Humanitas Ciencias Sociales

La gráfica coincide con la lógica económica al indicar que una
persona que trabaja tiene una probabilidad mayor de no estudiar
conforme su edad aumenta. Respectivamente, la misma lógica
económica indicaría que a mayor edad, una persona que estudia
tiene menor probabilidad de no trabajar. La gráfica T14 exhibe dicho
comportamiento.

T14: Gráfico de la probabilidad de que una persona no trabaje
      dado que estudia con base en su edad

En su conjunto, estas gráficas denotan las probabilidades
asociadas a un comportamiento peculiar de los NINIs. Además, se
examinó la probabilidad de que una persona no estudie ni trabaje
con base en sus años de escolaridad.

T15: Gráfico de la probabilidad de que una persona no estudie
       dado que no trabaja con base en años de escolaridad

265

La gráfica demuestra la existencia una tendencia creciente que
encuentra una cúspide entorno a los 11 años de escolaridad y
posteriormente decrece. En dicho periodo, la probabilidad de que
una persona se convierta en NINI es la más grande. Finalmente,
esta modelación se complementó con un análisis que refleje la
probabilidad de que una persona que no trabaja no estudie con base
en el tipo de población que habita.

T15A: Gráfico de la probabilidad de que una persona no estudie
dado que no trabaja  con base en el tamaño de la localidad

Es importante señalar que la categorización del tamaño de la
localidad utilizada es la siguiente: 1 para una población rural, 2
para una población suburbana, 3 para una población urbana y 4
para una ciudad. Considerando que existen tamaños intermedios
dentro de dichas categorización la gráfica ostenta un
comportamiento lineal la cual detalla que conforme el tamaño de
localidad presenta mayores rasgos de urbanización, la probabilidad
de que una persona no estudie dado que no trabaja decrece.

Los NINIs son de esta forma una población del país con una
serie de características peculiares cuyo estudio es fundamental ya
que representan un segmento que tiene un impacto marginal en la
economía nacional. La siguiente sección ofrece las conclusiones
asociadas a la temática desarrollada a lo largo del presente escrito.

Rodrigo Villarreal Ramos



266

Humanitas Ciencias Sociales

Conclusiones
El fenómeno social de los NINIs representa sin duda una
problemática actual de relevancia en el acontecer nacional. Empero,
es importante considerar que el volumen de esta población en
México es constantemente sobreestimada debido a una concep-
tualización parcial del fenómeno ya que, por lo general,  en  los
cálculos que se realizan se incluyen a jóvenes que se dedican al
trabajo doméstico, entre los que la proporción de mujeres casadas
es predominante. (La realización de una nueva medición como la
efectuada en el presente estudio que toma en cuenta dicha
consideración ofrece resultados más apegados a la realidad). A través
de ésta, la población inicial de NINIs sugerida (alrededor de siete
millones) decrece a un poco más de cuatro millones. Asimismo, la
proporción de mujeres a hombres se reduce a casi la mitad cuando
se implementa la metodología previamente enunciada. En resumen,
la temática de los NINIs juega un papel trascendental en la agenda
del país pero requiere ser redimensionada.

México debe promover un desarrollo social basado en una política
económica que fomente la participación activa y productiva de los
NINIs. Es necesario adoptar un nuevo enfoque, uno que promueva
una mentalidad de progreso a fin de detonar las actividades
económicas nacionales. De tomar ese camino, el país estará
estableciendo las bases de un crecimiento para años futuros que le
permitirá posicionarse al mismo nivel que los BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica) en el espectro económico mundial tal y
como lo plantea el reciente estudio del IMCO Más allá de los BRICS.
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