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Prólogo
 

Con gran agrado les doy la bienvenida a este libro, 
una obra que se adentra en las complejidades del 
México contemporáneo. Aquí, no encontrarán un 

simple compendio de hechos y cifras, sino una exploración 
profunda y multidimensional de temas cruciales relaciona-
dos con el desarrollo económico y humano del país.

A lo largo de estas páginas, encontrarán un análisis enri-
quecedor sobre cómo un acontecimiento histórico sin pre-
cedentes, la pandemia de COVID-19, ha tenido un impac-
to profundo y variado en todos los niveles de la sociedad 
mexicana. No se trata solo de describir lo que sucedió, sino 
de comprender cómo estas circunstancias han afectado a la 
sociedad en su conjunto.

En este contexto, se aborda, entre otros temas, el desa-
fío del sector turístico, un pilar económico de México, en 
el capítulo “Efectos del ingreso y los grupos vulnerables 
en los contagios por COVID-19”. Asimismo, se explora 
la relación intrincada entre la política fiscal y el crecimien-
to económico en “La doble función de la política fiscal en 
México”.

La vida cotidiana de los hogares mexicanos cobra rele-
vancia en el análisis de los determinantes del gasto en leña 
y cómo estos difieren entre las zonas rurales y urbanas. Por 
otro lado, se examina la pobreza multidimensional desde una 
perspectiva local en Tuxtla Gutiérrez, destacando el aumento 
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de la pobreza extrema y de la población vulnerable debido a 
carencias sociales.

No solo se trata de economía y finanzas; este libro tam-
bién se aventura en el corazón de la vida rural de México. El 
capítulo sobre las familias cacaoteras y la cadena productiva 
del cacao plantea desafíos y soluciones para el desarrollo 
sostenible de este cultivo en el país.

Además, se descubre el impacto de las transferencias fe-
derales y su relación con la crisis político-social en Oxchuc, 
Chiapas, exponiendo la falta de transparencia en la gestión 
de finanzas y cómo esto repercute en la comunidad.

La región Istmo-Costa de Chiapas se convierte en un 
foco de atención al analizar el Índice de Desarrollo Huma-
no y su vínculo con el desarrollo sostenible. En este con-
texto, se revisan los modelos de desarrollo existentes y se 
destaca el papel crítico de la educación en el crecimiento 
económico y el desarrollo social.

Por último, el libro concluye con una reflexión sobre 
la educación y las herramientas necesarias para impulsar 
el desarrollo. Se enfatiza la importancia de la educación, 
especialmente en campos como las matemáticas, para 
formar profesionales que desempeñen un papel funda-
mental en el crecimiento de México y, en particular, del 
estado de Chiapas.

Este libro no se limita a ser una mera colección de ca-
pítulos; es un conjunto de valiosas perspectivas que nos 
brindan una visión profunda y matizada de diversos aspec-
tos del desarrollo en México. En un mundo caracterizado 
por desafíos socioeconómicos cada vez más complejos, se 
vuelve esencial adoptar enfoques multidisciplinarios que 
nos permitan comprender plenamente la interconexión de 
los problemas y las soluciones.
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Lo que hace que este libro sea verdaderamente especial es 
su capacidad para integrar estas perspectivas en una narrativa 
cohesiva que trasciende las limitaciones de los capítulos in-
dividuales. Cada capítulo se convierte en una pieza clave de 
un rompecabezas más grande, y cuando todas estas piezas 
se ensamblan, revelan una imagen completa del panorama 
del desarrollo en México. Esta visión integral es crucial para 
abordar los desafíos actuales de manera efectiva.

Este libro se convierte en una contribución significativa 
al diálogo sobre el desarrollo en México, proporcionando 
ideas frescas y propuestas concretas respaldadas por inves-
tigaciones sólidas. Nos invita a reflexionar sobre los cami-
nos a seguir en áreas fundamentales como la economía, la 
política, la educación y la sostenibilidad. En un mundo que 
evoluciona rápidamente, esta obra nos brinda una base só-
lida sobre la cual construir un futuro más prometedor.

         

enriQue Antonio pAniAguA molinA  
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IntroduccIón

En un mundo en constante evolución, los países se 
enfrentan a desafíos y oportunidades que requieren 
adaptación y transformación. México, como una 

nación dinámica y diversa, no es la excepción. A lo largo 
de su historia, ha experimentado diversos cambios que han 
moldeado su presente y delineado su futuro. Sin embar-
go, en medio de realidades complejas y retos apremiantes, 
también emergen senderos de cambio que prometen abrir 
nuevas posibilidades y transformar la sociedad.

Este libro tiene como objetivo adentrarse en esos sen-
deros de cambio en México, explorando las realidades que 
enfrenta el país y los retos que debe afrontar para avanzar 
hacia un futuro más próspero y equitativo. Desde aspectos 
socioeconómicos hasta cuestiones ambientales y políticas, 
se busca comprender las dinámicas en juego y analizar las 
oportunidades para generar un impacto positivo en diver-
sos ámbitos de la vida mexicana.

A lo largo de este recorrido, examinaremos las transfor-
maciones que se han gestado en México, considerando su 
contexto histórico, social y cultural. Además, exploraremos 
los desafíos actuales que enfrenta el país en temas cruciales 
como la pobreza, la desigualdad, la educación, la seguridad, 
el medio ambiente y la participación ciudadana.
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Los autores de los diversos capítulos abordan estas rea-
lidades y retos, poniendo énfasis en las posibles soluciones 
y estrategias innovadoras que están siendo desarrolladas 
en México. Desde iniciativas locales hasta políticas guber-
namentales, se analiza cómo se están generando cambios 
significativos y cómo se pueden potenciar para lograr un 
impacto aún mayor.

En este contexto se presenta el capítulo Efectos del 
ingreso y los grupos vulnerables en los contagios por CO-
VID-19: una evaluación para los estados turísticos de Mé-
xico se presenta que la pandemia de COVID-19 generó 
una emergencia sanitaria global y tuvo un impacto negati-
vo en la actividad económica y el bienestar socioeconómi-
co. El sector turístico fue fuertemente afectado por el cie-
rre de fronteras y las restricciones de viaje, lo que resultó 
en una disminución significativa de los turistas internacio-
nales y una contracción en las exportaciones turísticas. En 
México, se implementaron medidas de cese de actividades 
no esenciales, lo que llevó a una contracción en el comer-
cio, la ocupación y los ingresos. El PIB del país se estima 
que se contrajo alrededor del 8.5 % en 2020, y esto tuvo 
implicaciones en la recaudación de ingresos y los ingresos 
de los hogares.

El capítulo La doble función de la política fiscal en Mé-
xico: Crecimiento económico y cambio estructural en la 
postpandemia aborda un análisis de la relación entre la polí-
tica fiscal y el crecimiento económico en México durante el 
período 1940-2020. Se sostiene que la expansión del gasto 
público deficitario tuvo efectos positivos en el crecimiento 
del PIB, dependiendo de la naturaleza de la política mo-
netaria. Se presentan hechos estilizados sobre la evolución 
del PIB, la inflación y el balance primario de las finanzas 
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públicas, y se utiliza una metodología estadística para esti-
mar el impacto de los impulsos fiscales en el crecimiento 
económico.

El capítulo Determinantes socioeconómicos y geográ-
ficos del gasto de leña en hogares mexicanos en 2020: una 
aproximación econométrica desde el modelo Logit, se en-
foca en el análisis de los factores que influyen en el gasto en 
leña de los hogares en México, ya que este combustible es 
comúnmente utilizado para la preparación de alimentos en 
los hogares rurales. Se destaca que el 3.6 % de los hogares 
en México utilizó leña para cocinar en el año 2020, y se 
observó que los hogares rurales gastaron más en leña en 
comparación con los hogares urbanos. Para el análisis, se 
utilizó un modelo Logit binario y se encontraron resultados 
significativos. Se destaca que la probabilidad de gasto en 
leña tiende a disminuir si el jefe del hogar es una mujer con 
educación superior, si el hogar pertenece a la zona norte del 
país y si tiene un mayor ingreso. Estos resultados coinciden 
con las hipótesis planteadas por otros autores y refuerzan la 
idea de que los hogares rurales tienden a gastar más en leña 
en comparación con los hogares urbanos.

El capítulo Pobreza multidimensional en Tuxtla Gutié-
rrez: desde la perspectiva local, aborda en el análisis de la 
pobreza multidimensional en la población de Tuxtla Gutié-
rrez durante la última década (2010-2020). Se observa una 
ligera contracción en términos relativos en la población en 
situación de pobreza, aunque se registra un incremento en 
la pobreza extrema. Además, se evidencia un aumento en la 
población vulnerable por carencias sociales.

Se destaca el comportamiento preocupante de la po-
blación en pobreza moderada y extrema por ingresos, con 
una tendencia creciente y una proporción cada vez mayor 
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en relación con la población total. Tuxtla Gutiérrez se en-
cuentra entre los municipios del país con mayor número 
de personas en situación de pobreza extrema, lo cual tiene 
un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico 
de la localidad.

El capítulo Las familias cacaoteras en la cadena produc-
tiva del cacao en México: limitaciones, desafíos y perspec-
tivas, aborda la importancia histórica y cultural del cacao 
en México, así como las limitaciones actuales. Proporciona 
recomendaciones para abordar estos desafíos y promover 
el desarrollo sostenible de la cacaocultura en el país. El ca-
cao en México enfrenta desafíos que limitan su desarrollo y 
rentabilidad para las familias cacaoteras. Estos desafíos in-
cluyen condiciones socioeconómicas precarias, problemas 
en la producción y comercialización, y la falta de canales 
estables. Estas dificultades llevan a las familias a abandonar 
los cultivos de cacao o buscar alternativas más rentables. 
Como resultado, la producción de cacao en México ha dis-
minuido. Un estudio analizó la situación y encontró que las 
familias cacaoteras están presentes en diferentes etapas de 
la cadena productiva. 

El capítulo Transferencias federales y crisis político so-
cial: el caso de Oxchuc, Chiapas (2002-2020). Presenta la 
falta de transparencia en el manejo de las finanzas en el 
municipio de Oxchuc, Chiapas. Se destaca el problema de 
la descentralización fiscal en México, donde este munici-
pio depende en gran medida de recursos federales y cuenta 
con ingresos propios mínimos. Esta situación ha generado 
una crisis política y social, donde actores identificados han 
recurrido a la violencia y agresiones para obtener control 
sobre el presupuesto, especialmente los fondos destinados 
a combatir la pobreza. Se busca analizar los efectos de este 
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sistema de financiamiento en el municipio y su impacto en 
la comunidad.

Entorno del desarrollo humano y sostenible en la región 
socioeconómica Istmo-Costa de Chiapas, México; en este 
capítulo, analizan los componentes del Índice de Desarro-
llo Humano en la región socioeconómica (IX) Istmo-Costa 
de Chiapas, México y su relación con el desarrollo sosteni-
ble. El capítulo hace una revisión de los aportes teóricos 
que explican los modelos de desarrollo existentes en dis-
tintas épocas hasta llegar al planteamiento del desarrollo 
sostenible y el Índice Desarrollo Humano (IDH), desde la 
postura del Banco Mundial (BM), el enfoque de las liber-
tades y capacidades y, el Programa de las Naciones Unidad 
para el desarrollo (PNUD).

El capítulo La Educación y el uso de Herramientas como 
Factor de Desarrollo en estudiantes de Economía del estado 
de Chiapas, México, se analiza la importancia de la educación 
en el crecimiento económico y desarrollo social de nuestro 
país. Se examina el papel de las matemáticas en la ciencia eco-
nómica y se cuestiona si están cumpliendo su propósito en la 
formación de economistas del estado de Chiapas. Mediante un 
análisis histórico-epistemológico, se concluye que las matemá-
ticas son herramientas que impulsan el desarrollo humano y 
potencializan el capital humano. El objetivo es promover una 
comprensión clara de su intencionalidad y su aplicación ade-
cuada en la formación de profesionales en economía.

En la primera parte del libro, se concluye que la pan-
demia afectó gravemente la actividad económica, espe-
cialmente en regiones dependientes del turismo. También 
hubo interrupciones en los procesos productivos y se ge-
neraron problemas macroeconómicos. En la segunda parte 
del libro, se destaca la importancia del desarrollo local y 
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regional en el crecimiento económico efectivo. Se analizan 
las desigualdades sociales, la pobreza, la falta de transparen-
cia financiera, la crisis política y social, la pluriactividad y el 
papel crucial de la educación en el desarrollo regional. 

A través de este libro, esperamos contribuir a la com-
prensión de los senderos de cambio en México, inspirando 
a individuos, organizaciones y tomadores de decisiones a 
explorar nuevas formas de abordar los desafíos y aprove-
char las oportunidades que se presentan en el camino hacia 
un México más próspero, inclusivo y sostenible.

Este libro busca, abrir un espacio de diálogo y reflexión 
en torno a los senderos de cambio en México. Nuestro ob-
jetivo es brindar una visión integral de las realidades y retos 
que enfrenta el país, así como destacar las experiencias exi-
tosas y las ideas innovadoras que pueden impulsar transfor-
maciones significativas.

Deseamos inspirar a individuos, organizaciones y toma-
dores de decisiones a explorar nuevas formas de abordar 
los desafíos que enfrentamos como sociedad. Enfocán-
donos en la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad, 
buscamos promover la adopción de soluciones creativas y 
colaborativas, que beneficien a todos los sectores de la po-
blación y promuevan el bienestar común.

Este libro pretende ser un llamado a la acción, invitando 
a los lectores a convertirse en agentes de cambio y a parti-
cipar activamente en la construcción de un México mejor. 
Aspiramos a que este libro sea una fuente de inspiración 
y una herramienta para el desarrollo de soluciones inno-
vadoras y sostenibles. Al explorar los senderos de cambio 
en México, buscamos fomentar el pensamiento crítico, la 
colaboración y la creatividad en la búsqueda de soluciones 
a los problemas actuales.
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EfEctos dEl IngrEso y los gruPos vulnEra-
blEs En los contagIos Por covId-19: una 
EvaluacIón Para los Estados turístIcos dE 

MéxIco

Antonio Quintero ZúñigA1

AlbAny AguilerA FernándeZ2

grAce Aileen ruiZ SAntoyo3

Introducción

A comienzos del año 2020, el coronavirus (COVID-19) 
se declaró una emergencia sanitaria global por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), lo que poste-

riormente la convertiría en una enfermedad de categoría epi-
démica. Las medidas para mitigar el acelerado esparcimiento 
del virus, ante el aumento de las defunciones alrededor del 
mundo, provocó la desaceleración de la actividad económi-
ca internacional, impactando perjudicialmente en el bienestar 
socioeconómico de algunos grupos de la población. 

1 Licenciado en Economía, Facultad de Economía y Mercadotecnia de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, antonio.quintero@uadec.edu.mx. 
2 Doctora en Economía Regional, Facultad de Economía y Mercado-
tecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, albany.aguilera@ua-
dec.edu.mx. 
3 Doctora en Ciencias Administrativas, Facultad de Economía y Mercado-
tecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, grace.ruiz@uadec.edu.mx.
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El turismo fue una de las actividades con mayores afec-
taciones, debido al cierre de fronteras, restricciones a los 
complejos turísticos y hoteleros, así como reducciones de 
viajes ofrecidos por las aerolíneas. Se estima que, en los 
primeros meses del 2020, los arribos de turistas internacio-
nales disminuyeron alrededor de un 56 % y para mayo un 
98 %, además se apreció una contracción de 320,000 millo-
nes de dólares en exportaciones. Cabe señalar que, el sector 
turístico es la tercera actividad que más aporta al comercio 
internacional en tema de exportaciones, ya que representa 
más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de algunas 
naciones (OMT, 2020). 

La actividad turística y su desarrollo tiene una impor-
tante influencia en la inversión y la apertura comercial de 
los países, debido a la amplia oferta y demanda de bienes y 
servicios que, en la mayoría de las naciones en desarrollo, 
no son capaces de producir por sí mismas. Esto se traduce 
en el aumento de la brecha económica y las desigualdades 
socioeconómicas, como la pobreza y la desigualdad entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo. 

El 27 de marzo de 2020, el gobierno mexicano orde-
nó el cese de actividades consideradas no esenciales para 
la economía nacional, con el propósito de contener la pro-
pagación y transmisión del virus SARS-CoV2, esta serie de 
medidas indujeron a la contracción del comercio, ocupa-
ción e ingresos (OIT, 2020). Ante esta desaceleración de la 
actividad económica, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) estimó que el PIB se contrajo en alre-
dedor de 8.5 % para el 2020.

De acuerdo con la Encuesta Sobre el Impacto Eco-
nómico Generado por COVID-19 en las empresas 2020 
(ECOVID-IE) elaborada por el INEGI, la contracción de 
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los componentes de la demanda agregada (consumo, pro-
ducción, empleo, etc.), así como de sectores claves como el 
turismo y comercio minorista, tuvo implicaciones en la re-
caudación de ingresos para el sector privado y consecuen-
temente en el ingreso de los hogares (CONEVAL, 2020).

La Cuenta Satélite del Turismo de México, estimada por 
el INEGI, reportó una disminución del Producto Interno 
Bruto Turístico (PIBT) en el PIB Nacional de 1.8 %, al pa-
sar de 8.5 % recopilado en el 2019 a 6.7 % en el 2020 a 
consecuencia de la pandemia. Así mismo, se observó una 
importante reducción del 25.4 % del PIBT del 2020 respecto 
al 2019 en valores constantes (Secretaría de Turismo, 2021).

Las principales actividades que integran el turismo y 
que exhibieron la mayor reducción durante la crisis sanita-
ria fueron los servicios de alojamiento con un 13.3 %, así 
como los restaurantes, bares y centros nocturnos con una 
caída del 33.4  %, al ser determinadas por el gobierno como 
actividades económicas no esenciales. En cuanto a la fuerza 
laboral, se generaron alrededor de 2.0 millones de empleos 
ocupados remunerados, siendo el 5.3 % del total nacional 
en el 2020, lo que representó una disminución del 0.5 % 
respecto al 2019 (INEGI, 2021).

Los principales componentes del PIBT para el 2020 fue-
ron el alojamiento (34.5 %); transporte de pasajeros (15.0 
%); restaurantes, bares y centros nocturnos (14.6 %); bie-
nes y artesanías (10.6 %), y el comercio turístico (8.0 %). 
Caso contrario, los que menor participación tuvieron fue-
ron los servicios culturales (0.9 %); servicios deportivos y 
recreativos (0.7 %); agencias de viajes, y otros servicios de 
reserva (0.4 %) (Secretaría de Turismo, 2021).

Las medidas de confinamiento, así como el cierre de 
la economía propició cambios en los niveles de ingreso y 
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gasto de los hogares mexicanos. De acuerdo con el En-
cuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENI-
GH) 2020, el promedio del ingreso corriente trimestral por 
hogar disminuyó de 53,518 pesos en 2018 a 50,309 pesos 
2020, siendo alrededor del 5.8 % la reducción observada 
(INEGI, 2021).

Aunado a lo anterior, el aumento de la tasa de desem-
pleo, a consecuencia de la desaceleración en la actividad 
económica, tuvo una significativa repercusión en la dismi-
nución de los ingresos laborales. Si bien se estima que un 
porcentaje de la reducción de los ingresos fue estacional 
debido a la crisis sanitaria, se proyecta que otra parte será 
por un periodo más prolongado, a medida que la reacti-
vación de la economía sea más lenta de lo estimado (Es-
quivel, 2020).

Debido a que el desempleo en actividades turísticas  
tuvo un aumento del 2 % para el 2020 y eso afectó el in-
greso de los individuos, para la población en condición de 
pobreza por ingresos se estimó un incremento entre 8.9 y 
9.8 millones; por su parte, se proyectó un aumento para las 
personas en condición de pobreza extrema por ingreso de 
6.1 a 10.7 millones (CONEVAL, 2020).

Al observar las estimaciones de pobreza multidimensio-
nal para México obtenidas mediante el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), entre el 2018 y 2020 se estimó un aumento del 2 % 
en cuanto a la población en situación de pobreza, transi-
tando del 41.9 % al 43.9 %. Esto representa un acrecenta-
miento de 3.76 millones de nuevos pobres, al pasar de 51.89 
millones a 55.65 durante este periodo.

A consecuencia del entorno actual, las proyecciones ela-
boradas por el CONEVAL en marzo del 2020 estimaron 
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una ampliación de al menos 7.2 % a 7.9 % de la pobre-
za, como consecuencia de la pandemia. El desempleo y las 
afectaciones en el acceso a los servicios básicos de salud a 
causa del aumento de casos por COVID-19 y la saturación 
del sistema de salud, propicia en gran medida al aumento 
de posibilidades de que la pobreza incremente, esto debido 
a que se agrava de manera importante el ingreso y con ello 
la seguridad alimenticia, social y el rezago educativo de la 
población (CONEVAL, 2020).

En cuanto a los componentes de la pobreza multidi-
mensional, tres de las seis carencias sociales registraron 
un acrecentamiento: rezago en educación (0.2 %), acceso 
a servicios de salud (12 %) y acceso a alimentos nutritivos 
y de calidad (0.3%). Por otro lado, el resto de las carencias 
registraron una disminución: acceso a la seguridad social 
(1.5 %), calidad y espacio de la vivienda (1.7 %) y acceso a 
servicios básicos de vivienda (1.7 %) (CONEVAL 2020).

El estudio centro en analizar el impacto de la población 
vulnerable por ingresos, indígena, analfabeta, con carencia 
por calidad y espacios de la vivienda, así como la fecun-
didad, sobre el acumulado de contagios por COVID-19, 
para los municipios de las entidades de México con mayor 
aportación del PIB turístico en su PIB Estatal, durante el 
año 2020. Se estimó un modelo de regresión lineal múlti-
ple mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) con información de Visor Geoespacial de la pobre-
za y la COVID-19, Secretaría de Turismo y Secretaría de 
Salud e INEGI.

El Visor Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19 en 
los municipios de México, presenta las cifras diarias de la 
Dirección General de Epidemiología (DGE) con base en 
la Secretaría de Salud, así como también exhibe las cifras 
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de los componentes de la pobreza multidimensional pro-
puestos por el CONEVAL (CONEVAL, 2022). A través 
de esta herramienta, se puede realizar un análisis geoes-
pacial de la relación de casos activos, casos acumulados 
y defunciones por SARS-CoV-2 con los indicadores de 
pobreza multidimensional. 

Debido a la gran heterogeneidad entre las condiciones so-
cioeconómicas de México, se seleccionaron los cinco estados 
con mayor participación porcentual del turismo en el PIB 
de la Entidad Federativa, durante el 2019. Las entidades con 
mayor PIBT fueron Quintana Roo (33.7 %), Baja California 
Sur (15.2 %), Nayarit (14.0 %), Guanajuato (13.6 %) y Gue-
rrero (13.6 %). Esta regionalización, permite realizar un aná-
lisis detallado de los estados que comparten el turismo como 
un componente importante de su PIB Estatal. 

De los cinco estados con mayor participación porcen-
tual del turismo en su PIB total, se realizó el análisis focali-
zado a los 162 municipios que los integran. Así, los estados 
estudiados fueron Baja California Sur con 5 municipios, 
Guanajuato con 46, Guerrero con 81, Nayarit con 20 y 
Quintana Roo con 10. 

Cabe señalar que, el análisis desagregado permite rea-
lizar recomendaciones en materia de política pública, de 
acuerdo con las variables que impactan directamente en 
el esparcimiento del COVID-19 en los municipios que los 
integran. Así mismo, esta regionalización de los estados 
donde mayor relevancia tiene el turismo permite eliminar 
la heterogeneidad entre los datos obtenidos y observar pa-
trones de comportamiento de las variables económicas con 
mayor detalle. 

A continuación, el resto del capítulo se sintetiza des-
cribiendo el marco teórico, el cual integra los trabajos de 
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investigación que hacen referencia a la incidencia de las 
variables económicas que influyen en el esparcimiento del 
COVID-19. En seguida, se describe la propuesta de mode-
lo econométrico y los datos utilizados. Posteriormente, se 
discuten los resultados obtenidos mediante la evaluación 
de los factores económicos en los casos acumulados por el 
virus SARS-CoV-2. Se finaliza con las conclusiones. 

Determinantes de los contagios por COVID-19

El incremeto de la pobreza no solo es un resultado de la 
pandemia, sino también un factor para la dispersión del 
COVID-19. Las principales razones para establecer una 
relación entre la pandemia y la pobreza, son las diferen-
tes condiciones de salud y la poca posibilidad de distancia-
miento social debido a las condiciones de trabajo asocia-
das y, por ende, una mayor exposición al virus, así como 
el acceso desigual a los servicios y tratamientos de salud 
(Wachtler et al., 2020).

Tras las restricciones sanitarias impuestas por los go-
biernos como medida para evitar la propagación del CO-
VID-19, gran parte de las actividades laborales y de recrea-
ción tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad, sin 
embargo, las interacciones sociales y laborales de los algu-
nos estratos sociales se vieron directamente condicionados 
por su situación socioeconómica (Jung et al., 2021).

Existe una serie de factores, incluido un mayor autoais-
lamiento y un mejor acceso a la atención médica, entre las 
personas de altos ingresos en relación con sus contrapartes 
de bajos ingresos. Además, las personas que viven en la 
pobreza tienden a laborar en trabajos de mayor exposición, 
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los cuales se consideran de ‘primera línea’, complicando el 
aislamiento debido a las necesidades económicas (Jung et 
al., 2021). 

Asimismo, el nivel socioeconómico está directamente 
relacionado con una mayor posibilidad de enfermar y/o 
morir por algún padecimiento, esto debido a la desigual 
incidencia de enfermedades entre los estratos sociales de 
la población. De acuerdo con los estudios realizados para 
analizar el impacto de pandemias como la influenza (1918 
y 2009), se demostró que la población con mayor nivel so-
cioeconómico tenía una menor probabilidad de contagio y 
mortalidad respecto al sector con ingresos más bajos (Wa-
chtler et al., 2020).

Aunque la progresión de cada enfermedad es diferente 
y varía según el tiempo y el área geográfica en la que se 
desarrolla la enfermedad, el coronavirus presenta un pa-
trón de distribución similar donde se registra la presencia 
de contagios. Las condiciones de trabajo y el hacinamiento 
dificultan que las personas de bajos ingresos accedan al ais-
lamiento y reducen el riesgo de enfermedad y muerte por 
SARS-CoV2 (Wachtler et al., 2020).

En México, los casos de SARS-CoV-2 están distribuidos 
de manera desigual y la propagación de la infección está in-
fluenciada por el hacinamiento, la movilidad y las condicio-
nes socioeconómicas. Por ello, la crisis sanitaria tuvo afec-
taciones en diferentes segmentos sociales de la población, 
incluidos los pobres, así como quienes viven en la pobreza 
extrema, los trabajadores que laboran en la informalidad, 
niños, mujeres y población indígena (CONEVAL, 2020).

El primer caso confirmado de COVID-19 se detectó 
a fines de febrero de 2020. En tanto que, las medidas de 
cuarentena y distanciamiento se iniciaron un mes después, 
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ya que el número de casos activos en el país se incremen-
tó transitoriamente. En septiembre del 2022 se registra-
ron más de 7,380,000 casos positivos acumulados y más 
de 340,000 defunciones directas, posicionando a México 
como el quinto país con más muertes por coronavirus en el 
mundo (OMS, 2022).

De manera más específica, al 31 de agosto del 2022, el 
99.1 % de los 2,469 municipios de México, presentaron al 
menos un caso activo acumulado. El resto de los municipios 
que no reportó casos, presentan similitudes entre sí, dado 
que cuentan con una baja densidad de población, poco ac-
ceso a carretera pavimentada y se localizan principalmente 
en regiones montañosas (CONEVAL, 2022).

Con relación a la cantidad de vacunas administradas en 
suelo mexicano, para agosto de 2022 alcanzó los 209 millo-
nes de dosis. El 71.29 % de la población mexicana recibió 
al menos una dosis de la vacuna y el 63.1% obtuvo todas 
las dosis de inmunización requeridas. Por lo que, México se 
ubica en el puesto el 16° de personas con programa com-
pleto de vacunación completo y el segundo con la mayor 
cantidad de dosis administradas entre los países de América 
Latina y el Caribe (STATISTA, 2022).

Hasta este momento, existe poca evidencia empírica en 
México sobre la relación entre la pobreza y la pandemia de 
COVID-19. A continuación, se presentan los estudios más 
relevantes sobre pobreza y la crisis sanitaria en el país.

Un estudio de referencia que analiza la asociación entre 
las condiciones socioeconómicas y el COVID-19 en México 
es Arceo-Gómez et al. (2021). En este, se propone una esti-
mación de la probabilidad de fallecer a causa de COVID-19, 
en relación con el ingreso de la población registrada en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para ello, se uti-
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lizó un modelo econométrico de probabilidad lineal (probit) 
ajustando el diagnóstico de casos registrados, variables socio-
demográficas e información sobre comorbilidades sobre las 
muestras seleccionadas. Los hallazgos clave mostraron que, 
las personas en el quintil más bajo tenían más probabilidades 
de contraer COVID-19 que el quintil más alto, y los traba-
jadores con salarios más inferiores tenían hospitalizaciones 
y mortalidad más altas. En el caso de los trabajadores con 
salarios altos, no necesariamente indica un incremento en la 
cantidad de pruebas o casos registrados. 

Otra de las investigaciones importantes para México 
es la de Millán-Guerrero et al. (2020). Los autores ana-
lizaron la pobreza, casos positivos y la mortalidad por 
COVID-19 en las ciudades de México. Se utilizaron las 
razones de riesgo ajustadas por una regresión de Cox, 
para la estimar la supervivencia al SARS-CoV-2. Los 
resultados muestran que, las personas con niveles más 
altos de pobreza tienen tasas de supervivencia de CO-
VID-19 inferiores, comparadas con las personas con 
niveles más bajos de pobreza.

Estudios internacionales sobre este tema demuestran 
un vínculo entre los altos niveles de pobreza y el riesgo de 
contraer el SARS-CoV-2, mayores tasas de complicacio-
nes de la enfermedad y la mortalidad directa e indirecta. 
En general, estos estudios incluyeron el exceso de morta-
lidad, la infección acumulada, la tasa de infección por po-
blación total, el número de defunciones, la mortalidad y el 
riesgo de muerte, como variables endógenas. Las variables 
exógenas más utilizadas son ingreso personal, ingreso del 
hogar, movilidad, línea de pobreza, ingreso urbano, edu-
cación, nacionalidad, sector económico donde trabaja el 
individuo, seguridad alimentaria y género.
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La investigación realizada por Brandily et al. (2020) 
en  Francia, presentó un análisis detallado de las ciudades 
francesas. El exceso de mortalidad se analizó en función 
de la pobreza local, sexo, edad y ciudad de residencia me-
diante triple regresión. El exceso de mortalidad se utiliza 
en varios estudios debido a que, permite visualizar y cuan-
tificar en qué medida la pandemia de COVID-19 afecta 
directa o indirectamente la mortalidad en el período ana-
lizado, en comparación con el período de referencia. Las 
principales conclusiones argumentan un fuerte gradiente 
de ingresos en relación con el exceso de la mortalidad, du-
plicándose esta última en las ciudades más pobres del país.

De acuerdo con la evidencia empírica presentada, se 
pueden considerar algunas variables claves que afectan 
la transmisión, contagio y mortalidad del COVID-19 
como: el hacinamiento, tamaño de la ciudad, trabajo in-
formal, trabajo de contacto directo, niveles de ingreso, 
movilidad social de las clases sociales, tasas de pobreza y 
pobreza extrema, comorbilidades, entre otras cosas. Con 
base en lo anterior, a continuación, se describe la meto-
dología empleada.

Con el fin de cumplir el objetivo propuesto, se presenta 
un modelo econométrico para determinar los efectos de 
los ingresos y los grupos vulnerables en las infecciones 
acumuladas de COVID-19, en los municipios de los esta-
dos mexicanos donde el turismo es un sector económico 
importante.

Se elaboró un modelo de regresión lineal múltiple esti-
mado por el método de mínimos cuadrados ordinarios. La 
variable endógena se presenta como el logaritmo de la po-
blación que dio positivo a COVID-19 en todo el 2020, para 
cada municipio de la muestra (logCASOSj). Por su parte, las 
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variables exógenas las componen el logaritmo de la pobla-
ción vulnerable por ingreso (logVULINGj), fecundidad (log-
FECUNDj), población indígena (logPOBLINDj), analfabeta 
(logPOBLANALFj) y la carencia por calidad y espacio a la 
vivienda de la ciudad (logCARCYEVj). 

La ecuación 1 muestra el modelo de regresión utilizado, 
y en la tabla 1 se describe cada una de las variables que lo 
integran: 
logCASOSj=β0+β1logVULINGj+β2logFECUNDj+β3logPO-
BLINDj+β4logPOBLANALFj+β5logCARCYEVj+uj        (1)

En esta investigación, se utilizaron las cifras de la po-
blación vulnerable por ingresos y la carencia por calidad y 
espacios a la vivienda, de acuerdo con los datos de pobreza 
municipal para el año 2020 recopilados por el CONEVAL, 
el cual dispuso para la elaboración de su información, datos 
la ENIGH 2020. Asimismo, se emplearon algunos indica-
dores sobre población provenientes del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 realizado el INEGI, como la fecun-
didad, población indígena y población analfabeta. Además 
del total de casos diarios por municipio durante el 2020 
reportados por la Secretaría de Salud, de acuerdo con los 
Datos Abiertos Dirección General de Epidemiología.

En particular, este enfoque metodológico se ha utilizado con 
anterioridad para explicar la relación entre el nivel socioeconó-
mico y los casos notificados de COVID-19 en distintos países. 
Estados Unidos destaca por ser uno de los países con mayor 
cantidad de investigaciones donde se analiza directamente la in-
cidencia de contagios y la pobreza en los municipios. 

En Jung et al., (2021), se realizó un análisis desagregado 
por ciudades, mostrando la cantidad de casos y defunciones 



33

• Efectos del ingreso y los grupos vulnerables en los contagios por 
COVID-19 •

relacionándolos con los ingresos y el porcentaje de pobreza 
local, utilizando una regresión lineal local. Los principales 
resultados arrojaron un fuerte gradiente de la pobreza en lo 
que respecta a los contagios y las muertes acumuladas, así 
como una importante interacción entre el hacinamiento y 
las tasas de pobreza. 

Otra investigación norteamericana es la de Siddique et al. 
(2021). En esta se examinó el papel de la pobreza regional du-
rante la pandemia, en los municipios de Estados Unidos me-
diante el estudio del número de casos, muertes y mortalidad. 

Tabla 1. Componentes del modelo econométrico
Variables que integran el modelo utilizado en la investigación

Variable Definición Nombre

Logaritmo 
Casos Acu-

mulados

Mide la población que dio 
positivo a COVID-19, con 

respecto a la población total 
del municipio en logaritmo.

logCASOS

Logaritmo 
Vulnerables 
por Ingre-

sos

Mide la población con un 
ingreso mensual debajo de la 
Línea de Pobreza por ingre-

sos ingreso en logaritmo.

logVULING

Logaritmo 
Fecundidad

Mide el promedio de hijas e 
hijos nacidos vivos por mu-

jer en logaritmo.
logFECUND

Logaritmo 
Población 
Indígena

Mide la población total in-
dígena en el municipio en 

logaritmo. 
logPOBLIND

Logaritmo 
Población 
Analfabeta

Mide a la población de 15 
a 130 años que no sabe es-
cribir ni leer un recado del 
municipio en logaritmo.

logPOBLA-
NALF

continúa...
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Variable Definición Nombre

Logaritmo 
de la Caren-
cia Calidad 
y espacios 

de la vivien-
da

Mide a la población que 
tiene determinado tipo de 
material de construcción y 
espacio en sus hogares en 

logaritmo.

logCARC-
YEV

β0 Término del intercepto.

β1, β2, β3, β4, 
β5, β6 y β7

Coeficientes de regresión 
atribuidos a cada variable 

independiente

u Término de error estocás-
tico.

Fuente: elaboración propia.

Siddique et al. (2021) utilizaron el método de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios y el Modelo de Efectos Mixtos Multi-
nivel (MLME), para realizar su estudio. Los resultados mues-
tran que, la pobreza magnifica el impacto de la pandemia en 
muertes y casos positivos, y argumentan que el saneamiento, 
la hipermovilidad y otras características interactivas de la acti-
vidad económica remota influyen en la propagación del virus.

Después de definir los métodos y datos a utilizar, los 
principales resultados se presentan a continuación.
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COVID 19 y el Turismo en México

Al realizar un análisis desagregado de los contagios por CO-
VID-19, como se muestra en la figura 1, se pueden apreciar 
los siguientes resultados al 31 de diciembre del 2020 en los 
cinco estados estudiados: 

Figura 1. Tasa de contagios y casos acumulados por CO-
VID-19, por estados con mayor PIB Turístico en México al 
31 de diciembre del 2020
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Nayarit reportó al 31 de diciembre del 2020 un total de 
8,016 casos acumulados y una tasa de contagio del 2.03 % 
de su población, siendo el estado con la menor cifra en 
ambos indicadores; Quintana Roo por su parte, le sigue con 
16,075 contagios y una tasa del 2.92 %, Baja California Sur 
exhibió 18,167 casos y la mayor tasa de contagios con un 
6.78 %; Guerrero alcanzó  26,717 contagios y una tasa del 
2.74 %, y por último, Guanajuato reportó la mayor cifra de 
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contagios con 86,267 y la segunda tasa más alta de contagio 
con un 5.53 % (Figura 1).

Para el análisis desagregado por estado, se presentan las 
siguientes figuras con los 10 municipios con mayores tasas 
de contagio y número de casos acumulado, con excepción 
de Baja California Sur, el cual cuenta con 5 municipios.

En la figura 2 se observa que, los municipios de Nayarit 
destacaron del resto de municipios de otros estados, debido 
a que presentan las menores tasas de contagio, siendo su 
tasa más alta del 0.9 % de la población para el Municipio de 
Tepic. De igual manera, la capital nayarita fue la ciudad con 
mayor incidencia de contagios con 4,312, ya que el resto de 
los municipios del estado presentaron menos de 900 casos; 
sin embargo, se detectó la presencia de al menos un caso 
por COVID-19 en todas las ciudades. 

Figura 2. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19, 
en los municipios de Nayarit al 31 de diciembre del 2020
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19. No obstante, la ciudad de Acapulco registró la mayor cantidad de contagios con un total de 
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Como se puede corroborar en la figura 3, la capital de 
Guerrero al igual que la de Nayarit, reportó la mayor tasa 
de contagios del estado con un 1.7 % del total de la po-
blación que presentó COVID-19. No obstante, la ciudad 
de Acapulco registró la mayor cantidad de contagios con 
un total de 11,336. Es importante señalar que, todas las 
ciudades exhibieron la presencia de al menos un positivo al 
SARS-CoV-2.

Figura 3. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19, 
en los municipios de Guerrero al 31 de diciembre del 2020
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Gráfica 3. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19, en los municipios de Guerrero al 
31 de diciembre del 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles Covid-19 México – por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), 2022, https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 

 

En la gráfica 4 se muestra al estado de Guanajuato, quien tiene la ciudad con la mayor cantidad de 

casos acumulados de los cinco estados. León cuenta con 29,202 personas que dieron positivo a 

COVID-19 durante el 2020 y es la ciudad ubicada en el puesto número 11 con mayor tasa de 

contagio de la entidad. Irapuato y Celaya se ubican en el segundo y tercer puesto con 8,167 y 8,141 

contagios, respectivamente. Sin embargo, la ciudad con mayor tasa de contagio del estado es 

Santiago Maravatío con 2.6 %. 
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En la figura 4 se muestra al estado de Guanajuato, quien 
tiene la ciudad con la mayor cantidad de casos acumulados 
de los cinco estados. León cuenta con 29,202 personas que 
dieron positivo a COVID-19 durante el 2020 y es la ciudad 
ubicada en el puesto número 11 con mayor tasa de contagio 
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de la entidad. Irapuato y Celaya se ubican en el segundo y 
tercer puesto con 8,167 y 8,141 contagios, respectivamente. 
Sin embargo, la ciudad con mayor tasa de contagio del esta-
do es Santiago Maravatío con 2.6 %.

Figura 4. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19, 
en los municipios de Guanajuato al 31 de diciembre del 2020
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Gráfica 4. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19, en los municipios de Guanajuato 
al 31 de diciembre del 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles Covid-19 México – por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), 2022, https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 
 

Por su parte, Baja California Sur está divida en 5 municipios, su capital y ciudad más poblada 

reportó la mayor cifra de contagios del estado con 8,957 casos, seguida de Los Cabos con 5,737, 

Mulegé con 1,317, Comondú con 1,287 y por último Loreto con 872, esta última con la mayor tasa 

de contagios con 4.5 % de todos los estados con mayor PIB turístico de México (ver gráfica 5).  
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Por su parte, Baja California Sur está divida en 5 munici-
pios, su capital y ciudad más poblada reportó la mayor cifra 
de contagios del estado con 8,957 casos, seguida de Los 
Cabos con 5,737, Mulegé con 1,317, Comondú con 1,287 y 
por último Loreto con 872, esta última con la mayor tasa de 
contagios con 4.5 % de todos los estados con mayor PIB 
turístico de México (ver Figura 5). 
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Figura 5. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19, 
en los municipios de Baja California Sur al 31 de diciembre del 
2020
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Por último, en estado de Quintana Roo, su capital Che-
tumal (Othón P. Blanco) obtuvo la mayor tasa de contagios 
de la entidad con 1.8 %. Mientras que, su ciudad más pobla-
da, Cancún (Benito Juárez), presentó la mayor incidencia de 
casos con 7,495 (ver Figura 6). 
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Figura 6. Tasa de contagios y casos acumulados por COVID-19 
en los municipios de Quintana Roo al 31 de diciembre del 2020
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A continuación, en la tabla 2 se presenta el concentrado 
de los resultados generados al estimar la ecuación 1. Como 
se puede apreciar, todas las variables del modelo economé-
trico son estadísticamente significativas para explicar los 
contagios dentro de los municipios. 

Anteriormente se había presentado la ecuación 1, la cual 
nos indicaba principalmente que el número de casos seria 
la variable dependiente y las variables como: fecundidad, 
población indígena, vulnerabilidad, calidad y espacio en 
la vivienda, y analfabetismo, serían las variables indepen-
dientes o explicativas; lo cual los resultados obtenidos en 
el modelo econométrico, comprueban de alguna manera la 
información teórica planteado al inicio, de que las condicio-
nes socioeconómicas de los individuos influían en los casos 
directos por COVID19. 
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Por lo que destaca que, en su mayoría, con excepción 
de la fecundidad y población indígena, las variables exhi-
ben coeficientes positivos. Esto sugiere que, a medida que 
incrementa la población con el resto variables, la cantidad 
de casos positivos a COVID-19 aumenta, de acuerdo con 
los datos recopilados. Es decir, la relación que se da entre 
el incremento en casos de COVID-19, con 4 de las varia-
bles independientes es positiva.

Al ser el impacto positivo de estas 4 variables sobre los 
casos de COVID, se puede observar que personas que ten-
gas estas 4 características, podrían en concentrarse en una 
situación con mayor posibilidad de ser contagiados.  

Tabla 2. Variables que impactan en los contagios de COVID—19 
en los municipios de los estados turísticos de México

Dependent variable: l

Method: Least Squares

Number of  obs: 162

Variable Coefficient Robust 
Std. Error t-Stadistic Prob.

.3923002  0.0880484 4.46 0.000
-3.174249 0. 5331401 -5.95 0.000
-.1653566 0. 031299 -5.28 0.000
.7687962
1.517998
-2.424245 

0. 1265251
0.7291848
1.883926 

6.08 
2.08 
-1.29 

0.000
0.039
0.200

F-statistic 258.15 Akaike info criterion 9839.547
Prob
(F-statistic)

0.0000 Schwarz criterion 9885.994

R-squared 0.8875 Prob > F = 0.0000
Adj 
R-squared

0.68426

Fuente: Elaboración propia.



42

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

Al analizar las cifras de los coeficientes en la tabla 2, se 
puede observar que las variables con mayor impacto po-
sitivo son la calidad y espacios de la vivienda (1.5179) y la 
población analfabeta (0.7687). Por el contrario, las varia-
bles con un superior coeficiente negativo son la fecundidad 
(-3.1742) y la población indígena (-0.1653). Lo que indican 
que, estas cuatro variables contribuyen en mayor propor-
ción a una mayor o menor cantidad de contagios por CO-
VID-19 en los municipios de los estados sujetos a análisis 
(ver tabla 2).

Adicionalmente, en la tabla 2 se puede apreciar que, a 
partir de la probabilidad del estadístico F (0.0000) se asume 
que el modelo tiene significancia global. En tanto que, las 
cifras del coeficiente R2 apuntan a que las variables inde-
pendientes incorporadas a la regresión explican en un 68 
% los contagios por COVID-19 dentro de los municipios 
con mayor PIB turístico de México. Cabe señalar que, a 
través de valores obtenidos en los criterios de selección: el 
criterio de información Akaike y el criterio de información 
Schwarz, se concluye que el modelo presentado es el más 
adecuado para el conjunto de datos.

El software estadístico utilizado para el análisis e inter-
pretación de los datos fue Stata 14, donde se ejecutaron 
las pruebas de multicolinealidad, factor inflacionario de la 
variancia, heterocedasticidad (Prueba de Breusch-Pagan) 
autocorrelación (Prueba de Breusch-Godfrey y Durbin 
Watson) y correcta especificación (Reset de Ramsey) que 
se adicionan en la sección de anexos. Ante la prueba de 
Breusch-Pagan se detectó problemas de heterocedasticidad 
en el modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO), por lo que se propone una regresión robusta para 
eliminar el posible sesgo a causa de los valores atípicos. 
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Comentarios Finales

La pandemia por COVID 19, llego a México a desesta-
bilizar la economía nacional en todos los sectores, el sector 
turismo fue uno de los principalmente afectados. Primero 
porque no se sabía cómo afectaría a la economía mexicana, 
y segundo como  afectaría al empleo y a los grupos vul-
nerables del país, no solo en las condiciones de salud sino 
también en su calidad de vida.

En base a la evidencia empírica se puede comprobar que, 
el nivel socioeconómico está directamente relacionado con 
una mayor posibilidad de enfermar y/o morir por algún pa-
decimiento, esto debido a la desigual incidencia de enferme-
dades entre los estratos sociales de la población. Como se 
mencionó anteriormente el impacto de las pandemias vividas 
anteriormente tales como la influenza (1918 y 2009) demos-
traron que la población con mayor nivel socioeconómico 
tenía una menor probabilidad de contagio y mortalidad res-
pecto al sector con ingresos más bajos (Wachtler et al., 2020).

Ahora bien, de acuerdo con los resultados determina-
dos por el modelo propuesto en este estudio y la recopi-
lación de evidencia empírica, se puede comprobar  una 
relación entre las condiciones socioeconómicas de la po-
blación y la presencia de casos por COVID-19. Los datos 
de pobreza municipal y los análisis realizados sobre casos 
diarios confirmados indican que, variables como la vulne-
rabilidad a pobreza por ingreso, la población analfabeta 
y la carencia por calidad y esp8acios a la vivienda, inci-
den directamente en el aumento de casos por coronavirus 
SARS-CoV -2. Caso contrario, variables como la fecun-
didad y la población indígena, exhiben impacto negativo 
sobre el aumento de contagios.  
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Sin embargo, es importante mencionar la estrecha rela-
ción entre la presencia de casos acumulados y las grandes 
zonas urbanas del país. La densidad de la población y el 
hacinamiento dentro de las Zonas Metropolitanas, son un 
factor determinante para la acelerada dispersión del virus 
dentro de ellas. Este patrón de propagación se hizo presen-
te en una primera instancia dentro de las grandes ciudades, 
aumentando el número de contagios rápidamente, para en 
una segunda etapa propagarse a las periferias y zonas rura-
les del país. 

La pandemia por COVID 19 afecto de diferente ma-
nera a todas las regiones y sectores del país, por lo que es 
importante considerar que la desigualdad regional es tam-
bién uno de los factores que influyeron a que el virus se 
propagara con mayor rapidez, por lo que es importante la 
detección oportuna de los grupos y carencias sociales con 
mayor afectación la pandemia, es vital importancia. De esta 
forma, será posible identificar las áreas de oportunidad más 
relevantes para la lucha por los derechos sociales y el alivio 
de la pobreza. Asimismo, será factible trabajar en la reduc-
ción de las desigualdades educativas, el aumento de la aten-
ción médica y la mayor seguridad alimentaria en México y 
sus regiones.
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Introducción 

Durante estos primeros meses del 2023, la atmós-
fera económica internacional ha continuado dete-
riorándose, tendencia que venía registrando desde 

el segundo semestre de 2022, lo que condujo a pronosticar 
menor crecimiento tanto para la actividad económica como 
para el comercio mundial. Un factor determinante de esta 
tendencia ha sido la ausencia de solución del conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, por lo que se prevé que en 2023 el PIB 
mundial solo crecerá en un 2.6 %; las economías avanzadas 
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en 0.6 %, y las emergentes y en desarrollo en 3.7% (CEPAL, 
2022a). Así mismo, se pronostica que las presiones inflacio-
narias continuarán, y que el crecimiento del comercio mun-
dial se desacelerará, según las proyecciones en abril crecerá 
3.4%, pero en octubre solo lo hará en 1.0 %. 

En un contexto de elevada inflación, la respuesta de los 
bancos centrales de la mayoría de los países ha sido una de 
las más sincronizada en varias décadas, ya que han coincidido 
en un aumento simultáneo de las tasas de interés, política que 
no se observaba desde la década de 1970. La Reserva Fede-
ral de los Estados Unidos (USA), el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Banco de Inglaterra han seguido en sintonía esta 
política, y en los tres casos se prevé que las tasas continuarán 
aumentando hasta por lo menos mediados de 2023. Ade-
más, desde principios del 2022 los bancos centrales de los 
principales países industrializados, han venido reduciendo el 
tamaño de sus hojas de balance como estrategia monetaria 
para disminuir la liquidez disponible que, en 2020, en el con-
texto de la crisis de la pandemia, había alcanzado niveles sin 
precedentes. En el caso de la Reserva Federal, instrumentó 
esta estrategia monetaria de restricción cuantitativa, que con-
siste, en parte, en no reinvertir el monto correspondiente al 
principal de los bonos del Tesoro de largo plazo que llegan a 
su vencimiento, con un tope establecido en 60.000 millones 
de dólares mensuales a partir de septiembre de 2022. El BCE 
decidió eliminar las compras netas de bonos a partir de julio 
de este año, aunque seguirá reinvirtiendo el principal de los 
bonos que llegan a su madurez. Por su parte, el Banco de 
Inglaterra comenzó el proceso de restricción cuantitativa a 
principios de noviembre de 2022, con el inicio de la venta de 
bonos gubernamentales. Estas medidas monetarias restricti-
vas provocaron que 2022 la liquidez global se redujera, y que 
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entre 2021 y 2022 el crecimiento de la oferta monetaria en 
los Estados Unidos disminuyera de 15.8 % al 2.07 %, respec-
tivamente; en Japón la disminución fue del 6.95 % al 5.33 %; 
en el reino Unido del 11.2 % al 10.5 %; y en la Zona Euro la 
disminución fue de 11.21 % al 5.83 %, para los mismos años. 

En los últimos meses del 2022 los precios de las ma-
terias primas en general, y de los alimentos y la energía 
en particular, registraron una tendencia a la baja, y en los 
primeros meses del 2023 esta tendencia ha continuado de 
forma lenta. No obstante, los precios de algunos productos 
básicos permanecen por encima de los niveles registrados 
en 2021, se estima que los precios de los energéticos se 
mantengan en el 2023 un 40 % por encima del nivel obser-
vado en 2021 y los alimentos en un 11 % por encima. En 
el caso de los metales básicos y los minerales, se pronostica 
una reducción de sus precios de un 17 % con respecto a los 
vigentes en 2021. Además, desde finales del 2022 se viene 
registrando el restablecimiento de las cadenas mundiales de 
suministro, uno de los factores del lado de oferta generador 
de presiones inflacionarias desde el 2020. 

Por otro lado, las condiciones financieras mundiales se 
han endurecido, la volatilidad financiera ha aumentado tan-
to en las economías emergentes como en las avanzadas, los 
mercados accionarios a nivel mundial han caído de manera 
pronunciada, la aversión al riesgo se mantiene, lo que in-
hibe en particular la inversión productiva, se han intensi-
ficado las salidas de flujos de capital desde los mercados 
emergentes, y el dólar se ha apreciado significativamente a 
nivel mundial.  

Bajo este escenario económico internacional, el mane-
jo de la política macroeconómica para la mayoría de los 
gobiernos de los países de América Latina, entre los que 
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se encuentra México, contarán con estrechos márgenes de 
acción. Por el lado de la política monetaria, sus acciones 
estarán limitadas por el manejo de elevadas tasas de interés. 
En al ámbito fiscal, si bien se registran reducciones del dé-
ficit primario, la deuda pública interna y externa continúa 
siendo elevada, lo que permite suponer que el espacio fiscal 
será reducido para expandir el gasto público, en particu-
lar el gasto en inversión pública. Ante ello, será necesario 
flexibilizar el acceso al financiamiento institucional externo 
para instrumentar políticas fiscales activas, lo que implica 
reformar los organismos financieros multilaterales, como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 
(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ase-
gure el acceso al financiamiento de todos los países en de-
sarrollo, independientemente de su nivel de ingreso. Esta es 
una condición necesaria, ya que la recuperación económica 
se dará en un contexto de profundización de las asimetrías 
económicas y sociales históricas que caracterizan a las eco-
nomías de América Latina. Además, sus gobiernos enfren-
tarán fuertes limitaciones presupuestales generadas por 
contracción de los ingresos públicos, en particular de los 
ingresos tributarios, durante la pandemia y su lenta recu-
peración en el 2022, para sostener un ritmo de crecimiento 
en el mediano y largo plazo que reduzca el desempleo, me-
jore la distribución del ingreso y disminuya la dependencia 
tecnológica profundizada por las políticas de liberalización 
comercial (CEPAL 2022b).

En el caso de México, a la complejidad macroeconómica 
internacional se suman los problemas estructurales, como la 
dependencia tecnológicas y fragilidad de las finanzas públi-
cas, y los provocados por la pandemia, como la reducción 
de la creación de empleo formal; aumento de las actividades 
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económicas informales; caída de los salarios reales y, con ello, 
contracción del consumo del sector asalariado; ralentización 
de la inversión pública y un comportamiento irregular de la 
inversión privada interna; y las crecientes demandas sociales 
para mitiguen los efectos económicos y sociales negativos 
generados por la pandemia en los grupos sociales más vul-
nerables. Estos problemas en su conjunto ejercen presión 
sobre la política macroeconómica, ya que ésta debe conci-
liar la implementación de políticas orientadas a lograr una 
reactivación económica basada en la inversión y la creación 
de empleo con las políticas instrumentadas para controlar la 
inflación y procurar la sostenibilidad fiscal. 

Como vemos, el escenario internacional es complejo 
para la economía mexicana, como para la mayoría de las 
economías en desarrollo y emergentes. No obstante, bajo 
estas condiciones la política macroeconómica debe asumir 
el doble objetivo que consiste, por un lado, en impulsar la 
recuperación económica en el mediano plazo, y por el otro, 
generar al mismo tiempo las condiciones para el cambio 
estructural. Esto último, implica reducir las brechas tecno-
lógicas y sociales, dos de los problemas estructurales histó-
ricos que caracterizan a México. La política macroeconó-
mica que se adopte necesariamente debe sostenerse en la 
coordinación de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, 
industrial y financiera, asumiendo como objetivo conjunto 
el crecimiento económico estable y sostenido con distribu-
ción del ingreso en el largo plazo. Solo una política macro-
económica con estas características tiene la posibilidad de 
reducir las brechas tecnológicas sectoriales y regionales y la 
desigualdad social y la pobreza. 

El presente capítulo tiene un doble objetivo. El primero 
se centra en el análisis bajo una perspectiva heterodoxa, de 
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los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento econó-
mico en México para el periodo 1941-2020, mediante el 
método de impulsos fiscales. El segundo, a partir de los he-
chos estilizados expuestos y los resultados aportados por el 
modelo simple para medir los impulsos fiscales, identificar 
algunos lineamientos de política macroeconómica en gene-
ral, y en particular para la política fiscal, que deberán consi-
derarse en la política macroeconómica que se instrumente 
en la postpandemia, que permitan recuperar el crecimiento 
en el corto plazo, pero que al mismo tiempo contribuyan 
a revertir los desequilibrios estructurales de la economía 
mexicana. El capítulo se estructura en tres secciones, des-
pués de esta introducción, en la siguiente sección se analiza 
el ciclo de la economía mexicana del periodo 1940-2020, a 
partir de comportamiento del PIB, la inflación y el déficit 
presupuestal primario, como proporción del PIB, con base 
en hechos estilizados sobre dichas variables, en el marco de 
las distintas políticas macroeconómicas que se adoptaron 
en esos años. En la tercera sección se expone la metodolo-
gía, el proceso y los resultados arrojados por el modelo sim-
ple utilizado para medir los impulsos fiscales. Finalmente, a 
manera de reflexiones finales, y considerando la evidencia 
empírica aportada, se exponen algunos lineamientos que 
consideramos deben contemplarse en diseño de la política 
macroeconómica en general, y en particular para la política 
fiscal, en la postpandemia que permita reactivar el creci-
miento económico en el mediano plazo, pero que al mismo 
tiempo revierta la desigualdad económica y social profun-
dizada por la pandemia y genere las condiciones para avan-
zar en la reducción de las brechas tecnológicas sectoriales y 
regionales que caracteriza a la economía mexicana.



55

• La doble función de la política fiscal en México •

Ciclo de la economía mexicana: 1940-2020. Hechos 
estilizados 
La revisión del ciclo de la economía mexicana se analiza-
rá a partir del comportamiento del producto interno bru-
to (PIB), la inflación y el déficit público primario, como 
proporción del producto interno Bruto (PIB), identificar 
seis fases durante el periodo 1940-2020: a) 1940-1957, b) 
1958-1970, c) 1971-1982, d) 1983-1995, e) 1995-2007, y f) 
2008-2020. En la figura 1 se marcan estas etapas. 

a) Crecimiento con inestabilidad macroeconómi-
ca:1940-1957 

La primera etapa, 1940-1957, comprende el inicio y fin de 
la Segunda Guerra Mundial, lo que explica las elevadas ta-
sas de crecimiento del PIB, pues a la sustitución de los bie-
nes que se venían importando se sumó la demanda externa  
por el conflicto bélico. 

Figura 1. México. Ciclo de la economía mexicana

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL y Banco Mundial
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Las mayores tasas de crecimiento se registraron en 1941 
y 1954, 9.7 y 10 %, respectivamente, y el crecimiento pro-
medio anual durante los 18 años que comprende el perio-
do fue de 5.9%. Este dinamismo económico fue sosteni-
do e inducido por la expansión de la inversión pública en 
la construcción de la infraestructura básica necesaria para 
responder a la expansión de la actividad industrial, lo que 
se reflejó en un incremento del déficit presupuestal prima-
rio, ya que la construcción de obra pública generalmente se 
concluye en el mediano y largo plazo. Los mayores déficits 
se presentaron en 1945 y 1946 (-4.1 %) y 1948 (-8.7 %), a 
partir de éste años éstos disminuyeron, hasta ser menores 
al 1%.  Sin embargo, acompañadas de presiones inflaciona-
rias, y fragilidad de las finanzas públicas. 

Este dinamismo económico se enfrentó a las limitacio-
nes de la oferta agregada, “cuello de botella”, para respon-
der a la constante expansión de la demanda agenda, lo que 
generó fuertes presiones, en particular durante toda la dé-
cada de los 1940, ya que en 1946 se registró una inflación 
de 103 %, pero también se presentaron deflaciones en 1941 
y en 1945, con tasa de inflación negativas de -7 % y -18.8, 
respectivamente. En la década de los 1950, las tasas de in-
flación más altas se observan en 1950 (46.3 %) y 1951 (21.1 
%), a partir de este año la inflación desciende, aunque en 
algunos años son altas, pero mucho menores a las observa-
das anteriormente. 

b) El Desarrollo estabilizador. Crecimiento con estabili-
dad macroeconómica: 1958-1970

Este comportamiento es el antecedente de la etapa del desa-
rrollo estabilizador, que comprende los años 1958-1970, y se 
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identifica por altas tasas de crecimiento del PIB, entre 5.3 % 
(1958) y 11.0 % (1964), acompañada de inflación inferior al 
3% y déficit primario bajo menor a 1 %, registrado en va-
rios años pequeños superávits, como proporción del PIB. 
En el sostenimiento de este círculo virtuoso cumplieron 
un papel importante las fuentes de financiamiento internas 
del déficit público, ya que no provocaron presiones sobre 
los precios. Dichas fuentes fueron el financiamiento de la 
banca comercial, el superávit de la balanza agropecuaria y 
la balanza de servicios no factoriales, como el turismo y las 
transacciones fronterizas y, en menor medida, por lo menos 
hasta 1970, la deuda externa con organismos internaciona-
les multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM). 

La configuración de este círculo virtuoso no hubiera 
sido posible sin la participación del Estado en las activida-
des económicas prioritarias y estratégicas, como la cons-
trucción de infraestructura básica y la producción de bienes 
básicos a través de empresas públicas o paraestatales. En la 
práctica, ello implicó la coordinación de las políticas fiscal, 
monetaria y de crédito dirigido para lograr el objetivo de 
crecimiento estable y sostenido. Asimismo, deben señalarse 
los efectos multiplicadores provenientes del crecimiento de 
la demanda externa en los años posteriores al fin de la Se-
gunda Guerra Mundial, así como la estabilidad monetaria 
internacional asegurada por el sistema de Bretton Woods, 
concretamente el sistema de tipos de cambio fijos fue un 
factor importante en la en estabilidad monetaria. 

El financiamiento del déficit presupuestal mediante 
los mecanismos selectivos del crédito y el elevado encaje 
legal también contribuyó a la estabilidad monetaria, por-
que al evitar presiones sobre el financiamiento primario 
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del Banco de México se aseguraba la estabilidad del tipo 
de cambio mediante el control del crédito y la liquidez. 
Por otro lado, dado que en esos años la captación ban-
caria interna provenía fundamentalmente de instrumen-
tos altamente líquidos, cualquier incremento en el nivel 
de gasto público se correspondía con un aumento en 
la captación de recursos por parte del sistema bancario. 
El funcionamiento de este mecanismo de control de la 
liquidez descansaba en la compatibilidad y confianza de 
los banqueros y empresarios en la política económica 
adoptada por el gobierno, para acelerar el proceso de 
industrialización basado en el Modelo de Sustitución de 
Importaciones (MSI). Dicha confianza dependía a su 
vez de las expectativas de los empresarios en el manteni-
miento de la estructura tributaria de exenciones y bajos 
impuestos, de la estabilidad del tipo de cambio y de la 
libre convertibilidad del peso (Ortiz, 2006). Por su parte, 
la ampliación de la base tributaria como resultado del 
crecimiento del producto y del empleo contribuyó a ele-
var los ingresos tributarios a pesar de los elevados sub-
sidios y transferencias (Mántey, 2010; Levy, 2010; Ortíz, 
2005, 2010). Estos últimos, y la baja inflación restituye-
ron el poder de compra de los salarios reales. 

La estabilidad monetaria y sostenibilidad de las finanzas 
públicas durante el desarrollo estabilizador fueron resul-
tado del crecimiento económico. Sin embargo, a partir de 
1965 se manifiestan los primeros signos de agostamiento 
del Modelo Sustitutivo de Importaciones (MSI), con la caí-
da de 5 puntos porcentuales del crecimiento del PIB, entre 
1964 y 1956, del 11.0 % a 6.1 %, respectivamente. 
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c) Del agotamiento del Modelo Sustitutivo de importa-
ciones al boom petrolero. 1971-1982

La tercera etapa (1971-1982) marca el agotamiento del MSI, 
mismo que se venía gestando desde la segunda mitad de la 
década de los 1960, si consideramos el alto déficit externo, 
el deterioro de las finanzas públicas y las presiones infla-
cionarias generadas por deficiencias del lado de la oferta, 
en particular la crisis del sector agropecuario productor de 
granos básicos y la alta dependencia tecnológica del apa-
rato productivo. Durante esta etapa que corresponde a los 
sexenios presidenciales del Luis Echeverria Álvarez (1971-
1976) y José López Portillo (1977-1983), la evolución de 
los fundamentales macroeconómicos se caracteriza por una 
tendencia errática e irregular. 

La política económica de “pare” y “siga” y la deuda externa 
En el sexenio de 1971-1976, el PIB muestra una tendencia 
inestable con un crecimiento que oscila entre 3.8 % (1971) 
y 8.2 % (1972), mientras que la inflación registra la mayor 
tasa (22.3 %) en 1974. Este sexenio se caracterizó por una 
política económica de “pare y “siga” debido a la fragilidad 
de las finanzas pública, provocado por el régimen de exen-
ciones de impuestos heredado del desarrollo estabilizador. 
A excepción de 1971 y 1972, se registraron pequeños supe-
rávits primarios, como resultado de alta tasa de crecimiento 
del PIB, 6 % en promedio anual durante el sexenio, a pesar 
de su tendencia irregular.   

Durante la década de los 1970, el incremento en los 
precios internacionales de los energéticos no fue la úni-
ca fuente generadora de inflación, las presiones inflacio-
narias también provinieron del alza internacional de los 
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alimentos, e internamente las principales presiones la ge-
neró la caída de la producción interna agropecuaria, lo 
que implicó el incremento de las importaciones de granos 
básicos a precios elevados.  

En un contexto macroeconómico marcado por la des-
aceleración del crecimiento económico, y en lo social por 
el grave deterioro del nivel de vida de los grupos mayori-
tarios de la población, que se manifestó en el descontento 
político-social de estos grupos y algunos sectores de la clase 
media, el gobierno de Luis Echeverria propuso como parte 
de su política económica una reforma fiscal necesaria para 
incrementar los ingresos públicos, que le permitiera finan-
ciar la expansión urgente del gasto público para enfrentar 
el complicado escenario económico, político y social. Esta 
propuesta se enfrentó a la resistencia de la clase empresarial, 
en particular de los banqueros, y ante la caída de los ingresos 
públicos resultado de la tendencia irregular del crecimiento 
económico, el gobierno se vio obligado a recurrir a la deuda 
externa para financiar la expansión del gasto público. 

Si bien la deuda externa permitió enfrentar la desacele-
ración de la actividad económica, ésta fue insuficiente para 
revertir la tendencia decreciente del crecimiento del PIB, 
provocada por la misma política de expansión y contrac-
ción del gasto público, lo que elevaba el déficit presupues-
tal. Este manejo de la política económico, y en particular 
de la política fiscal, reproducía las presiones inflacionarias 
generadas por las deficiencias estructurales en la oferta 
agregada, lo que incrementaba las importaciones y, en con-
secuencia, el déficit de la balanza comercial. Este sexenio 
concluye con la devaluación del peso en agosto de 1976, y 
sus efectos inflacionarios, con una tasa de inflación del 16.1 
% en 1976. 
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Boom petrolero, petrolización de las finanzas públicas y la fragilidad 
financiera 
El deterioro relativo de los fundamentales macroeconómi-
cos anunciaba una crisis de balanza de pagos, pero ésta es 
contenida por el gobierno entrante de José López Portillo 
(1977-1982), quien, bajo las expectativas del incremento 
extraordinario del precio internacional del petróleo y, por 
tanto, de exportación de elevados volúmenes de éste, ins-
trumenta una combinación de políticas fiscal y monetaria 
expansivas. Bajo este escenario, la recuperación de la ac-
tividad económica fue inmediata, pues el crecimiento del 
PIB alcanza una tasa del 9.0% en 1978, mayor 6 puntos 
porcentuales a la registrada en 1977 (3.4 %). Por su parte, 
la inflación se reduce en 9 puntos porcentuales, entre 1977 
(26.2 %) 1978 (17.0 %). Hacia finales de 1978, bajo los 
pronósticos de un acelerado crecimiento basado en el in-
cremento del precio internacional del petróleo y el mayor 
volumen de exportación de éste, el gobierno minimizó la 
gravedad de los desequilibrios estructurales de la econo-
mía que se profundizado con la devaluación del peso en 
1976, como la vulnerabilidad de las finanzas públicas, la 
restricción externa al crecimiento económico determinada 
por el déficit de la balanza en cuenta corriente y las pre-
siones inflacionarios cuyo origen se ubica en el carácter 
heterogéneo del aparato productivo. 

En 1979 el fantasma de la crisis había quedado atrás, 
pues la economía entra en un crecimiento extraordinario 
basado en la exploración, explotación y exportación de pe-
tróleo y en las actividades económicas y servicios vincula-
das al sector petrolero. Este crecimiento fue inducido y es-
timulado por la expansión extraordinaria del gasto público 
financiado con deuda externa, cuyo acceso y contratación 



62

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

fue relativamente fácil, dada la expansión de la liquidez en 
los mercados financieros internacionales, en particular para 
los países potencialmente exportadores de petróleo, como 
México. En este contexto, la contratación de deuda externa 
con la banca privada internacional, generalmente créditos 
sindicados, a bajas tasas de interés, aunado al incremento 
extraordinarios del precio internacional del petróleo, dieron 
origen a un boom petrolero de corto plazo y a la petrolización de 
las finanzas públicas.

Dada las deficiencias estructurales de la economía, el 
boom petrolero “sobrecalentó” la economía al conducirla 
a un crecimiento por encima de la capacidad producti-
va disponible en varias de las ramas productivas. Ello se 
manifestó, por un lado, en un incremento de las impor-
taciones de bienes de capital e intermedios, pero también 
de alimentos y granos básicos, y por el otro, en presiones 
inflacionarias. En los años 1979-1981, el PIB creció a una 
tasa del 9.3 %, en promedio anual, muy superior a la regis-
trada durante el desarrollo estabilizador, pero la inflación 
se incrementó al pasar del 17.8 % 1979 a 28.8 % en 1981. 
Por su parte, el elevado endeudamiento externo para fi-
nanciar el incremento de la inversión pública, que en una 
alta proporción se destinó al sector petrolero, se convirtió 
en la principal fuente interna generadora de inestabilidad 
financiera y presiones inflacionarias, que crearon las con-
diciones de fragilidad financiera que dieron origen a la cri-
sis de la deuda externa. Dicha crisis estalla en 1982 cuan-
do abruptamente cae el precio internacional del petróleo 
y las tasas de interés externas se elevan. De esta forma, se 
pasaba de la abundancia de créditos a los problemas de 
liquidez e insolvencia financiera.
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d) De la crisis de la deuda a la liberalización de la econo-
mía: 1983-1994

La crisis de la deuda externa ya se veía venir, dado que, a 
pesar de que la deuda externa tanto del sector público como 
del sector privado no financiero se contrató a tasas de in-
terés relativamente bajas, una gran parte de ambas deudas 
se adquirió con la banca internacional privada, a tasas de 
interés variables y a corto plazo. Cuando el precio interna-
cional del petróleo cayó rápidamente a partir de mediados 
de 1981, la exportación de petróleo dejó de ser rentable. 
Esto obligó al gobierno a reducir su producción, lo que re-
sultó en una disminución de los ingresos petroleros. Ante 
esta situación y debido a la aversión al riesgo moral, la banca 
privada internacional dejó de proporcionar financiamiento 
a los países con una deuda externa elevada, como México.

La crisis de la deuda externa y las políticas de ajuste y estabilización 
macroeconómica 
La brusca disminución en la tasa de crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) entre 1981 y 1982, pasando de 
8.8 % a -0.63 %, respectivamente, se vio agravada por una 
espiral inflacionaria causada por la devaluación del peso en 
1982, que aumentó del 28.8 % al 57.6 % en esos mismos 
años. Este deterioro macroeconómico fue intensificado 
por las políticas de ajuste y estabilización implementadas 
por la administración del presidente Miguel de la Madrid 
(1983-1988).

Para hacer frente a la crisis de la deuda externa de 1982, 
se implementó el Programa Inmediato de Reordenación 
Económica (PIRE). Este programa se basó en políticas 
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ortodoxas que buscaban contraer la demanda interna para 
controlar la inflación a corto plazo. Simultáneamente, se 
inició un proceso de reformas estructurales que incluyó la 
liberalización financiera y comercial, así como la venta y 
privatización de numerosas empresas públicas y de partici-
pación estatal. Estas medidas, conocidas como estrategias 
para el cambio estructural, marcaron la transición de una 
economía regulada y protegida a una más abierta y guiada 
por las fuerzas del mercado.

Según el discurso oficial, estas políticas tenían como ob-
jetivo estimular la modernización de la economía en gene-
ral y del sistema financiero en particular, a través de la libre 
competencia. Se asumía que la liberalización financiera au-
mentaría tanto el ahorro interno como externo, lo que a su 
vez impulsaría la financiación de inversiones productivas. 
Además, se sostenía que fomentar las exportaciones de ma-
nufacturas sería la estrategia más efectiva para impulsar el 
crecimiento económico (Aspe, 1993).

El fracaso de la política macroeconómica de ajuste y estabilización y 
vulnerabilidad financiera: 
En 1983, la incertidumbre sobre la recuperación económi-
ca era evidente, ya que la recesión se profundizó, con una 
caída del PIB del -4.2 %. Además, la inflación aumentó en 
40 puntos porcentuales, pasando del 57.6 % al 97.8 % entre 
1982 y 1983, respectivamente. Ante esta situación, la polí-
tica fiscal se enfocó en tres objetivos: 1) aumentar impues-
tos y otros ingresos fiscales, 2) reducir gastos públicos para 
abatir el déficit fiscal, y 3) avanzar en la renegociación de la 
deuda externa.

El Plan Inmediato de Reordenación Económica 
(PIRE) demostró ser insuficiente, y a principios de 1987 
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fue reemplazado por el Plan de Aliento y Crecimiento 
(PAC), que se basó en una política monetaria expansiva 
para reactivar la economía. Aunque el PIB creció un 3.6 % 
en 1984, indicando cierto éxito, el menor crecimiento en 
1985 (2.6 %) y la tasa negativa en 1986 (-3.8 %) señalaron 
la persistencia de la recesión.

La reducción de la inflación en 1984 (62.7 %) y 1985 
(57.3 %) se debió a la drástica disminución de la demanda 
interna, impulsada por las políticas de ajuste fiscal y mo-
netario, específicamente la reducción del gasto público en 
inversión y gasto social. A pesar de estos esfuerzos, los in-
dicadores macroeconómicos empeoraron, reflejando una 
mayor fragilidad financiera debido al servicio de la elevada 
deuda externa, cuyo valor en pesos se incrementó con la 
devaluación de 1982.

A finales de 1987, la fuga de capitales, causada por la 
apreciación del tipo de cambio real, obligó al gobierno a 
devaluar el peso, fortaleciendo la dinámica inflacionaria que 
alcanzó el 129.6 % en ese año. Este deterioro de los funda-
mentos macroeconómicos evidenció los efectos negativos 
de las políticas ortodoxas de ajuste macroeconómico basa-
das en la contracción de la demanda interna, especialmen-
te las medidas fiscales procíclicas y las medidas monetarias 
restrictivas con elevadas tasas de interés.

La Reformas estructurales y la política de ingreso. De la estabilización 
monetaria a la crisis cambiario-financiera: 1988-1994
En 1988 el presidente recién electo Carlos Salinas de Gortari 
implementa una estrategia económica heterodoxa de corto 
plazo, basada en una política de ingresos para controlar la 
inflación, al mismo tiempo que aplica medidas de contrac-
ción del gasto público y mantiene subvaluado el cambio real. 
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Paralelamente, se avanza en el proceso de reformas estructu-
rales iniciadas en 1983 tendientes a desregular la economía. 
El efecto combinado de estas medidas redujo drásticamente 
y en el corto plazo la inflación entre 1988-1989, de 112.6 % 
a 20.4 %, respectivamente. Con este resultado se consolida 
el modelo de crecimiento económico dirigido por el mer-
cado, y se crearon las condiciones para profundizar y acele-
rar las reformas estructurales iniciadas en 1983, tendientes a 
desregular le economía y reducir o eliminar la participación 
del Estado en las actividades económicas estratégicas. Con 
ello se institucionaliza la estabilidad monetaria como objeti-
vo prioritario de la política macroeconómica y, por ende, la 
política monetaria se convierte en el principal instrumento 
para el logro de dicho objetivo, dejando en segundo lugar el 
crecimiento del producto y el empleo. 

Al igual que en el sexenio anterior, Salinas de Gortari 
sostiene que la desregulación económica y el saneamiento 
de las finanzas públicas son requisitos necesarios para al-
canzar la estabilidad monetaria y el crecimiento económico 
sostenible en el largo plazo. Bajo el principio de finanzas 
públicas “sanas”, el manejo de la política fiscal fue altamen-
te restrictivo para reducir el déficit presupuestal y controlar 
la expansión de la demanda agregada para evitar presiones 
sobre los precios. La recuperación paulatina de la actividad 
económica, con tasas de crecimiento del PIB que van del 
3.3 % en 1989 a 3.7 % en 1994, con un crecimiento prome-
dio anual 3.3%, para los años 1989-1994. Conjuntamente 
con los ingresos extraordinarios provenientes de la venta de 
empresas públicas y bancos y la reducción gradual del gasto 
público, permitieron disminuir el elevado déficit primario 
de -23.1 % en 1988 a -5.9 % en 1989, y de 1.1 % en 1992. 
Por su parte, la inflación inicia en 1991 una tendencia des-
cendente desde el 28.1 % en 1990 al 6.7 % en 1994.  
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e) La gestión de la crisis cambiario-financiera y el tránsi-
to al esquema de metas de inflación:1995-2007

La quinta etapa del ciclo de la economía mexicana se ini-
cia con las políticas macroeconómicas instrumentadas por 
la administración de Ernesto Zedillo, para enfrentar los 
efectos recesivos e inflacionarios provocados por la crisis 
cambiario-financiera de 1994. Con ese propósito, duran-
te los 1995-1997 se controlan los agregados monetarios 
(“corto” monetario) para incidir en el nivel y estructura 
de tasas de interés (Castellanos, 2000), y se deja flotar el 
tipo de cambio (Cartens & Werner (1999). Sin embargo, la 
elevada volatilidad de éste alimentada por la elevada infla-
ción condujo a la instrumentación de políticas monetaria 
y fiscal restrictivas, acompañas de otras medidas, como la 
adopción del esquema de saldo acumulado diarios totales 
para controlar la liquidez de la banca comercial; contrac-
ción del crédito interno neto; intervenciones de esteriliza-
das en el mercado cambiario; establecimiento de metas de 
inflación relativamente amplia (42 % y 20.5 % para 1995 y 
1996, respectivamente), que paulatinamente se fueron re-
duciendo, así como la contracción del gasto público tanto 
corriente como de capital.  

La recuperación de la actividad económica en los años 
1996-2000, después de la tasa negativa de -6.9 % registrada 
en 1995, fue resultado en gran medida del crecimiento acele-
rado de las exportaciones de manufacturas a Estados Unidos, 
que se venía registrando desde la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que 
continúo una vez superados los efectos recesivos e inflacio-
narios de la crisis cambiario-financiera de 1994-1995 (Torres, 
2000; Torres &Vela, 2003; Rodrígues et al., 2015).
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Con la disminución de la tasa de inflación en 18 puntos 
porcentuales entre 1996 y 1997, se inicia la transición al 
modelo macroeconómico de metas de inflación (Perrotini, 
2007). Este proceso se acelera a finales de 1999, debido a 
que no se cumple la meta del 12.3 %, pues la observada fue 
de 18 %, 2.7 % por arriba de la fijada. A partir del 2000 la 
inflación observada registra una fuerte reducción, la obser-
vada fue de 10.1% contra la meta de menor a 10%; esta ten-
dencia continua en 2001, siendo la inflación observada de 
7.1 %, pero todavía mayor a la fijada en 6.5 %, 4.4 % y 6.5 
%. Finalmente, en 2002 la inflación observada de 5.0% está 
muy cercana a la meta fijada para ese año de 4.5 %. Ello 
es aprovechado por la autoridad monetaria para establecer 
para 2003 la meta de 3±1%, misma que regirá en el largo 
plazo (Perrotini, 2007; Galindo & Ros). 

El repunte del crecimiento económico con estabilidad 
de precios a partir de 2003, se explica en gran medida por 
el contexto internacional favorable para los países en de-
sarrollo, ya que se combinan tres factores extraordinarios: 
acceso flexible a los mercados financieros internacionales, 
incremento de los precios internacionales de las materias 
primas (commodities boom) y volúmenes elevados de remesas. 
Condiciones que se registraron desde 2002 y hasta 2007. 
Los elevados precios internacionales de las materias primas, 
se explica por el incremento de la demanda de China y la 
India, a lo que se sumaron los movimientos especulativos 
para presionar dichos aumentos. En consecuencia, el “éxi-
to” de la política monetaria de metas de inflación en mate-
ria de control de la inflación, altas tasas de crecimiento del 
PIB y reducción de los déficits presupuestal y comercial es 
relativos, porque los mismos fueron resultado en gran me-
dida de los factores mencionados. 
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f) La crisis financiera internacional, ralentización del cre-
cimiento económico y la irrupción de la pandemia del 
COVID-19: 2008-2020 

La irrupción de la crisis financiera internacional de 2008, 
debido a que la misma se originó en una de las economías 
industrializadas más grandes, la rápida propagación de sus 
efectos sistémicos provocó una grave recesión en la acti-
vidad económica mundial, que se mantuvo en el mediano 
plazo. En el caso de México, la crisis no sólo debilitó el boom 
del incremento de los precios de las materias que inició en 
2002, que permitió la reactivación de la actividad econó-
mica con una tendencia irregular, también generó efectos 
recesivos sectoriales y regionales que afectó la actividad 
económica en general. Ello, debido a que la adopción del 
modelo de crecimiento liderado por las exportaciones de 
manufacturas para inducir la integración comercial, provo-
có la relocalización de las actividades económicas tanto a 
nivel sectorial como regional. Por tanto, los efectos recesi-
vos fueron más severos en los sectores y regiones más in-
tegradas al comercio internacional, y más específicamente 
al mercado estadounidense, dada la alta aportación de sus 
sectores exportadores de manufacturas al PIB. Ello explica 
su efecto a nivel macroeconómico. 

Bajo este contexto internacional desfavorable, se inicia 
la sexta fase del ciclo de la economía mexicana, 2008-2020, 
debilitado por la caída de la demanda externa de los Es-
tados Unidos, su principal socio comercial. Así, la con-
tracción de las exportaciones de manufacturas a este país 
desaceleró inmediatamente la actividad económica que se 
manifiesta desde 2007, ya que en este año el PIB disminuyó 
su crecimiento a 3.3 %, después de registrar un crecimien-
to de 5.1 % en 2006. Esta tendencia se agudizó en 2008 y 
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2009, con un crecimiento de 1.3 % y un decrecimiento de 
-6.5 %, respectivamente, en respuesta a la contracción del 
financiamiento de la banca comercial desde el tercer trimes-
tre de 2007.

A pesar de la profundización del estancamiento eco-
nómico, el gobierno optó por un manejo procíclico de la 
política fiscal para cumplir la meta de inflación, lo que se 
manifestó en un crecimiento del PIB altamente irregular, ya 
que, a partir de 2010 cuando se obtiene la tasa más alta (5.7 
%), en los años 2010-2018, la actividad económica registra 
una tasa negativa en 2013 (-2.6 %), y bajísimo crecimiento 
en 2018 (0.41 %), para volver a registrar una tasa negativa 
en 2019 (-0.05). Un claro indicio de la ralentización del ciclo 
de la economía mexicana es el hecho de que, el crecimiento 
promedio anual fue del 1.8 % para los años 2014-2018, cu-
yas tasas fueron positivas. 

En el contexto macroeconómico irrumpe la pandemia 
provocada por el virus COVID-19, lo que explica la crisis 
de salud que rebasó al gobierno mexicano, cuyos costos 
económicos y sociales aún estas presentes. 

Impulsos fiscales y crecimiento económico en 
México: 1940-2020

El análisis del ciclo de la economía mexicana del periodo 
1940-2020 expuesto en la sección anterior, a partir de com-
portamiento del PIB, la inflación y el déficit presupuestal pri-
mario, como proporción del PIB, con base en hechos estiliza-
dos y en el marco de las distintas políticas macroeconómicas 
que se adoptaron en esos años, permitirán comprender la 
naturaleza de los impulsos fiscales positivos y negativos. 
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En la concepción y metodología utilizada en la medición 
de los impulsos fiscales para México, partimos de la hipó-
tesis general poskeynesiana que sostiene que la política fis-
cal contracíclica o anticíclica es una herramienta eficaz para 
compensar los cambios bruscos en el nivel de la demanda 
agregada, en particular la caída del gasto privado (consumo 
e inversión) que es el primer componente de la demanda 
agregada en contraerse en el segmento de descenso del ci-
clo económico (Aresti & Sawyer, 2003; Sawyer, 2010; Ares-
tis, 2012). Bajo estas circunstancias, sólo la expansión del 
gasto público deficitario puede evitar que la desaceleración 
de la actividad económica se convierta en recesión. 

Si bien los efectos de la expansión del gasto público actúan 
con cierto retardo, específicamente en el caso del gasto en 
inversión pública, también es cierto que se registra un efecto 
positivo inmediato sobre las expectativas de los inversionistas 
(Auerbach &Gale, 2009; Auerbach & Gorodnichenko, 2012a, 
2012b). Incluso, suponiendo que la brecha producto este cer-
cana al pleno empleo, el crecimiento sostenido de la demanda 
agregada, y más concretamente de la demanda efectiva, es un 
factor determinante del progreso tecnológico, esto es, de las 
innovaciones tecnológicas y, por ende, del incremento de la 
Formación Bruta de Capital Físico (FBKF) (Kalecki, 1995; 
Arestis & Biefang-Frisancho, 2000).

Por otro lado, la expansión del gasto público deficitario no 
necesariamente genera presiones inflacionarias si se considera 
que el pleno empleo de todos los factores productivos es más 
una excepción que la situación común de la economía mo-
netaria de producción. Desde la década de 1970, la caracte-
rística común de la economía mundial es la disponibilidad de 
capacidad productiva sin utilizar, la cual durante el descenso y 
recesión del ciclo económico se amplía. Esta es precisamente 
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la función compensatoria de la expansión del gasto público 
deficitario, que incluye no sólo el gasto en inversión pública, 
sino también el gasto social y las trasferencias y subsidios para 
evitar la recesión y su profundización. Evidentemente, la polí-
tica fiscal por sí mismo no puede revertir la desaceleración de 
la actividad económica, dicha objetivo requiere de la coordi-
nación de las políticas fiscal, monetaria y financiera (Arestis & 
Sawyer, 2003a, 2003b).

g) Impulsos fiscales, inflación y finanzas públicas: 1940-
2020 

De acuerdo con la visión poskeynesiana, la política fiscal 
contracíclica debe operarse tanto en la etapa expansiva 
como en la recesiva del ciclo económico. En la fase recesiva 
el gasto público deficitario debe aumentar; por el contrario, 
en la fase de auge el gasto debe disminuir, para que la in-
versión privada se expanda. No obstante, el gasto social y la 
inversión pública en sectores estratégicos de la económicas 
deben mantenerse. Este manejo del gasto público deficita-
rio es independiente del estado del balance de las finanzas 
públicas; además, debe considerase que tanto los gastos 
como los ingresos públicos tienen componentes cíclicos y 
permanentes. En el caso de los ingresos públicos, que en 
su mayoría son procíclicos, esto es, aumentan o disminuyen 
a medida que el producto aumenta o disminuye, respecti-
vamente. Respecto a los efectos del gasto público sobre el 
ciclo económico, los mismos dependerán de su naturaleza y 
estructura, ya que algunos gastos son permanentes o inde-
pendientes del nivel de la actividad económica (procíclicos), 
en tanto que otros varían de forma inversa a los cambios en 
el nivel del producto e ingreso (contracíclicos). 
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Con el propósito de identificar la naturaleza de la políti-
ca fiscal en México (contracíclica o procíclica) y estimar la 
magnitud de los impulsos fiscales positivos sobre el creci-
miento económico, medido por la tasa de crecimiento real 
del PIB, durante el período 1940-2020, se utilizó una meto-
dología simple que consiste en utilizar los valores reales de 
las variables agregadas del Producto Interno Bruto (PIB), 
Gasto Público Total (GPT) y Gasto Público Total (GPT). 
Se calcularon variaciones anuales (Δ) para todo el período 
de análisis, mediante la siguiente formula simple: 

ΔGPTt=PIBt/PIBt-1

donde ΔGPTt es la variación del coeficiente de proporciona-
lidad del GPT respecto del PIB; esto es (GPTt/PIBt); PIBt/
PIBt-1, que es la tasa de crecimiento del PIB real (ΔPIB).

De acuerdo con esta metodología simple, los impulsos 
fiscales deben entenderse como la magnitud del gasto pú-
blico real que crece por encima o por debajo de la tasa de 
crecimiento real del PIB observado. La magnitud del gasto 
público que crece por arriba del producto representa un im-
pulso positivo real al gasto privado, cuya contracción mo-
tivo la expansión del gasto público. Este manejo del gasto 
público indica que el gobierno está aplicando una política 
fiscal contracíclica. Por el contrario, si el gasto público crece 
menos que el PIB, el impulso será negativo, lo que indica 
que el gobierno está aplicando una política procíclica. Esta 
situación puede ser el resultado de dos situaciones: i) que 
en ese año el gasto público no incidió en el crecimiento del 
PIB y ii) que el crecimiento fue inducido por la expansión 
de la demanda externa (exportaciones netas X-M) o por la 
expansión del gasto privado (consumo e inversión), o por 
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ambas variables, o por una combinación de esta. De tal for-
ma que, el balance fue positivo.  

En la figura 2 se observa que los impulsos fiscales po-
sitivos o incrementos del gasto público, como propor-
ción del PIB real, no son permanentes durante el periodo 
1940-2020. En la mayoría de los años se registran impul-
sos negativos, es decir, el gasto público creció en menor 
proporción que el PIB real. En la década de los cuaren-
ta, se registraron impulsos positivos en 1942, 1943 y en 
1946-1949. Los periodos 1950-1958 y 1959-1976 se dis-
tinguen por la mayor presencia de impulsos positivos. El 
primer periodo incluye los dos últimos años (1951-1952) 
del sexenio de Miguel Alemán (1947-1952) y el sexenio de 
Adolfo Ruiz C. (1952-1958). 

La segunda etapa comprende los sexenios de Adolfo 
López M. (1959-1964), Gustavo Díaz O. (1965-1970) y Luis 
Echeverría A. (1970-1976). Esta etapa incluye el desarrollo 
estabilizador (1958-1970), que registra el mayor número de 
impulsos fiscales positivos que van del 2.85 (1969) al 101.63 
(1965), como proporción del PIB real. Las elevadas tasas del 
crecimiento del PIB real, acompañado de estabilidad de pre-
cios y un déficit público sostenible, por lo menos hasta la 
primera mitad de la década de 1960, fueron resultado de la 
política económica basada en la coordinación de las política 
fiscal, monetaria y financiera, cuyo objetivo fue el crecimien-
to económico sostenido como requisito para mantener la 
estabilidad monetaria. La sostenibilidad y elevada magnitud 
de los impulsos fiscales durante esta etapa demuestra que la 
expansión del gasto público deficitario es un instrumento 
eficaz de la política fiscal para inducir el crecimiento econó-
mico con estabilidad de precios, siempre que dicha política se 
coordine con las políticas monetaria y financiera.  
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En la concreción de estos efectos fue determinante el in-
cremento de los ingresos tributarios resultado de la ampliación 
de la base tributaria, que generó el crecimiento sostenido del 
producto y el empleo. Ello a su vez permitió mantener una 
estructura equilibrada del gasto total en gasto de capital y gas-
to corriente que incluía gasto social, así como una importante 
proporción de transferencia y subsidios. La baja inflación, el 
aumento de la productividad del trabajo y la política de trasfe-
rencias y subsidios para bienes y servicios básicos contribuye-
ron a mejorar la distribución del ingreso en ese periodo. 

En los años posteriores a 1977 y hasta 2020, los impul-
sos fiscales positivos han sido esporádicos y de baja mag-
nitud, debido tanto a factores internos como externos, 
así como resultado de periodos recesivos previos. En el 
caso del sexenio 1977-1982, los impulsos positivos fueron 
resultado de factores externos, como el incremento del 
precio internacional del petróleo y las bajas tasa de interés 
externas a las que se contrató la deuda externa, factores 
que sostuvieron el boom petrolero. Estas condiciones en 
su conjunto, determinaron el acelerado crecimiento eco-
nómico hasta mediados de 1981, mismo que se revierte a 
medida que desciende el precio internacional del petróleo 
y las tasas de interés externas se elevaron. Así, para 1982 
desaparece el impulso fiscal positivo generado por la ex-
pansión extraordinaria de la inversión pública en el sector 
petrolero en los años 1978-1981. Reapareciendo los des-
equilibrios estructurales de la economía mexicana, esto es, 
el deterioro de las finanzas públicas, déficit en la balanza 
comercial, presiones inflacionarias, pero ahora acompaña-
dos de una elevada fragilidad financiera generada por el 
elevado endeudamiento externo.

El sexenio 1983-1988, el impulso fiscal positivo que se 
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registró en 1986 (65.66 %) es resultado de la flexibilización 
de la política fiscal en 1984 y 1985, que se manifiesta en 
crecimiento positivo en esos años (3.6 % y 2.6 %, respecti-
vamente), después del nulo y negativo crecimiento en 1982 
y 1983 (0.0% -4.4%, respectivamente). No obstante, este 
impulso fue insuficiente para general en 1986 un crecimien-
to positivo del PIB, que cayó en -3.8 %. La contracción del 
gasto público se reflejó en un pírrico superávit fiscal (0.19 
%, como porcentaje del PIB), pero la inflación repuntó.

La expansión extraordinaria del gasto público en 1987 
generó un mínimo efecto positivo en el crecimiento del 
PIB del 1.86 %, en tanto que superávit primario se man-
tuvo, pero la dinámica inercial de la inflación continúo. En 
general, el manejo restrictivo del gasto público acompaña-
do de elevadas tasas de interés durante 1983-1987, erosio-
naron los efectos positivos de los impulsos fiscales en los 
años donde se incrementó el gasto público.

Figura 2. México. Impulsos fiscales, Inflación y déficit 
público:1940-2020

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL y Banco Mundial
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Durante el periodo 1989-2000 solo se registraron dos 
impulsos fiscales positivos, en 1993 (30.7 %) y 1997 (31.5 
%), y los mismos fueron de una magnitud mucho menor 
que los registrados en el desarrollo estabilizador, resultados de 
las medidas fiscales y monetarias restrictivas aplicadas para 
controlar la inestabilidad financiera que genero la crisis de 
1994, y la inflación reforzada por la devaluación del peso 
a finales de ese año. Bajo el argumento de que estabilidad 
monetaria asegura la estabilidad financiera, durante los años 
1996-2001 la política monetaria se operó mediante el esta-
blecimiento de metas, que se fueron reduciendo hasta esta-
blecer en 2002 la meta de un digito de 3±1%, que regiría en 
el largo plazo.

El comportamiento de los impulsos fiscales durante 
los años 2002-2019, fueron aún más erráticos que los re-
gistrados en el periodo 1989-2001, como resultado de la 
política fiscal procíclica que profundizó la inestabilidad 
del ciclo económico. 

Comentarios Finales

A pesar de que las presiones inflacionarias que se registran 
desde finales del 2022 tienen como principal origen la lenta 
recuperación de oferta agregada mundial, resultado de la pa-
ralización que causó la pandemia en las cadenas de suminis-
tros, a lo que se sumaron los efectos negativos de la invasión 
de Rusia a Ucrania, el Banco de México ha adoptado medidas 
convencionales de elevación de la tasa de interés para conte-
ner el incremento de la inflación, siguiendo la estrategia adop-
tada por la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

Esta política monetaria debe replantearse, porque la mis-
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ma desaliente la reactivación de la inversión y el consumo 
(Palley, 2015, 2019). Asimismo, el gobierno debe conside-
rar la necesidad de establecer restricciones y controles a los 
flujos de capital internacionales, para fortalecer y ampliar la 
capacidad de sus bancos centrales para fijar tasas de interés 
bajas que incentiven la inversión productiva. De la coordi-
nación macroeconómica de las políticas monetaria y fiscal 
dependerán los efectos positivos del manejo contracíclico 
del gasto público deficitario en la postpandemia tanto en el 
corto como en el largo plazo. Al respecto es importante res-
catar la visión de Keynes en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial:

“[…]. Es la política de una tasa de interés autóno-
ma, no estorbada por las preocupaciones interna-
cionales, y de un programa de inversión nacional 
dirigido al nivel óptimo de ocupación doméstica, lo 
que viene a ser una doble bendición en el sentido 
de que nos ayuda a nosotros y a nuestros vecinos 
al mismo tiempo. Y es la prosecución simultánea 
de estas políticas por todos los países juntos la que 
es capaz de restaurar, internacionalmente, la salud 
y la fuerza económica, ya sea que la midamos por 
el nivel de ocupación nacional o por el volumen de 
comercio internacional” (Keynes, 2003:329).

La crisis sanitaria generada por el virus COVID-19, al igual 
que en el resto del mundo, en México no sólo paralizó las acti-
vidades económicas no esenciales y contrajo el ritmo de las ac-
tividades esenciales, también alejó las posibilidades de avanzar 
en un proceso de cambio estructural y reducción de la desigual 
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distribución del ingreso, que reproduce la desigualdad social y 
la profundización de la pobreza. Por ello, consideramos que la 
política macroeconómica que se instrumente para mitigar los 
impactos económicos y sociales negativos que causó la pande-
mia en el corto plazo también debe contemplar el largo plazo, 
si se quiere avanzar en la ruta del desarrollo económico. En 
este sentido, y con base en los hechos estilizados y la evidencia 
empírica obtenida, presentamos algunas reflexiones que deben 
considerarse en el diseño y manejo de la política macroeconó-
mica que se instrumente en la postpandemia 

En primer lugar, en las fases recesivas del ciclo económi-
co, el gasto público deficitario no desplaza la inversión pri-
vada, como lo sostienen los enfoques convencionales, por-
que la emisión de títulos públicos para financiar el déficit 
público no utiliza un monto dado de ahorros. El ahorro es 
una variable endógena y residual, determinada por las varia-
ciones en el ingreso, la propensión a consumir y la distribu-
ción del ingreso. Por el contrario, un aumento en el nivel de 
la actividad económica generaría un mayor nivel de ahorro 
agregado. Así que, en la postpandemia se debe instrumen-
tar una política fiscal que reactive el crecimiento económico 
en el corto plazo, procurando, mediante la planeación del 
gasto público, inducir la articulación de eslabones produc-
tivos que reduzcan las brechas tecnológicas sectoriales y la 
dependencia tecnología de la planta productiva. 

En segundo lugar, el gasto público en inversión produc-
tiva estratégica debe incrementarse. La inversión pública es 
importante por los efectos multiplicadores y redistributivos 
que genera la construcción de infraestructura básica. En-
tendiendo por ello tanto la inversión en sectores estraté-
gicos de la economía (comunicación y trasporte, energía, 
etc.) como los sectores salud, educación y vivienda social, 
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entre otros. Es importante señalar que el gasto en inversión 
pública tiene efectos y genera rendimientos reales a lo largo 
del tiempo; además genera expectativas favorables para la 
inversión privada, lo que contribuye a estabilizar el nivel de 
producción. Esto no significa que el gasto social deba re-
ducirse, pues dada la profunda desigualdad social que existe 
en México, misma que se profundizó durante la pandemia, 
el gasto social y las trasferencias y subsidios son necesarias 
para resarcir el grave deterioro del nivel de vida de los gru-
pos sociales mayoritarios.

En tercer lugar, la política monetaria que se instrumente 
en la postpandemia es fundamental, en particular la política 
de tasa de interés. Actualmente, los choques de oferta y 
demanda generado por la recuperación de la actividad eco-
nómica a nivel mundial, están generando presiones sobre la 
inflación, lo que a su vez presiona sobre las tasas de interés. 
En el caso de las economías en desarrollo, como la mexica-
na, se suman los efectos monetarios y financieros que gene-
rará el retorno de los flujos masivos de capital atraídos por 
la reactivación de la actividad económica y los diferenciales 
de tasas de interés. 

En cuarto lugar, en la postpandemia la política tributa-
ria en el corto plazo debe centrase en el establecimiento de 
nuevos impuestos a otra forma de riqueza y a las operacio-
nes y actividades electrónica de diversa naturaleza (econó-
micas, recreación y diversión, turísticas, activos financieros, 
etc.) que hasta ahora no pagan impuestos y que durante 
la pandemia surgieron y/o se expandieron. Asimismo, el 
proceso de modernización tecnológica y administrativa 
iniciado en el Servicio de Administrativo Tributaria (SAT) 
en 2019 debe avanzar, para evitar la evasión y elusión fis-
cal, específicamente de los grandes contribuyentes locales 
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e internacionales, pero también debe reforzarse el marco 
jurídico y los mecanismos anticorrupción al interior del 
SAT.  Ello no solo elevará la recaudación tributaria, sino 
también permitirá avanzar en la progresividad y univer-
salidad de la política tributaria. La política tributaria debe 
plantearse para el mediano y largo plazo un nuevo pacto 
fiscal que fortalezca tanto las finanzas federales como las 
de los gobiernos subnacionales, es importante señalar que 
en este capítulo no se explora como se incorporaron las 
políticas durante la pandemia.  
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Introducción
El desarrollo es un concepto complejo que, hoy más que nun-
ca, no se le puede comprender de forma reduccionista en tér-
minos mecanicista o economicistas como tradicionalmente se 
le ha asociado, ya sea con relación a la acumulación del capital 
como fin único o en términos del crecimiento económico per 
cápita como resultado de la actividad económica de una so-
ciedad. Su concepción en un nivel epistemológico, e histórico, 
implica el esfuerzo de romper con viejos paradigmas que no 
solo han limitado su comprensión, sino que han conducido a 
asociarlo con términos que poco tienen que ver en su dimen-
sión real. Y si a este multidimensional concepto lo asociamos 
con el término local, su complejidad asume una escala mayor.

La pobreza es una manifestación que de acuerdo con 
Amartya Sen (2000), expresa la ausencia de libertades 

7 Francisco Yamasaki Infante, Licenciado en Economía, Maestro en 
Administración y Políticas Públicas, Maestrante en Desarrollo Local. 
UNACH-MDL. francisco.yamasaki27@unach.mx

8 Jorge Alberto López Arévalo, Licenciado en Economía, Doctor en 
Economía Aplicada. UNACH-MDL. Jorge.lopez@unach.mx



86

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

sustantivas que limita las capacidades de las personas y 
las posicionan en condiciones de ausencia de libertad 
económica, que a su vez puede generar ausencia de otras 
libertades como la social, de igualdad, de libertad políti-
ca; así como en la ausencia de libertad relativa a la falta 
de servicios públicos y de asistencia social; lo que hace a 
su vez que las personas sean presa indefensa al violarse 
otra clase de libertades, como las libertades civiles y polí-
ticas ante un régimen autoritario. O como señala Boltvi-
nik (2003), la pobreza es un signo evidente del mal fun-
cionamiento de la sociedad. En tal sentido, la pobreza es 
un fenómeno que limita o frena el desarrollo humano en 
sus diferentes dimensiones, por lo que esta asume una 
faceta multidimensional en sus alcances y multicausal de 
sus orígenes, que afecta negativamente el desarrollo de 
cualquier individuo o conglomerado humano. 

En los últimos tiempos la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
siendo la capital del estado de Chiapas, así como el centro 
neurálgico de la actividad política, económica y social del 
estado, ha manifestado un crecimiento poblacional en la 
última década al pasar, en el año 2010, de una población 
de 553,374 (INEGI, 2010) a un total de 604,147 personas 
(INEGI, 2020), representando un incremento poblacional 
del 9.17 %. Paralelamente, de acuerdo con datos de  CO-
NEVAL (2021) la pobreza multidimensional entre la po-
blación de Tuxtla Gutiérrez se ha modificado en la última 
década (2010-2020), al pasar de una población de 267 mil 
personas (el 46.7 % de la población) a 270 mil personas (el 
46.2 % de la población), mostrando una ligera contracción 
en términos relativos; en tanto que, la población en pobreza 
extrema se ha incrementado al pasar en el mismo periodo 
de tiempo de una población de 50 mil personas (el 8.9 % de 
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la población) a un aproximado de 57 mil personas (el 9.8 % 
de la población) para el mismo periodo de tiempo. Además 
se presenta un incremento en la población vulnerable por 
carencias sociales al pasar del 24.7 % al 26.4 % de la po-
blación en la década de referencia, pero lo particularmente 
notable es el comportamiento que registra la población en 
pobreza moderada por ingresos al pasar de 295 mil perso-
nas (52.1% de la población) a 311 mil personas (53.3 % de 
la población); así como la población en pobreza extrema 
por ingresos al pasar de 84 mil a 117 mil personas (del 14.9 
% al 20.1 % de la población), y con una tendencia crecien-
te cada vez mayor. Lo que ha ubicado a Tuxtla Gutiérrez, 
como uno de los 15 municipios a nivel nacional con ma-
yor número de personas en situación de pobreza extrema 
del país. Por lo que surgen las siguientes preguntas: ¿Por 
qué razón se está presentando esa condición de crecimien-
to poblacional en condiciones de pobreza extrema con una 
tendencia cada vez mayor?, ¿Cuáles es el impacto que esta 
condición de pobreza está teniendo en el desarrollo entre la 
población de las zonas con mayor rezago socioeconómico 
en Tuxtla Gutiérrez?, ¿En qué grado el ingreso del familiar 
está incidiendo en estas condiciones de pobreza? ¿Cuál es la 
relación de los elementos económicos, sociales e institucio-
nales, que determinan el ingreso familiar e impactan en los 
niveles de pobreza entre la población de Tuxtla Gutiérrez?

 La incidencia del ingreso familiar como determinante de 
la pobreza entre la población de Tuxtla Gutiérrez, durante 
el periodo 2010-2020, explica las relaciones de los elemen-
tos que determinan el ingreso familiar, así como el impacto 
que tienen en los niveles de pobreza entre la población con 
mayor rezago socioeconómico del municipio, considerando 
para su análisis tres dimensiones: económica, social e insti-
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tucional. El marco teórico-conceptual permite dar sustento 
a los temas e ideas expuestos, así como de la revisión de 
diversas fuentes y datos estadísticos que permiten brindar 
una aproximación al panorama del problema que permite 
dar cuenta de la situación de pobreza (en sus diferentes di-
mensiones) y rezago socioeconómico que se presenta entre 
la población de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y que permite 
visualizar el impacto que este tiene sobre el desarrollo local. 

Pobreza multidimensional y desarrollo local

La pobreza, es un fenómeno que va más allá de la simple 
falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios 
de vida sostenibles. Entre sus múltiples manifestaciones se 
puede señalar el hambre y la malnutrición, el acceso limi-
tado a la educación y a otros servicios básicos, la discrimi-
nación y la exclusión social y la falta de participación en la 
adopción de decisiones (CEPAL, 2016). Fenómeno que se 
asocia por tanto a un estado de necesidades, a la carencia 
de lo que se considera necesario para el sustento de una 
persona, familia o grupos social, es decir, se refiere a la falta 
de cosas que son necesarias para la conservación de la vida. 
A una situación de la que es imposible sustraerse, pero que 
tampoco es voluntaria o deseable de tener, y en la que no se 
puede ejercer la libertad. Pero además implica dos cuestio-
nes claras: los términos de pobreza y pobre están asociados 
a un estado de necesidad, o carencia y, además dichas ca-
rencias se relacionan con lo necesario para el sustento de la 
vida. Por lo que implica la comparación entre la situación 
de una persona, familia o grupo humano y la concepción 
de quien habla o escribe, sobre lo que es necesario para vi-
vir o sustentar la vida. Es decir, que conlleva una situación 



89

• Pobreza multidimensional en Tuxtla Gutiérrez •

observada y una condición normativa (Boltvinik & Her-
nández, 2001)

La pobreza como problemática ha dejado de tener un 
corte tradicional, “estrictamente economicista” que va más 
allá de la simple acumulación del capital, para pasar a apre-
ciarse como un problema complejo de titularidades, referi-
das como las habilidades de obtener alimentos por medios 
legales en una sociedad haciendo uso de las posibilidades 
de producción, comercialización y otros métodos que dis-
pongan las personas (Sen, 1981)

Tal como señala Sen (2000), el concepto del desarrollo 
como tradicionalmente ha sido concebido desde la mirada 
economicista desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 
ya no se le puede apreciar únicamen en asociación con cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en particular 
el PIB per cápita, sin embargo reconoce que aunque no es 
lo escencialemnte importante, si es necesario de contar al 
igual que lo son los ingresos individuales, ya que por medio 
de estos se puede llegar a ampliar las libertades individuales. 
Dichas libertades (cuyo fin del presente trabajo no es ampliar 
la explicación de las mismas) son las que permiten al indi-
viduo ejercer o ampliar las capacidades, es decir, de aquello 
de lo que la gente es capaz de hacer y ser de forma efectiva. Pero 
de igual forma el ejercicio de estas libertades va a depender 
de otros factores tales como: 

• Planes sociales y económicos que afectan directa-
mente el nivel y la calidad de la educación y de la 
salud;

• Derechos civiles y políticos de que dispongan y que 
estos mismos les permitan porderlos ejercer en li-
bertad. 
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En ese sentido, para Sen (2000) aunque los procesos de 
industrialización, el progreso tecnológico o la modernidad, 
pueden contribuir sustancialmente a la expansión de la liber-
tad humana, esta depende de otros factores.

El desarrollo por tanto se contempla desde la postura de 
Sen, en términos de libertades sustantivas, que permiten diri-
gir la atención hacia fines que hacen importante el desarro-
llo y no solo en los medios que juegan un papel destacado 
en el progreso. Para ello señala que debe de existir una serie 
de requisitos para el desarrollo que permitan la eliminación 
de fuentes de la ausencia de libertad como son:

• Pobreza y la tiranía,

• Oportunidades económicas escasas y privaciones 
sociales sistemática,

• Participación en el mercado laboral, libertad del 
contrato social,

• Falta de servicios públicos,

• Intolerancia,

• Actuación de estados represivos.

Como se aprecia Sen, ubica en primer nivel de impor-
tancia la eliminación de la pobreza, ya que esta además de 
limitar las condiciones a las que hace referencia, tiende a 
generar un efecto encadenado en muchas otras de las liber-
tades que le permiten al ser humano su florecimiento.

Sen encadena la falta de libertad real y lo asocia directa-
mente con la pobreza económica al señalar que esta tiene di-
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versos alcances en la calidad de vida del individuo al señalar 
que entre otros efectos esta condición puede generar:

• Privación de liberta para satisfacer el hambre,

• Alcanzar una nutrición adecuada,

• Obtener remedios para enfermedades curables,

• Contar con techo y abrigo, 

• Contar con agua limpia e instalaciones sanitarias.

En cuanto a otra de las libertades que se consideran sus-
tantivas por parte de Sen se ubica la libertad relativa a la falta 
de servicios públicos y de asistencia social, que en cuya ausencia se 
puede expresar situaciones que tienden a agravar la condi-
ción de vida del individuo, como puede ser:

• Inexistencia de programas epidemiológicos,

• Ausencia de medidas organizadas para el cuidado de 
la salud,

• Inexistencia de instalaciones educativas,

• Inexistencia de instituciones efectivas en la preser-
vación de la paz y el orden local.

Para Sen (2000), la ausencia de libertad económica en forma de 
pobreza extrema puede hacer de una persona presa indefensa 
al violarse otra clase de libertades, como es la ausencia de 
libertad social o política, por lo que identifica cinco tipos de 
libertades que, desde una perspectiva instrumental, se entre-
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lazan una con otras y se fortalecen entre sí con el propósito 
de mejorar la libertad humana en general:

1. Libertades políticas,

2. Facilidades económicas.

3. Oportunidades sociales,

4. Garantías de transparencia,

5. Redes de seguridad.

En este sentido, la pobreza en un problema que limita 
o condiciona la mejora en las condiciones de vida de una 
cada vez mayor proporción del conglomerado humano, no 
solo por ubicarlos en una posición de vulnerabilidad por 
ingresos, sino también colocándolos en situaciones de vul-
nerabilidad por la carencia de satisfactores sociales, de ser-
vicios básicos, alejándolos de los esquemas financieros al 
limitarles el acceso a fuentes de recursos monetarios o para 
obtenerlos de forma legal. Limitando o condicionando las 
posibilidades de desarrollo en la búsqueda de la satisfacción 
de sus necesidades básicas, o de lo que en palabras de Bol-
tvinik (2003), se pueda alcanzar el florecimiento humano.

Para Boltvinik (2003), comprender los conceptos de la 
pobreza, invita a ampliar la mirada, ya que él, la pobreza es 
un signo evidente del mal funcionamiento de una sociedad, en cuya 
construcción instrumental para su medición, implica consi-
derar una intervención de tipo moral y considera que para 
lograrlo se debe de tomar en cuenta dos elementos:

• Uno positivo, que refleja la situación observable y,
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• Otro normativo, que permite establecer las reglas para 
juzgar quién es pobre y quién no.

Por lo que Boltvinik, establece dos ejes conceptuales que 
son la base para el desarrollo de esta investigación:

• El florecimiento humano y,

• El nivel de vida.

El primero considera al ser humano completo, con todas 
aquellas necesidades que dependen en exclusivo de los recur-
sos económicos; en tanto que el segundo, son justamente los 
elementos económicos de dichas necesidades. Por lo que, para 
iniciar la medición de la pobreza desde este segundo eje, recor-
tando todas las dimensiones de la vida que no estén relaciona-
das con los ingresos, supone una visión parcial del ser humano. 
Sin embargo, es pertinente hacerlo para poder definir el umbral 
de la pobreza y establecer lo que llama “ruptura” de la actividad 
orientada a la satisfacción de necesidades de subsistencia, mo-
mento en que se logra una precondición de libertad para iniciar 
con la satisfacción de necesidades que no dependen directa-
mente de los elementos económicos (Boltvinik, 2003)

Boltvinik (2003), identifica al concepto de recursos, 
como todo lo necesario para la reproducción de la vida del 
ser humano y que requiere un esfuerzo productivo para su 
obtención y considera tres tipos: objetos, relaciones y acti-
vidades, con el cual construye el Método de Medición Inte-
grada de la Pobreza, que considera:
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• Indicadores directos de privación con indicadores de re-
cursos, entre los que incluye el tiempo disponible en 
el hogar, para el trabajo, educación y tiempo libre,

• En ese sentido el Método de Medición Integral de la Po-
breza (MMIP), concibe a la pobreza como las caren-
cias humanas derivadas de limitaciones de recursos 
económicos (fuentes de bienestar en los hogares), 
incluyendo los activos, el tiempo y el acceso a los 
servicios gubernamentales gratuitos,

• De tal manera que, un hogar es pobre cuando aun em-
pleando eficientemente sus fuentes de bienestar, no puede satis-
facer sus necesidades, por más que las use.

Para Boltvinik (2003), en cuanto al florecimiento humano, 
son dos elementos macrosociales que lo van a determinar:

• El desarrollo de las fuerzas productivas y,

• Las relaciones sociales de producción.

La composición y el nivel de estos dos macroelementos, 
determinan el nivel de fuentes de bienestar de los hogare y 
determinan a la vez la cantidad, calidad y diversidad de los 
satisfactores a los que puede tener acceso el hogar.

Por lo que podemos señalar que, la pobreza, no se 
limita a la dimensión económica, sino que alcanza a la 
dimensión social de la población, al generar procesos de 
desintegración social del núcleo familiar, y por la bús-
queda de la obtención de los recursos para satisfacer sus 
necesidades por medios no legales, contribuyendo a fe-
nómenos como la delincuencia, contribuyendo en forma 
indirecta a la generación de un estado de inseguridad y 
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de falta de oportunidades para subsistir y aspirar a un 
nivel de bienestar o vida digna.

Múltiples son las causas que se puede atribuir al este pro-
blema, dentro de las que destacan: desempleo, bajo nivel de 
salarios, baja calidad de mano de obra calificada, contracción 
o reducción de la inversión pública y privada, inflación, baja 
generación de fuentes de trabajo vinculada al sector formal 
y por una mala y desigual distribución del ingreso entre la 
población. Pero también por la falta de programas institu-
cionales eficaces que contribuyan a la formación de fuentes 
de empleo formal y que logren incidir en una mejora de la 
calidad de vida de la población.

En este contexto y partiendo por principio de la lógica 
de una economía de mercado, el nivel del ingreso delimita la 
capacidad de comprar de los bienes y servicios que requie-
ren las familias para subsistir y cubrir todas sus necesidades 
y que, a su vez determina y contribuye (sino de forma única, 
sí de forma significativa) para favorecer o limitar el nivel de 
bienestar de las familias, y tomando como referencia lo que 
el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Socia-
les (CONEVAL, 2021) considera al señalar que: El nivel del 
ingreso económico de las familias puede colocar a la población 
de una entidad, en posición de vulnerabilidad por ingresos 
y que sumado al nivel de carencias sociales que presentan 
definen o ubican la posición de las familias, en el nivel de 
pobreza o pobreza extrema según sea el caso

Pero para hablar del desarrollo local, se debe buscar en-
tender desde la visión de quienes están siendo afectados 
directamente por esta condición de pobreza (en todas sus 
medidas), por lo que es importante tener claro que cuando 
se habla del desarrollo local se deben de tomar en cuenta a 
la sociedad local como tal, que como señala Arocena & Mar-
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siglia (2017), expresado en dos niveles: socioeconómico y 
cultural. En tal sentido que un territorio con determinados 
límites es una sociedad local cuando es portador de una 
identidad colectiva expresada en valores y normas interio-
rizados por sus miembros y cuando conforman un sistema 
de relaciones de poder constitutido en torno a procesos 
locales de generación de riqueza, en tanto que la variable 
demográfica o espacial no es significativa. Es decir, que 
se deben de tomar en cuenta tanto a los actores locales, 
como las relaciones o redes que se entretejan entre ellos, 
para determinar la forma como se organizan y actuan, tanto 
al interior del colectivo, como hacia el exterior con otros 
actores que pueden influir de forma positiva a favor del 
desarrollo local, con acciones que contribuyen a imbricar 
el tejido social, en cuyo caso se les puede considerar no 
solo actores, sino agentes de desarrollo local, pero también con 
aquellos que actuan en forma contraria al desarrollo y que 
impiden o limitan el mismo. Así como también la capaci-
dad que dicha sociedad tienen para la innovación social, que 
tal como señala Moulaert (2009), implica entre otras cosas, 
la transformación de las relaciones sociales en el espacio, 
la reproducción de identidad y cultural vinculadas al lugar 
y espacialmente intercambiadas, y el establecimiento de es-
tructuras de gobernanza basada en el lugar y relacionadas 
con la escala.
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Tuxtla Gutiérrez, y sus condiciones de pobreza, 
un enfoque desde lo local

Cambio de paradigma de la “ciudad capital del Estado de Chiapas” 
por “el otro Tuxtla”
¿Qué pasa con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez?, siendo que 
es el municipio que presenta el menor nivel de pobreza de 
todo el estado de Chiapas, solo por debajo del municipio 
de La Libertad de acuerdo con el CONEVAL (2021) ¿Qué 
problemas puede tener la ciudad más importante, como 
centro neurálgico de nuestro estado?, realmente ¿valdría la 
pena realizar un trabajo de investigación más sobre las con-
diciones de la población que presenta uno de los mayores 
niveles de IDH en el estado de Chiapas, después de Tapa-
chula, que de acuerdo con la última medición del PNUD 
(2019), al ubicarse como la quinta Zona Metropolitana de 
las 74 ZM a nivel nacional con una tasa de crecimiento de 
4.54 de 2010 a 2015, así como el más alto IDH en todo 
el estado al pasar del 0.776 al 0.810 para el mismo perio-
do de tiempo? Estas son una serie de preguntas que varias 
personas hacen cuando se les comenta el deseo realizar un 
trabajo de investigación sobre la problemática que se vive 
en Tuxtla Gutiérrez, y que lo pone a uno en el dilema de 
tratar de buscar una explicación válida a estas interrogantes, 
que en ocasiones han hecho dudar si realmente vale la pena 
realizar este esfuerzo. Lo cierto es que justamente cuando 
no se tiene una visión local, territorial o por lo menos esta 
tiene a ser parcial sobre los que sucede en la capital del es-
tado, cuyas condiciones urbanas, con alta movilidad social, 
económica, con una de las mayores inversiones en obras o 
infraestructura pública o privada que se realiza en el esta-
do, con un número considerables de comercios nuevo que 
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abren (y otros que también cierran o cambian de giro em-
presarial), o bien porque se considera a priori que los datos 
que arrojan las fuentes oficiales como CONEVAL, INEGI 
o el mismo PNUD, hacen creer que voltear a ver a la ciudad 
capital no marca un sello distintivo en las investigaciones 
de las ciencias sociales, ya que esa ciudad no tiene los pro-
blemas de rezago socioeconómico como lo presentan en 
contraste otra poblaciones como el municipio de Santiago 
el Pinar o Aldama (por citar algunos con el mayor rezago 
socioeconómico del estado), y que los aportes que puedan 
surgir de estos trabajos no tengan mayor impacto más que 
el aportar un dato más en el amplio cumulo de informa-
ción ya trabajada en esta localidad. Lo cierto es que estas 
posturas guardan cierta razón, sin embargo, cuando se em-
pieza a recorrer las diferentes colonias de la ciudad capital 
que presentan los mayores rezagos sociales y económico y 
cuando se empiezan a desmarañar las “tripas de los infor-
mes oficiales”, los datos duros empiezan a dar otra visión 
del Tuxtla moderno, de ese que yo llamo el “otro Tuxtla”. 
Ese Tuxtla que desde hace más de 40 años me dignaba co-
nocer bastante bien, resulta que ya no es el mismo, este se 
ha transformado al grado de mostrar una cara diferentes, 
en su doble faceta diría más bien, Tuxtla se ha convertido (o 
por lo menos lo ha reafirmado) en el centro neurálgico del 
poder político, económico y social del estado, pero que, sin 
embargo, en sus entrañas también guarda al otro Tuxtla con 
una población creciente en condiciones de pobreza (multi-
dimensional), particularmente en condiciones de pobreza 
extrema por ingresos.

Por lo que la visión de ese Tuxtla diferente, ese Tuxtla 
que nadie quiere voltear a ver y que solo cuando es nece-
sario se asiste, el Tuxtla segmentado por sus cuatro cua-
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drantes cardinales y que en los cuadrantes norte-oriente, 
difícilmente alguien quisiera vivir, ese Tuxtla que, al reco-
rrer el periférico norte de oriente a poniente, uno lo desea 
recorrer lo más rápidamente para encontrar el Tuxtla del 
poniente, el Tuxtla que sí se quiere voltear a ver. Esa visión 
es justamente en la que se pretende orientar este trabajo de 
investigación, en particular sobre aquella población que hoy 
hace que el municipio sea ocupe el lugar número 15 a nivel 
nacional con el mayor número de personas en condiciones 
de pobreza extrema por ingresos.

El problema de la pobreza en el “otro Tuxtla”
La visión de Tuxtla Gutiérrez se puede escalar a tres nive-
les diferentes. Uno de ellos a nivel nacional. De acuerdo 
con los datos del CONEVAL (2021), comparativamente 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a pesar de ser la capital de 
estado de Chiapas ocupaba el lugar número 638 de un 
total de 2469 municipios a nivel nacional, con un total 
de 270,010 personas (46.2 % del total de la población) 
en condiciones de pobreza; y 57,140 personas (9.8 % del 
total de la población) en condiciones de pobreza extrema 
(Figura 1). A simple vista parecería que las cifras no son 
tan alarmantes, pero si las comparamos con el municipio 
número uno de ese mismo listado, como lo es San Pedro 
Garza García, el panorama cambia, cuando este munici-
pio apenas alcanzaba a 6,438 personas (5.5 % de la pobla-
ción) en las mismas condiciones de pobreza y, con apenas 
336 personas en condiciones de pobreza extrema (0.3 % 
de la población). Lo que permite dimensionar los panora-
mas extremos de ambos municipios, siendo el último, ni 
siquiera capital del estado de Nuevo León.
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Figura 1. Población en condición de pobreza y pobreza extre-
ma 2020

Lugar en nivel de 
pobreza a 2020 
del total (2469 

municipios)

Municipio Población 
total a 2020

Población 
en 

condiciones 
de pobreza

% de la 
población 

en pobreza

Población en 
condiciones 
de pobreza 

extrema

% de la 
población 

en pobreza 
extrema

1 San Pedro Garza 
García, N.L.

118113 8560 7.2% 1287 1.1%

638 Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

584797 311880 53.3% 117291 20.1%

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2021.

Poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema a 2020

Figura 2. Porcentaje de población en pobreza y pobreza 
extrema 2020

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2021.

Otro indicador por contrastar sería el de la población 
en condiciones de pobreza por ingresos. En este sentido 
hay que recordar las definiciones que establece el mismo 
CONEVAL, para este concepto:
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Pobreza Una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una carencia social (en los 
seis indicadores de rezago educativo, acceso a ser-
vicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 
vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades alimenta-
rias y no alimentarias.

Pobreza 
extrema

Una persona se encuentra en situación de pobreza 
extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis 
posibles, dentro del Índice de Privación Social y 
que, además, se encuentra por debajo de la Línea 
de Bienestar Mínimo. Quien está en esta situación, 
dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo de-
dicara completo a la adquisición de alimentos, no 
podría obtener los nutrientes necesarios para tener 
una vida sana.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), 2021.

En ese panorama, en 2020, Tuxtla Gutiérrez contaba 
con un total de 311,880 personas (53.3 % del total de la 
población) en condiciones de pobreza por ingresos (Figura 
3), y 117,291 personas en condiciones de pobreza extrema 
por ingresos (20.1 % de la población); en contraste con San 
Pedro Garza García, que para el mismo año, tan solo 8,560 
personas (el 7.2% de la población) se encontraba en condi-
ciones de pobreza por ingresos y un total de 1,287 personas 
(es decir, 1.1 % de la población) sufría de pobreza extrema 
por ingresos.

Esto último significa que para el año 2020, en el caso 
de Tuxtla más de la mitad de su población se encontraba 



102

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

careciendo de por lo menos una carencia social, pero ade-
más, esa misma población aun disponiendo de todos los 
ingresos, no puede acceder, ni satisfacer sus necesidades 
básicas alimentarias y no alimentarias, y lo que es más grave 
es el hecho de que un quinta parte de la población tuxtleca 
no podía aun haciendo uso de todos sus ingresos, acceder a 
obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Tabla 2. Poblaciones en condición de pobreza y pobreza extre-
ma por ingreso 2020

Lugar en nivel de 
pobreza a 2020 
del total (2469 

municipios)

Municipio
Población 

total a 2020

Población 
en 

condiciones 
de pobreza 

por ingresos

% de la 
población 

en pobreza 
por ingresos

Población en 
condiciones 
de pobreza 

extrema por 
ingresos

% de la 
población 
en pobreza 

extrema por 
ingresos

1 San Pedro Garza 
García, N.L.

118113 6438 5.5% 336 0.3%

638 Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

584797 270010 46.2% 57140 9.8%

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2021.

Poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema por ingresos a 2020

Figura 3. Porcentaje de la población en pobreza y pobreza ex-
trema por ingresos 2020

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2021.
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A nivel estatal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se enmarca en 
un municipio, cuya población total de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021), fue de 604,147 
personas, representando el 10.90 % (con 56 zonas urbanas 
de atención prioritaria) de la población respecto al Estado, de 
la cual, el 46.2 % se encontraba en situación de pobreza y el 
9.8 %, en situación de pobreza extrema de acuerdo con el re-
porte sobre Medición de la Pobreza en los municipios de Mé-
xico, 2020, emitido por parte del CONEVAL (CONEVAL, 
2021). Siendo este uno de los 15 municipios con el mayor nú-
mero de personas en situación de pobreza extrema del país, y 
que de acuerdo con el Concentrado indicadores de pobreza 
2020, del mismo CONEVAL, el 26,4 % de la población se 
encontraba en situación vulnerable por carencias sociales y el 
7.2 % vulnerable por ingresos. Mientras que para el mismo 
año (2020), el 53.3 % de la población del municipio contaba 
con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos, y el 
20.1 % de la población, tenía ingresos inferiores a la línea de 
pobreza extrema por ingresos.

El problema particular que se presenta en Tuxtla Gutié-
rrez es el incremento en términos absolutos y relativos de la 
población en condiciones de pobreza moderada y extrema 
por ingresos en el término de una década, que de acuerdo 
a CONEVAL, pasó en 2010 de una población de 295,404 
personas (52.1 % de la población) a 311,880 personas (53.3 
% de la población) en condiciones de pobreza moderada 
por ingresos; en tanto que la situación de la población en 
pobreza extrema por ingresos pasó de 84,723 personas 
(14.9 % de la población) a 117,291 personas (20.1 % de la 
población), es decir estamos hablando de un incremento 
del 38.44 % de la población en estas condiciones de pobre-
za extrema por ingresos, y cuya tendencia permite visualizar 
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un grave problema de carencia de ingresos suficientes para 
permitir un nivel adecuado de calidad de vida y de satisfac-
tores socioeconómicos de la población del municipio.

Tabla 3. Evolución de la población en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema por ingresos 2010-2020 en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Tipo de 
pobreza por 

ingreso

Porcentaje 
2010

Porcentaje 
2015

Porcentaje 
2020

Personas 
2010

Personas 
2015

Personas 
2020

Pobreza 
moderada

52.1% 48.0% 53.3% 295,404 336,792 311,880

Pobreza 
extrema

14.9% 15.0% 20.1% 84,723 105,294 117,291

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2021.

Evolución de la poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema por ingresos 2010-2020 en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Figura 4. Evolución de la pobreza moderada por ingresos en 
Tuxtla Gutiérrez, 2010-2020

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2021.
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La investigación, ha generado información y los cono-
cimientos necesarios que permiten, en primera instancia 
identificar los elementos que son determinantes y que im-
pactan en el nivel de los ingresos de las familias tuxtlecas, y 
explicar cómo se relacionan para determinar los niveles de 
pobreza y pobreza extrema, que terminan por condicionar 
la calidad de vida de la población con mayor rezago so-
cioeconómico del municipio, limitando la potencialidad del 
desarrollo territorial.

Para esta investigación  contemplaron  los siguientes 
aspectos:

Unidad de análisis: 
- Unidades coloniales (AGEB-CONEVAL) que presen-
tan mayores niveles de pobreza y/o rezago socioeconó-
mico en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Actores locales:
- Las familias de las colonias (AGEB) que presentan ma-
yores niveles de pobreza en Tuxtla Gutiérrez.

- Organizaciones de colonias.

- Instituciones públicas y privadas, vinculadas con los 
procesos de desarrollo socioeconómico local en Tuxtla 
Gutiérrez.

Dimensiones de análisis: 
- Económica: nivel de ingreso, tipo de actividad primaria 
y secundaria (producción y comercialización), niveles de 
inversión (público y privado), nivel de mano de obra, 
nivel del empleo (formal, informal).
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- Sociales: redes, organizaciones, relaciones, caracterís-
ticas sociodemográficas (condiciones de migración po-
blacional)

- Institucional: programas, apoyos (monetarios, no mo-
netarios).

Comentarios finales
El panorama que se presenta en el caso de la población 
de Tuxtla Gutiérrez no es nada alentador, particularmente 
para la población cuyas condiciones de pobreza (particular-
mente la pobreza extrema por ingresos), genera ausencia de 
las libertades que les permitan desarrollar todo su potencial 
y con ello superar el umbral de las necesidades básicas y 
alcanzar a superar ese nivel para poder estar en condicio-
nes de alcanzar el florecimiento humano. Y más cuando esa 
tendencia como se ha logrado apreciar en la última década, 
en lugar de disminuir se ha mostrado con una clara tenden-
cia creciente, lo que en palabras de Boltvinik (2003), de-
muestra que algo no está funcionando bien en la sociedad 
de Tuxtla Gutiérrez en la última década.

Las causas y los efectos, como bien señala el título de 
este trabajo, son multicausales y multidimensionales, y su 
abordaje requiere el cambio de visión que desde el desa-
rrollo local se puede realizar, al considerar la visión de los 
diversos actores locales, pero también desde la perspectiva 
territorial, para lo cual implica abarcar tres enfoques par-
ticulares, el económico, para conocer cuáles son las redes 
productivas, creativas e innovadoras que han logrado es-
tablecer en las poblaciones con mayor rezago socioeconó-
mico, para saber cuál es la composición de la organización 
productiva-comercial que para este fin se ha alcanzado; lo 
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social, para conocer el grado y tipo de articulación que ha 
alcanzado la organización que han logrado establecer las 
diversas redes de actores, tanto al interior como con otros 
actores externos; y finalmente (que no la menos importan-
te) a nivel institucional, para analizar las diversas relaciones 
normativas, que se han llegado a alcanzar o establecer al 
interior de la unidad de estudio, así como con actores meso, 
como son las mismas autoridades locales, o bien con otras 
organizaciones (ONG) que puedan estar actuando en ese 
territorio.

El fenómeno de la pobreza es un problema complejo 
que hay que abordar desde diferentes perspectivas, para 
comprender como se logran articular todos aquellos facto-
res y variables que desde diversas dimensiones se encuen-
tran imbricados para influir en mayor o menor grado en los 
niveles de pobreza con la que miles de tuxtlecos tienen que 
convivir y subsistir diariamente y que limita en mayor o me-
nor medida su propio desarrollo como personas, así como 
el desarrollo local de la sociedad tuxtleca, por lo que su aná-
lisis y estudio merece el esfuerzo para brindar respuesta a 
las preguntas realizadas y que de ello, se puedan desprender 
muchas otras interrogantes para continuar abonando en el 
conocimiento que permita comprenderlo y posiblemente a 
partir de ello coadyuvar en la estructuración, implementa-
ción, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas públi-
cas que contribuyan a minimizar o revertir la tendencia de 
la pobreza entre la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Introducción
La demanda de energía en México ha crecido de manera 
exponencial en las últimas décadas. Los principales com-
bustibles que satisfacen esta necesidad son la gasolina mag-
na y premium, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), 
carbón y leña; este último es usado básicamente para la coc-
ción de alimentos. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2023), para el 
año 2020, 4.4 millones de hogares mexicanos consumieron 
leña o carbón para calentar agua y alimentos, de estos solo 
el 23 por ciento de ellos mencionaron que cuentan con una 
chimenea o ducto para expulsar el humo, lo que implica que 
3.4 millones de hogares viven con el riesgo de intoxicación. 
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Esta situación se acrecienta en los hogares que se concen-
tran en las zonas rurales, ya que cinco de cada diez hogares 
cocinan con leña, a diferencia de la zona urbana donde ape-
nas uno de cada 20 hogares lo usa para cocinar.

Cabe señalar que el consumo de leña genera humo a 
través de la quema de este. De acuerdo con la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2022), el 
humo está compuesto de una mezcla compleja de gases y 
partículas finas. Además de la contaminación por partícu-
las, el humo contiene muchos contaminantes del aire que 
son nocivos tóxicos, tales como: benceno, formaldehído, 
acroleína e hidrocarburos aromáticos policlínicos. Por tan-
to, se recomienda que cuando se queme la leña, se realice de 
forma adecuada, 11pues se crea menos cantidad de humo.

El humo afecta a todo el mundo, haciendo mayor én-
fasis en la degradación del hábitat para ciertas especies y 
la perdida de la biodiversidad, sin embargo, es importan-
te mencionar las grandes afecciones que tiene hacia niños, 
adolescentes, adultos mayores y personas con enfermeda-
des pulmonares (EPA, 2022).

Por otro lado, la leña es tradicionalmente vista como un 
combustible ligado a la pobreza, puesto que en las zonas 
rurales el uso de gas es un bien de lujo, ya que las princi-
pales actividades económicas que se desarrollan perciben 
ingresos bajos y no es un ingreso fijo, dándole pocas opor-
tunidades de optar por las estufas modernas, de modo que 
resulta difícil la sustitución del uso de leña por Gas LP o 
electricidad (Quiroz-Carranza y Orellana, 2010). Es impor-
tante mencionar que algunas familias mexicanas conside-
ran que el cocinar con leña le agrega un sabor adicional al 

11 La forma correcta es tener la leña seca, limpia y estacionada.
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alimento, por ende, existen hogares que, aunque cuentan 
con gas no sustituyen por completo el uso de leña para la 
cocción de alimentos.

Adicionalmente, el consumo de leña conduce al agota-
miento de los recursos forestales (maderables). Sin embar-
go, es difícil cuantificar el grado de afección, ya que los 
datos existentes sobre el consumo de leña en los hogares 
se basan en estimaciones, esto debido a que la mayor parte 
de la producción y consumo de leña se realizan de manera 
local, por ende, no se cuenta con alguna regulación sobre su 
uso y disfrute, por lo que no existen registros.

Lo que acá se presenta tiene como objetivo identificar 
los principales determinantes del gasto en leña de los ho-
gares mexicanos, así como visualizar la disponibilidad y el 
grado de afección que tienen al gastar en leña. Para efectos 
de este análisis se utiliza la base de datos de la ENIGH para 
el año 2020, basado en un modelo Logit binario.

El presente trabajo se encuentra dividido en tres seccio-
nes; en la primera y como parte de la introducción se enfa-
tiza los aspectos generales que dan cuenta de una temática 
que resulta preocupante, ante un crecimiento poblacional, 
demandante de recursos naturales y el riesgo de su escasez, 
cada vez más acelerado. La segunda sección es el desarrollo 
que se divide en tres apartados, el primer apartado contie-
nen la revisión de literatura con algunos trabajos realizados 
en diferentes países que  resaltan los resultados obtenidos 
en cada uno de ellos, en el segundo apartado se describen  
los datos y métodos que se siguieron para la elaboración 
de este artículo, así como algunos conceptos teóricos fun-
damentales para la compresión de los mismos, al igual se 
sitúa la descripción estadística y estimación del modelo y 
en el tercer apartado se muestran los principales hallazgos 
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y la discusión de los resultados con base en las referencias 
teóricas y empíricas que hay sobre este tema. Por último, en 
la tercera sección se presentan las reflexiones finales deriva-
das de todo el análisis.

Algunos referentes fundamentados en la literatura

Existe una literatura muy amplia y diversa, que permite vi-
sualizar como se ha estudiado el uso de leña, así como los 
principales determinantes de esta; por lo cual se exponen 
algunos trabajos realizados a nivel internacional y para Mé-
xico, con las respectivas aportaciones que hacen cada autor. 

Calcedo Meneses (2019) analizó la pobreza como deter-
minante del consumo de leña empleada para cocinar, y el 
efecto que ha generado en la deforestación de los bosques 
del Ecuador durante el periodo 1982-2017. Para ello, traba-
jó con los datos de los censos de población y vivienda, en-
cuesta de los hogares de los últimos 35 años. Se estudió la 
relación entre el consumo de leña y la situación de pobreza 
de los hogares a través de variables socioeconómicas y de-
mográficas, demostrando que la mayor parte de consumo 
de leña es para uso comercial y en una mínima porción para 
subsistencia de los hogares. Se obtuvo como respuesta a la 
pregunta central de esta investigación, que efectivamente 
en el caso del Ecuador, los más pobres son el origen de 
la presión ambiental sobre los bosques nativos, debido al 
permanente consumo de leña, para las actividades, propias 
de un hogar, en la preparación de alimentos.

Jaiswal y Meshram (2021) realizaron un análisis sobre 
los determinantes de la elección de combustibles entre los 
hogares rurales después de la introducción del programa 
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de combustible limpio en la India; fue un estudio de caso a 
nivel distrito para los años 2016-2018. Para comprender el 
cambio de comportamiento de la población del estudio, se 
realizó una encuesta a los hogares de 20 aldeas, también se 
recopilaron datos sobre el uso de la energía a nivel de ho-
gar mediante un cuestionario formal. Asimismo, se estimó 
un modelo Logit binario para establecer un vínculo entre 
las variables. Dentro de los resultados más sobresalientes se 
observa una evidencia modesta para la hipótesis de la esca-
lera de energía, sin embargo, no se ve un cambio a consumir 
combustibles más limpios.

Starting et al. (2003), valorizaron en conjunto la respuesta 
de los hogares en las zonas rurales de la india, puesto que 
ellos dependen en gran medida de la leña, como fuente de 
energía, en buena parte, porque los biocombustibles suelen 
ser costosos. Para el logro de este objetivo, se encuestó a 
539 hogares en 60 aldeas en el estado de Madhya Pradesh 
en la India, las cuales fueron tratadas para usar un mode-
lo Logit. De los resultados obtenidos, se puede mencionar 
que, ante la escasez de leña en los bosques de las aldeas, las 
familias, tanto las que tienen tierra como las que no tienen 
tierra, no pasan más horas buscando leña. En cambio, una 
proporción de hogares optan por recolectar leña de bosques 
degradados. En el corto plazo, los hogares con tierras pasan 
a utilizar desechos agrícolas, mientras que los que no tienen 
tierra, sorprendentemente, cambian a leña privada. En el 
largo plazo, los hogares con tierra y sin tierra responden a la 
escasez de leña plantando más árboles, con el propósito de 
que sirvan, en un futuro, como combustibles. 

Singh y Antahal, (2014) realizaron una investigación con el 
tema “Escasez de leña, pobreza y mujeres: algunas perspec-
tivas”, en este trabajo muestran la correlación entre pobreza 
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y el déficit de disponibilidad de leña, vínculo entre pobreza, 
mujeres y escasez de leña, y sugirió algunas soluciones im-
portantes para hacer frente al problema de la escasez de leña. 
La pobreza y el desempleo son las causas básicas de por qué 
la gente utiliza principalmente leña en los países en desarro-
llo, como consecuencia de este contexto la ampliación de la 
demanda de leña llevó al problema de la escasez de leña. Los 
autores mencionan que una alternativa de solución es la inte-
gración de proyectos y programas que deben centrarse direc-
tamente en aumentar los ingresos y el empleo de las mujeres.

Pérez et al. (2022) realizaron una investigación con el 
tema “Aspectos socioeconómicos y ambientales de los tra-
dicionales Leña para Cocinar en el Ejemplo Rural y Periur-
bano Hogares Mexicanos”. En este trabajo se identificaron 
los patrones de consumo de la leña, en el cual se identifica 
un perfil del consumidor, que se describen como los usua-
rios de leña en aquellos hogares localizados, en la región 
de clima tropical, categorizados con nivel socioeconómico 
bajo y que son específicamente mujeres.

Meza y Narváez (2010) realizaron una investigación en 
Nicaragua en el departamento de Managua y León para es-
timar los determinantes de la elección del tipo de combusti-
bles para cocción de alimentos en asentamientos humanos, 
el método utilizado fue a través del uso de los datos de 
la encuesta realizada por el Ministerio de Energía y Minas, 
estimando un modelo Logit binario, donde la variable de-
pendiente es dicotómica desbragándose en el consumo de 
leña y consumo de GLP, el resultado de esta estimación fue 
que de las variables seleccionadas, las que son significati-
vas fueron; el ingreso familiar real, número de personas en 
el hogar, localización del asentamiento, educación del jefe 
del hogar y edad del jefe del hogar. En conclusión, cuando 
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hay mayor ingreso y educación disminuye la probabilidad 
de usar leña como combustible, por el otro lado cuando 
aumenta la edad y el número de  personas en el hogar, au-
menta la probabilidad de usar leña como combustible. 

Para el caso de México, se encuentra el estudio de Con-
treras-Hinojosa et al. (2003), quienes tomaron como área 
de estudio al municipio de Yanhuitlán, Oaxaca, teniendo 
como objetivo el evaluar el estado del bosque, la disponi-
bilidad y uso de la leña, con el fin de proponer opciones 
que permitan revertir el proceso de degradación del eco-
sistema. Entre los resultados se destaca que, del total de 
la población, el 75 por ciento consume leña para uso do-
méstico y de estos el 82 por ciento la combina con otros 
combustibles. Los autores realizan la recomendación de 
empezar a implementar un programa de reemplazo de es-
tufas de fogón abierto por estufas tipo Lorena y el reem-
plazo de leña por gas.

Lagunes Díaz et al. (2015) presentan una aproximación 
para estimar ahorros en emisiones de CO2, logrables por la 
transición de leña a gas licuado, partiendo de un escenario 
en donde entre un 25 por ciento y un 55 por ciento de 
los hogares de los estados del sur de México dependen de 
leña para cocinar para el año 2015. Para el logro del objeti-
vo se realizó una estimación de la ENIGH para el periodo 
1996-2012. Entre los resultados se destaca que los intentos, 
por parte del gobierno, para la implementación de estufas 
ahorradoras, no ha sido muy beneficiosa para la reducción 
del consumo de leña, por lo cual se considera que es más 
eficiente buscar el reemplazo por completo de una estufa 
de leña por una de gas licuado, siendo más factible para los 
pobladores si se considera el tiempo y esfuerzo en la reco-
lección de la leña.
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A lo largo de la revisión de la literatura se observa que 
el uso de leña se da principalmente en las zonas rurales, 
el cual está estrechamente relacionado con la pobreza. Por 
otro lado, se identificó que tiene grandes implicaciones tan-
to para la biodiversidad como para la salud, por tal motivo 
los gobiernos llevan años trabajando en programas para la 
sustitución del fogón de leña por estufas de gas. Adicional-
mente, es importante resaltar que existen pocos trabajos 
donde se analizan los determinantes del gasto en leña de 
los hogares.

Datos y métodos

En este trabajo se plantea un análisis de los determinantes 
del gasto en leña de los hogares mexicanos en 2020. Este 
trabajo es realizado con datos de fuente secundaria, en la 
cual se toma como referencia la Encuesta Nacional de In-
gresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, para di-
cho análisis se estima un modelo econométrico que emplea 
variables sociodemográficas y económicos, que se espera 
muestren una relación significativa y expliquen el gasto en 
leña en los hogares mexicanos. 

Con la base de datos de la ENIGH 2020, en el análisis 
estadístico podemos ver el número de hogares que realizan 
un gasto de leña, y se puede observar cuántos de ellos per-
tenecen a la zona rural o urbana, además de ello a la vez, se 
calcula así el gasto promedio trimestral en leña.

Mediante un modelo econométrico se estimó un mode-
lo Logit Binario, el cual pertenece a un modelo de regre-
sión de variable dependiente limitada (VDL), cuya variable 
dependiente es binaria. Un modelo de respuesta binaria es 
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una regresión en la cual la variable dependiente es una va-
riable aleatoria que toma valores de cero y uno, que puede 
estar explicada por otras variables independientes, inclu-
yendo una variable de perturbación aleatoria que recoge las 
desviaciones que los agentes tienen respecto a lo que sería 
el comportamiento del agente medio.

La variable gasto de leña se transformó a una variable 
binaria, en donde uno indica que el hogar si gasta en leña; 
mientras que cero, indica que no tiene ningún gasto en leña, 
el motivo de esta transformación es que hay incertidumbre 
al medir el precio de la leña, ya que el precio de esta no 
está bien definido en el mercado, tomando en cuenta que 
los hogares de zona rural su gasto es casi nulo porque ellos 
son poseedores de los bosques, mismo de donde extraen la 
leña. Por tanto, si la leña se comercia en las zonas rurales, el 
precio dependerá de la demanda y el costo de producción 
en la cual se incluye el costo de realizar la leña y el costo de 
transporte, de tal forma que si se toma como variable con-
tinua los resultados no serán útiles para realizar inferencias. 

El propósito del modelo Logit es determinar la proba-
bilidad de que un hogar con un conjunto determinado de 
atributos hará un gasto en leña, en lugar de no hacerlo. De 
manera más general, lo que se pretende es encontrar una 
relación entre un conjunto de atributos que describen a un 
hogar y la probabilidad de que dicho hogar hará la elección 
determinada de gasto.

En un modelo de respuesta binaria, el interés yace prin-
cipalmente en la probabilidad de respuesta y se puede ex-
presar como:

Para conocer si los hogares estarían dispuestos a gastar 
en leña, de acuerdo con Ibarra y Michalus (2010), el modelo 
Logit binario es apropiado en aquellas situaciones donde 
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se analiza una única variable dependiente categórica o no-
minal y varias variables independientes. Este permite cal-
cular para cada entidad de la población, la probabilidad de 
pertenecer a una u otra de las categorías establecidas para 
la variable dependiente, si la probabilidad es alta se conclu-
ye que el evento tiene elevadas posibilidades de ocurrir; en 
caso contrario, con valores reducidos (cercano a cero) de 
probabilidad, las posibilidades de ocurrencia son práctica-
mente nulas.

Para efectos de este análisis se plantea el siguiente modelo:
gasta=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8 X8+μ

Donde:
gasta= Es una variable binaria que nos indica si el hogar 

gasta en leña (si gasta= 1, no gasta= 0).
X1=ingcor= Es el ingreso corriente de los hogares, medi-

do en pesos.
X2=profesional= Es una variable binaria que nos indica 

el grado de escolaridad del jefe del hogar, se codificó con 
uno, si el jefe del hogar tiene estudios de licenciatura o más, 
y cero si no cuenta con ello.

X3=norte= Es una variable binaria que nos indica si el 
hogar pertenece a los países de la zona fronteriza, se codifi-
có con uno si el hogar pertenece a la zona fronteriza, y cero 
si no pertenece.

X4=género= Es una variable binaria que nos indica el gé-
nero del jefe de familia, se codificó con uno si el jefe del 
hogar es hombre, y cero si es mujer.

X5=edadjefe= Esta variable es la edad en años cumplida 
del jefe del hogar.
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X6=rural= Es una variable binaria que nos indica si el 
hogar pertenece a una zona rural, se codificó con uno si el 
hogar pertenece a la zona rural, y cero si no pertenece.

X7=estufa= Es una variable binaria que nos indica si el 
hogar cuenta con estufa de gas, se codificó con uno si el 
hogar cuenta con ella, y cero si no cuenta.

X8=totinteg= Es una variable numérica que nos indica el 
número de integrantes del hogar. , β0, β1,…,βk= son los co-
eficientes de regresión del modelo logit binario.

u= Es el nivel de perturbación que recoge el efecto que 
tienen las variables omitidas en el modelo sobre el compor-
tamiento de la variable explicada.

Se consideran las variables socioeconómicas o cualitati-
vas como lo son el sexo, la edad, la escolaridad, entre otras, 
con el objeto de explorar cual es la relación que guarda con 
la disponibilidad de gastar o no en leña, ya que no hay una 
teoría que la respalde o que justifique que deban de tener un 
determinado comportamiento.

Las estimaciones se validan mediante la congruencia 
con la teoría en cuanto a los signos y mediante el nivel de 
ajuste del modelo con apoyo de las siguientes pruebas de 
significancia:

•	 Prueba de hipótesis sobre los coeficientes: la prue-
ba “Z”, donde se plantea la siguiente situación:

o H0:β = 0
o H1:β ≠ 0

•	 Nivel de confianza (valor Z) 
o α=0.10→1-α=0.90%
o α=0.05→1-α=0.95%
o α=0.01→1-α=0.99%
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•	 Prueba de bondad de ajuste (R-cuadrado de Mc-
Fadden) 

o Esta mide la proporción de la variación 
muestral en “Q” que es explicada por las 
variables “x”.

Para la elección del modelo que presenta la mejor cali-
dad de ajuste, se compararon los siguientes criterios:

• Criterio de Akaike “AIC”

• Criterio de Schwartz “SC”

Efectos del ingreso y gasto en el consumo

En esta sección se realiza un análisis descriptivo de los da-
tos obtenidos de la ENIGH 2020. En la tabla 1 se muestran 
las principales características de los hogares mexicanos, en 
donde podemos encontrar que de la muestra el 3.6 % de los 
hogares gastan en leña, cuentan con un ingreso corriente  
trimestral promedio de 50,309 pesos; el 14 % de los jefes de 
hogar cuentan con educación superior; el 19 % de los hoga-
res pertenecen a los estados del norte, que se encuentran en 
la línea fronteriza con los Estados Unidos; del total de ho-
gares el 21.56 % pertenece a una zona rural y el resto per-
tenece a la zona urbana. Igualmente, se observa que el 70 
% de los hogares mexicanos tiene como jefe a un hombre, 
y el resto son mujeres, con una edad promedio de 60 años; 
en promedio cada hogar está conformada por 4 personas. 
Como última característica, se puede observar que el 90.64 
% de los hogares cuentan con estufa, lo cual muestra indi-
cios de que el resto de los hogares sin estufa utilizan otro 
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medio para cocinar sus alimentos, y esta se puede inferir 
que es a través de la energía calorífica de la leña o carbón.

Tabla 1. Características de los hogares mexicanos 2020

Variable

Muestra (Hogares)        
89,006.00 

Porcentaje de hogares que gastan en leña (Hogares)
                  3.60

Promedio del ingreso corriente trimestral de los hoga-
res (pesos)

       
50,309.31 

Porcentaje de jefes del hogar con educación universi-
taria  

               
14.08 

Porcentaje de hogares que pertenecen a la línea fron-
teriza 

               
19.16 

Porcentaje de jefes del hogar hombres                
70.13 

Edad promedio del jefe del hogar (años)                
60.00 

Porcentaje de hogares que pertenecen a una zona 
rural 

               
21.56 

Porcentaje de hogares que cuentan con estufa                
90.64 

Promedio de integrantes en el hogar (personas)                   
3.55 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.

Con el fin de identificar el gasto que realizan los ho-
gares por estratos económicos, se construyeron deciles de 
ingreso de hogares, es decir, los hogares son agrupados de 
acuerdo con el ingreso que perciben. El primer decil está 
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integrado por la décima parte de los hogares que tienen 
menores ingresos y así de manera sucesiva, hasta llegar al 
último decil. Y se observa que en la parte noreste del país 
se encuentra concentrado los estados con mejores ingresos.

En la figura 1, se muestra la distribución geográfica de 
acuerdo con los deciles de ingreso.

Figura 1. Municipios desagregados según su Ingreso

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.

Posteriormente se analizaron los estratos del gasto, dan-
do como resultado que el gasto promedio trimestral general 
en leña de los hogares mexicanos es de 27.96 pesos; sin 
embargo, a nivel de deciles, se observa que en los primeros 
el gasto promedio en leña es más alto que en los últimos 
deciles, es decir, a medida que aumenta el ingreso del hogar 
el gasto promedio en leña tiende a disminuir, lo cual indica 
una relación inversa entre la variable gasto y el ingreso (ta-
bla 2 y Figura 2).
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Tabla 2. Gasto promedio trimestral en leña por deciles del hogar

Gasto trimestral en leña 
Deciles Media

1 56.18
2 51.91
3 38.35
4 38.47
5 25.00
6 18.51
7 18.20
8 18.12
9 14.21
10 8.42

Media general 27.96

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.

Figura 2. Promedio del gasto trimestral de los hogares en leña 
por deciles.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.
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Posteriormente, para la estimación del modelo se ana-
lizó la incidencia de los factores socioeconómicos que de 
acuerdo con la revisión de literatura influyen en el gasto en 
la leña de los hogares. Para tal efecto se estimaron los coe-
ficientes del modelo Logit binario con apoyo del programa 
econométrico Gretl. 

Antes de estimar el modelo econométrico, se analizaron 
las correlaciones entre las variables involucradas con una 
matriz de correlación, que se muestran en la figura 3 y tabla 
3. En los cuales podemos observar que los coeficientes de 
conexión entre los factores son menores a uno, lo cual nos 
indica que no existe correlación fuerte entre las variables 
independientes. Posteriormente se procedió a correr dos 
modelos econométricos (tablas 5 y 6), donde se eligió el 
modelo de la tabla 6, el cual muestra la mejor calidad de 
ajuste, según los Criterios de Akaike (AIC) y Schwartz (SC). 

Figura 3. Matriz de correlación

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.
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Tabla 3. Coeficientes de correlación, usando las observaciones 
1 – 89006

Género Edad_
jefe

Profesional Tot_integ Ing_cor

1.0000 -0.1227 0.0287 0.1468 0.0435 Género
1.0000 -0.0936 -0.1542 0.0082 Edad_jefe

1.0000 -0.0750 0.2212 Profesional
1.0000 0.1126 Tot_integ

1.0000 Ing_cor

Norte Gasta Rural Estufa
0.0247 -0.0043 0.0783 -0.0374 Género
-0.0052 0.0111 0.0148 0.0377 Edad_jefe
0.0048 -0.0594 -0.1942 0.0810 Profesional
-0.0511 0.0627 0.0607 0.0007 Tot_integ
0.0645 -0.0440 -0.1072 0.1094 Ing_cor
1.0000 -0.0852 -0.0244 0.1003 Norte

1.0000 0.0919 -0.1598 Gasta
1.0000 -0.2265 Rural

1.0000 Estufa

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH

Una vez seleccionado el modelo, se procedió a realizar 
un análisis de multicolinealidad, la cual podemos observar 
en la tabla 4, que los valores de los factores de inflación de 
la varianza (FIV) se encuentran por debajo de 10, indicán-
donos que el modelo seleccionado no tiene este problema.
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Tabla 4. Factores de inflación de varianza (VIF)

Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de 

colinealidad
      Género    1.043
   Edad_jefe    1.052
 Profesional    1.111
   Tot_integ    1.078
     Ing_cor    1.091
       Norte    1.019
       Rural    1.103
      Estufa    1.075

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de co-
rrelación múltiple

entre la variable j y las demás variables independientes

Fuente: Elaboración propia con datos del modelo econométrico.
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Tabla 5. Coeficientes de regresión y efectos marginales del mo-
delo 1 Logit binario

Variable dependiente: gasta en leña, si (1), no (0)
Variables indepen-

dientes 
Coeficiente Efecto mar-

ginal
Z

Const -1.79853 -11.68000
Ingreso corriente 

por hogar
-0.00001 -0.0000002 -9.09100

Profesional -1.05565 -0.02534 -8.70400
Norte -1.41186 -0.02545 -19.01000

Edad del jefe de 
familia

0.00658 0.00016 6.11700

Rural 0.42864 0.01089 10.43000
Estufa -1.12753 -0.04283 -25.08000

Total de integrantes 
del hogar

0.16013 0.00384 18.34000

R-cuadrado de McFadden 0.03932
Log-verosimilitud -13209.57

Criterio de Schwarz 26510.3
Criterio de Akaike 26435.13

Número de casos ‘correctamente predichos’ = 85503 
(96.1%)

Contraste de razón de verosimilitudes: Chi-cuadrado (8) = 
3092.98 [0.0000]

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.
*Nota: todos los coeficientes son significativos a un nivel de confianza 
del 99%
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Tabla 6. Coeficientes de regresión y efectos marginales del mo-
delo 2 Logit binario

Variable dependiente:  gasta en leña, si (1), no (0)
Variables independientes Coeficiente Efecto marginal Z

Const -1.50118  -8.90500
Ingreso corriente por 

hogar -0.00001 -0.0000002 -9.01800

Profesional -1.04755 -0.02508 -8.63500
Norte -1.40669 -0.02531 -18.94000

Genero -0.17529 -0.00420 -4.42900
Edad del jefe de fa-

milia 0.00605 0.00015 5.59600

Rural 0.44272 0.01124 10.70000
Estufa -1.13510 -0.04315 -25.21000

Total de integrantes 
del hogar 0.16429 0.00393 18.85000

R-cuadrado de McFadden 0.10546
Log-verosimilitud -13199.86

Criterio de Schwarz 26502.28
Criterio de Akaike 26417.71

Número de casos ‘correctamente predichos’ = 85503 (96.1%)
Contraste de razón de verosimilitudes: Chi-cuadrado (8) = 3112.4 

[0.0000]

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la ENIGH, 2020.
*Nota: todos los coeficientes son significativos a un nivel de confianza 
del 99%
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De acuerdo con lo expuesto en la tabla 6, se pueden 
hacer las siguientes deducciones de cada uno de los coefi-
cientes asociados a las variables que sirven para determinar 
el gasto en leña.  De la variable ingreso, se interpreta que a 
medida que aumenta el ingreso de  la familia disminuye la 
probabilidad de gastar en leña, ya que se considera que es 
un bien inferior; de la variable profesional, se puede inter-
pretar que si el padre de familia cuenta con educación su-
perior, la probabilidad de gastar en leña disminuye en com-
paración de una familia donde el padre de familia no cuenta 
con educación superior; de la variable norte, se infiere  que 
disminuye la probabilidad del gasto en leña en comparación 
con un hogar perteneciente a los estados del sur del país, 
donde se encuentra la mayor parte de los bosques y selvas; 
otra variable que va en la misma línea es la variable rural, y 
se interpreta que si el hogar es perteneciente a la zona rural 
aumenta la probabilidad del gasto de leña en comparación 
de un hogar de zona urbana; del género se puede interpre-
tar que si el jefe del hogar es mujer, la probabilidad de gastar 
en leña es mayor en comparación de un hogar con padre 
de familia masculino; de la variable edad, esta tiene una re-
lación positiva respecto a la variable gasto en leña, es decir,  
a medida que aumenta la edad aumenta la probabilidad de 
gastar en leña;  y como ultima variable que resultó  signifi-
cativa en el modelo  es la variable estufa, la cual se interpreta 
que si el hogar cuenta con estufa disminuye la probabilidad 
del gasto en leña.  

En la tabla 6 también se muestran los efectos marginales 
en la columna cuatro, los cuales nos indica los siguientes 
comportamientos:

La variable de ingreso corriente trimestral del hogar cuen-
ta con una relación inversa con la predisposición a gastar en 
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leña, lo que indica que, si esta variable incrementa en un peso, 
existe una probabilidad de que disminuya el gasto en leña en 
0.00002 %. Con base a la relación obtenida en esta variable 
y de acuerdo con (Varian, 2009), en la ley de la demanda, a 
mayor ingreso corriente es menos propenso a consumir leña, 
esto debido a que la leña es un bien inferior, por lo que se en-
cuentra asociada a la pobreza con una mayor predisposición 
a gastar en leña y esta se ve reducida cuando los ingresos que 
percibe el hogar incrementan.

El grado de estudios del jefe del hogar cuenta con una 
relación inversa con la probabilidad a gastar leña, lo que nos 
indica que, si el jefe del hogar   obtiene estudios profesiona-
les, existe una probabilidad de que disminuya su predisposi-
ción a gastar en leña en 2.5082 %. Con base a esta relación 
se puede deducir que, el gasto en leña está más asociado 
a hogares con niveles bajos de escolaridad. En otros tér-
minos, el hecho de que un jefe logre culminar una carrera 
profesional podría conducir a obtener un empleo mejor re-
munerado, por tanto, mejoran sus condiciones para hacer 
uso de otro tipo de combustible en la preparación de sus 
alimentos, tal es caso de mayor demanda y gasto en gas.

Los hogares que pertenecen a los estados limítrofes del 
norte de México cuentan con una probabilidad menor de 
gastar en leña que los hogares que se encuentran en el centro 
y sur del país de 2.5313 %. Esta situación se encuadra con 
algunos estudios realizados para la pobreza de México, que 
nos indican que los hogares de los estados del sur de México 
cuentan con un mayor índice de pobreza, y la literatura que 
anteriormente se expuso menciona que la pobreza es un fac-
tor que conduce a un mayor uso de leña en los hogares.

Con respecto al género del jefe de hogar, esta variable nos 
indica que un hogar tiene una mayor probabilidad de gastar 
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en leña cuando su jefe es mujer, ya que cuando es hombre 
existe una disminución en gastar en leña en 0.4197 %. 

Por otro lado, si la edad del jefe del hogar incrementa, 
existe una probabilidad de que aumente su predisposición 
a gastar en leña en 0.0145 por ciento. La edad del jefe del 
hogar resulta ser un factor determinante en el incremento 
de la predisposición a gastar en leña, esta relación positiva 
nos dice que, si uno incrementa, el otro incrementara de la 
igual forma.

Si el hogar pertenece a una zona rural del país, existe una 
probabilidad de que aumente su predisposición a gastar en 
leña en 1.1241 %. Con base a esta relación, se puede dedu-
cir que el gasto en leña está más asociado a hogares ubica-
dos en la zona rural del país. En otros términos, el hecho 
de que un hogar pertenezca a la zona urbana del país les da 
acceso a optar por un mejor ingreso y, por tanto, a nuevas 
tecnologías y otro tipo de combustibles.

Con relación a si el hogar cuenta con estufa de algún 
combustible diferente a la leña, existe una probabilidad de 
que disminuya su predisposición a gastar en leña en 4.3154 
%. Esto podría resultar un poco confuso, pero por el simple 
hecho de tener estufa de gas, no implica que deje de usar la 
leña para la cocción de sus alimentos, pero si se ve reducida 
su predisposición a gastar en ella.

Por último, si el número de integrantes del hogar incre-
menta, existe una probabilidad de que aumente su predis-
posición a gastar en leña en 0.3934 %. Un mayor número 
de integrantes del hogar infiere de manera positiva en la 
predisposición de gastar en leña.
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Comentarios finales

A través de la aplicación de un modelo econométrico se 
agregaron diferentes variables sociodemográficas y econó-
micas, de los cuales se contaba con datos para realizar la es-
timación de un modelo con mejor ajuste. Se reconoce que 
hay limitaciones en esta investigación, de la cual se puede 
mencionar que de la base de datos el porcentaje de perso-
nas que responde la pregunta, ¿Cuánto gasta en leña? Es 
de solo un 0.1 %, los cuales son 3,981 casos del total de las 
personas encuestadas.

A grandes rasgos se identifica que el gasto de leña se 
encuentra en su gran mayoría en la parte sur del país y en 
zonas rurales, donde gran parte de su población no cuenta 
con educación superior, no cuenta con ingresos fijos, estas 
características son muy similares a lo encontrado en la re-
visión de literatura.  De la variable ingreso, se puede argu-
mentar que efectivamente al aumentar el ingreso del hogar, 
el gasto en leña tiende a disminuir, y se comporta como un 
bien inferior.

De tal forma que en base al análisis de las variables que 
inciden en el gasto de leña nos dan la pauta para decir que 
una forma para la disminución en el consumo o gasto en 
leña es establecer políticas que coadyuven a la mejora en 
los ingresos y proporción de educación. El uso de la leña, 
a largo plazo, genera un problema para el medio ambiente 
debido a que se generan gases contaminantes, incentiva la 
tala de árboles, además el uso de esta provoca problemas 
de salud respiratorios y se sugiere la sustitución del uso de 
leña por Gas LP.

El uso de la leña no solo es exclusivamente para la coc-
ción de los alimentos, también tiene usos industriales por 
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lo que se requiere de una investigación de cuanto es su con-
sumo y si esta afecta al medio ambiente, sugerir alternativas 
que contribuyan a la sustitución o disminución en el uso de 
la leña.

Finalmente, se recomienda realizar investigaciones a ni-
vel local o regional analizando información primaria, to-
mando en cuenta las zonas rurales con ingresos bajos, de 
tal forma que se pueda obtener información con más certi-
dumbre y aplicar políticas que coadyuven a mitigar el con-
sumo de leña para mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes, lo cual reflejarse en mejores ingresos, mejor educación, 
mejor uso de los recursos y cuidado al medio ambiente.
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Introducción
El cacao es un producto de gran importancia histórica, cul-
tural y económica en México. Sin embargo, la actividad ca-
caotera enfrenta diversos desafíos que limitan su desarrollo 
y rentabilidad, especialmente para las familias cacaoteras, 
aquellas que cultivan en pequeñas parcelas menores a dos 
hectáreas (De la Cruz et al., 2015; O. Díaz-José et al., 2013; 
Hernández-Gómez, et al., 2015), en general de manera tra-
dicional y a menudo en condiciones precarias. A pesar de 
su importancia fundamental en la producción de cacao, las 
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familias cacaoteras enfrentan una serie de limitaciones en 
el desarrollo de su actividad, si bien profundizaremos en el 
apartado de resultados del capítulo, es importante señalar 
que estas limitantes van desde las características socioeco-
nómicas de las familias, problemas en la producción, en la 
transformación, hasta la falta de canales estables de comer-
cialización. Estos factores limitantes motivan a las familias 
a abandonar o reemplazar las plantaciones de cacao por 
otros cultivos considerados más rentables, o incursionar 
en otras estrategias de subsistencia como la migración 
para trabajar como asalariados. Estas decisiones tienen 
serias repercusiones en la producción cacaotera de Mé-
xico, ya que se reflejan a nivel nacional; En México, la 
producción de cacao disminuyó 19% entre los años 1980 
y 2020 (SIAP, 2020). 

Para comprender lo que está pasando con las familias 
cacaoteras y con la cacaocultura en México, en este capítulo 
nos preguntamos ¿En qué eslabones de la cadena produc-
tiva del cacao tienen presencia las familias productoras de 
México? ¿Qué factores limitan a las familias desarrollar ade-
cuadamente sus actividades cacaoteras? Para ello, se imple-
mentó como estrategia metodológica la revisión sistemática 
de literatura propuesta por Fink (2014). Esto con el fin de 
encontrar información de las principales zonas productoras 
de cacao en México que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Tabasco (SIAP, 2020). Para ello se consultaron las bases de 
datos Web of  Science y Scopus usando las palabras claves 
(cacao OR cocoa) AND Mexic*. También se realizó una bús-
queda exhaustiva en el buscador Google Scholar, especia-
lizado en la búsqueda de bibliografía científico-académica 
utilizando la siguiente ruta: búsqueda avanzada; Con la fra-
se exacta: cacao; Con al menos una de las palabras: Mexico 
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OR Chiapas OR Guerrero OR Oaxaca OR Tabasco; Don-
de las palabras aparezcan: en el título del artículo; Incluir 
patente; Idiomas: Cualquier idioma (inglés o español). 

Se incluyeron artículos originales de investigación y li-
bros reportados en el período 2005 a mayo 2020 escritos en 
español o inglés, con temas relacionados con los producto-
res de cacao, la producción, transformación y comercializa-
ción del cacao y derivados. Se identificaron un total de 438 
documentos y se excluyeron 421 por no cumplir con los 
criterios de inclusión según el análisis del título y contenido, 
o por tratarse de registros duplicados. Finalmente se inclu-
yeron y analizaron un total de 17 documentos. 

Para la sistematización y análisis de datos se utilizó el 
software Atlas.ti versión 7.5.4. Los 17 documentos identifi-
cados en la revisión sistemática fueron importados al pro-
grama. Se revisó la sección de resultados de cada documen-
to para identificar los factores limitantes, para categorizarlas 
y codificarlas. Posteriormente se compararon todas las ca-
tegorías creadas para formar familias, es decir, conjuntos de 
categorías según el área en la que incide (cultivo y cosecha 
de cacao, manejo postcosecha, transformación secundaria, 
comercialización de cacao en granos y derivados, y caracte-
rísticas de los productores de cacao).

El objetivo de este capítulo es analizar la presencia de 
las familias cacaoteras en la cadena productiva del cacao en 
México, así como sus principales limitaciones y desafíos en 
la actualidad. El escrito se dividide en tres secciones. En la 
primera sección se expone el panorama mundial y nacional 
de la industria del cacao, a fin de brindar una comprensión 
más clara de las relaciones que existen entre los países pro-
veedores de materia prima y los países que la transforman y 
consumen. En la segunda sección se presenta la importancia 
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del cacao por las civilizaciones prehispánicas y su traslado 
en países africanos. La tercera sección aborda los resultados 
de la revisión sistemática realizada, la cual incorpora narra-
tivas de personas pertenecientes a familias productoras de 
cacao en Chiapas y Tabasco. Finalmente, la cuarta sección 
ofrece las reflexiones finales y recomendaciones basadas en 
los hallazgos presentados en las secciones previas.

Panorama mundial y nacional de la industria del 
cacao

Antes de proceder con la exposición de este apartado, es 
necesario realizar una distinción entre dos conceptos fun-
damentales: cadena productiva y cadena de valor. Una ca-
dena productiva se refiere a un sistema de encadenamiento 
y cooperación entre diferentes actores cuyo objetivo es lle-
var un producto hasta el consumidor final. En este tipo de 
cadena, los actores que intervienen directamente en la pro-
ducción, transformación o venta del producto actúan con 
sus propios intereses en mente, buscando el mejor postor 
para dar salida a su producto y obtener el mayor valor eco-
nómico posible. Estos actores son independientes y esta-
blecen relaciones informales y a corto plazo, regidas por la 
oferta y la demanda (Cayeros et al., 2016; Cifuentes-Álvarez 
et al., 2011; FAO, 2011).

Por otro lado, una cadena de valor también es un sistema 
de encadenamiento similar a una cadena productiva, pero 
con un enfoque en generar mayores relaciones entre acto-
res y en el reparto equitativo de las ganancias generadas. En 
este tipo de cadena, los actores que intervienen buscan un 
fin común y están orientados hacia la demanda del merca-
do, lo que implica una mayor coordinación, establecimien-
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to de relaciones a largo plazo y reglas claramente definidas 
para su gestión. Existe una estrecha interdependencia entre 
los diferentes actores y su colaboración es esencial para el 
éxito de la cadena (Cayeros et al., 2016; Cifuentes-Álvarez 
et al., 2011; FAO, 2011).

Pertenecer a una cadena de valor tiene mayores benefi-
cios que la cadena productiva, ya que permite una mayor 
coordinación entre los diferentes actores, lo que puede ge-
nerar una mayor eficiencia y calidad en el producto final, 
además del interés del parte del productor al tener un mer-
cado fijo para venta. Además, la cadena de valor puede ser 
desarrollada por una sola empresa o por varias empresas, y 
puede tener un alcance local o global. En el caso del cacao, 
por ejemplo, existe una cadena de valor bien definida a nivel 
global. Sin embargo, a pesar de las ventajas de la cadena de 
valor, existen aún grandes desigualdades entre los diferen-
tes actores en cuanto a los ingresos económicos generados.

En relación con la cadena de valor global del cacao, es 
importante destacar que esta materia prima posee un alto 
valor económico gracias a su comercialización en los dis-
tintos eslabones que conforman la cadena productiva. La 
venta de materias primas y productos derivados de cacao, 
constituyen fuentes significativas de ingresos para los dife-
rentes actores que participan en la cadena, y contribuyen 
al desarrollo económico y social de las regiones producto-
ras. A pesar de la variedad de productos que pueden obte-
nerse del cacao, el chocolate es el producto que lidera en 
términos de demanda y consumo en el mercado (Sánchez 
et al., 2018). En el año 2021, la producción mundial de ca-
cao alcanzó la cifra de 5,580,432.37 toneladas, siendo el 
continente africano la principal fuente de origen con una 
contribución del 67.58 %. Seguidamente, América, Asia y 
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Oceanía aportaron un 17.76 %, 13.78 % y 0.88 %, respec-
tivamente, al total producido. Es importante destacar que 
solo dos países, Costa de Marfil y Ghana, fueron respon-
sables de aportar el 54.15 % de la producción mundial de 
cacao (FAOSTAT, 2021).

La producción de cacao se lleva a cabo por alrededor de 
5,5 millones de familias campesinas alrededor del mundo, 
de las cuales el 95 % son minifundistas (Arvelo et al., 2016). 
Estas familias presentan características similares, como la 
edad avanzada de los productores, parcelas con extensiones 
menores a 2 hectáreas, una dependencia casi exclusiva de la 
mano de obra familiar, plantaciones con edad avanzada, un 
deficiente mantenimiento de las mismas y un inadecuado 
manejo de plagas y enfermedades, lo que se traduce en ba-
jos rendimientos y bajos precios de comercialización de los 
granos de cacao (Antolinez Sandoval et al., 2020; O. Díaz., 
et al., 2013; Sánchez et al., 2018; Wessel & Quist-Wessel, 
2015). A pesar de estas limitaciones, la actividad cacaotera 
es una de las principales fuentes de ingresos de estas fa-
milias. En América Latina se identifican al menos 350,000 
familias productoras de cacao, lo que beneficia directamen-
te a aproximadamente 1,750,000 personas (Arvelo et al., 
2016; Sánchez et al., 2018).

En contraste, los países productores de cacao no repre-
sentan los principales consumidores de esta materia prima, 
ya que la producción se exporta a otros países que cuentan 
con industrias procesadoras y un alto consumo per cápita 
de chocolate y otros productos derivados del cacao. Esta 
situación se refleja en las importaciones de cacao en grano, 
entero o partido, crudo o tostado a nivel mundial en 2021 
por parte de los países desarrollados, las cuales fueron reali-
zadas principalmente por los Países Bajos, Estados Unidos 
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de América, Alemania y Malasia. En conjunto, estos países 
representaron el 54 % del total de importaciones, lo que de-
muestra la dependencia de los países productores de cacao 
en cuanto a la demanda externa (ITC, 2021). 

En cuanto a consumo, de acuerdo con el Syndicat du 
Chocolat (2021) en Francia, los principales consumidores 
de chocolate en el mundo son Alemania y Suiza, con un 
consumo anual de hasta 11.1 kg y 9.7 kg por habitante, res-
pectivamente, en el año 2021. En contraposición, en paí-
ses productores de cacao como Uruguay, Chile, Trinidad 
y Tobago y Brasil, el consumo de chocolate no supera 1.0 
kg por persona, según datos del año 2015 (Arvelo et al., 
2016). En el caso de México, la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C. indi-
ca que el consumo per cápita por persona no superó los 
800 gramos al año (CONFIMEX-ASCHOCO, 2021). En 
lo que respecta a las industrias procesadoras, éstas también 
se encuentran en países económicamente desarrollados. La 
compañía Mars Incorporated (Mars Wrigley Confectionery, 
div. of  Mars Inc.) de origen estadounidense, es el princi-
pal fabricante de chocolate y derivados del mundo con 
una utilidad neta de 18,000 millones de dólares en el año 
2020 (Candy Industry, 2022). Posteriormente, las empresas 
Ferrero Group (Italia), Mondelez International (EE.UU.), 
Meiji Company Ltd. (Japón) y Hershey Company (EE.UU.) 
obtuvieron una utilidad neta de 13,000 (millones de USD), 
11,800 (millones de USD), 9,721 (millones de USD) y 7,986 
(millones de USD) respectivamente. 

Dentro de la cadena de valor del cacao, es observable una 
amplia disparidad económica entre los países productores 
y transformadores. Mientras que los primeros se dedican a 
obtener beneficios a través de la comercialización del cacao 
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en su forma primaria, los segundos, valiéndose de las gran-
des industrias transformadoras, adquieren la materia prima 
y proceden a agregar un mayor valor al cacao mediante su 
conversión en productos finales, como el chocolate y otros 
derivados. Esta segmentación del trabajo puede ocasionar 
una fuerte dependencia económica de los países produc-
tores en relación con los países transformadores, quienes 
ostentan el control de la comercialización del cacao a nivel 
global y, en última instancia, determinan su precio. Además, 
el hecho de que la mayoría de los países productores de 
cacao se encuentren en países subdesarrollados sugiere una 
desigualdad económica a nivel global, donde los países de-
sarrollados tienen un mayor poder económico y capacidad 
para invertir en industrias transformadoras. 

En lo que respecta a México, este ocupa el puesto 14 
entre los países productores de cacao, aportando menos 
del 1% de la producción mundial (FAOSTAT, 2020). Ac-
tualmente, el cultivo de cacao se concentra en el sureste 
mexicano, en particular en los estados de Tabasco, Chiapas 
y Guerrero, que representan el 62 %, 37 % y 1 % de la 
producción nacional, respectivamente (SIAP, 2020). En la 
figura 1 se muestra que durante el periodo 1980-2020, se ha 
observado una disminución en la producción nacional de 
cacao en México, que ha pasado de producir 36,249 tonela-
das en 1980 a 29,429 toneladas en 2020, con una reducción 
del 19 %, aunque esto podría aumentar si se considera la 
producción registrada en 1995, que rondó las 51.747 to-
neladas (SIAP, 2020). Esta tendencia negativa se ha dete-
nido desde 2010, pero la mejora ha sido limitada, con un 
crecimiento de alrededor del 8% en una década (de 27,174 
toneladas en 2010 a 29,429 toneladas en 2020). 
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Figura 1 Cambios en la producción de cacao en México en el 
periodo 1980-2020

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema de Información 
Agrícola y Pesquera 2020

Esta producción logró satisfacer el 44 % de la indus-
tria nacional, viéndose la necesidad de importar el resto 
de Ecuador (20,543 toneladas), Colombia (7,199 tonela-
das) y Costa de Marfil (2,728 toneladas) (SIAVI, 2021). En 
contraste, Díaz-José et al. (2014) destacan que países lati-
noamericanos como Brasil, Colombia y Ecuador han in-
crementado su producción de cacao, mientras que países 
africanos como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún 
han experimentado un notable crecimiento, debido en gran 
parte al aumento de su rendimiento productivo. 

En el contexto de la cadena de valor del cacao en Méxi-
co, Sántiz-Tovilla, et al., (2022) establecen que esta se com-
pone de seis eslabones que incluyen el abastecimiento y 
producción, procesamiento primario, recolección y comer-
cialización de granos de cacao, procesamiento secundario, 
mercado y distribución, y consumo. La cadena de valor per-
mite la interacción de cinco tipos de actores: productores 
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de cacao, acopiadores, la industria procesadora, exportado-
res y consumidores. En cuanto a los pequeños y medianos 
productores, representan el 99% de los agricultores de ca-
cao en México, mientras que el 1 % restante ocupa grandes 
extensiones para el cultivo (INEGI, 2017). 

A pesar de que la actividad cacaotera en México es prin-
cipalmente llevada a cabo por pequeñas familias campesi-
nas, cuyos cultivos no exceden las dos hectáreas (Avendaño 
Arrazate, 2021; De la Cruz et al., 2015; Hernández Gómez 
et al., 2015), su participación en la cadena de valor es limi-
tada, estando restringida a los primeros tres eslabones: pro-
ducción y cosecha, transformación primaria (manejo post-
cosecha) y comercio de cacao en grano (en algunos casos 
derivados). De acuerdo con la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria 2017 (INEGI, 2017), el 85 % de los productores des-
tina su producción a la venta como grano, mientras que una 
pequeña fracción se comercializa como chocolate artesanal 
o derivado. La falta de una práctica establecida en la trans-
formación del cacao en derivados para su comercialización 
por parte de los productores se evidencia en los datos dis-
ponibles. En caso de que se realice la transformación, ésta 
se lleva a cabo principalmente para el autoconsumo y se 
realiza de manera artesanal (Sol Sánchez et al., 2017). Her-
nández Gómez et al. (2015) reportaron que, en Chiapas, 
solo el 2.8 % de los productores venden su cacao en forma 
de chocolate artesanal, obteniendo mayores ganancias en 
comparación con los que venden cacao en grano.

De manera general, en la cadena de valor del cacao, 
solo una pequeña proporción de las grandes sumas de 
dinero que se generan llega a manos de los pequeños pro-
ductores y sus familias que conforman el primer eslabón. 
Estas familias tienen un papel limitado en la cadena, ya 
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que actúan principalmente como proveedores de materia 
prima, es decir, vendedores de cacao en grano. Como re-
sultado, obtienen las menores ganancias económicas en 
comparación con los demás actores involucrados en la 
cadena. Estos datos indican que las familias cacaoteras 
son las más vulnerables dentro de la cadena de valor del 
cacao, tanto a nivel nacional como mundial, debido a que 
se encuentran ubicadas en países subdesarrollados y con 
oportunidades limitadas, y porque se enfrentan a diversos 
factores que limitan el desarrollo práctico de la actividad 
y los obligan a optar por otras estrategias productivas, 
reemplazando o abandonando la actividad cacaotera.

Importancia del cacao por las civilizaciones pre-
hispánicas y su traslado en países africanos

El cacao tiene amplia importancia económica, social y tam-
bién cultural en México, esto debido a que las primeras ci-
vilizaciones nativas de América Central y México son cono-
cidas por ser precursores en la domesticación, producción 
y consumo de cacao. La planta no es nativa de México y 
aunque su origen no se ha establecido con certeza, existen 
diversas teorías sobre ello, la más aceptada es que proviene 
de la región del Alto Orinoco de la Cuenca Amazónica, ubi-
cados en Sur América (Arias González, 2014; Coe & Coe, 
2013; González de la Vara, 1992).

El cacao transitó entre las diversas civilizaciones me-
soamericanas quienes lo domesticaron, reprodujeron y 
descubrieron sus diversos usos como alimento, moneda, 
símbolo religioso y medicina. El cacao era un producto 
de lujo y se reservaba para la élite de la sociedad, quienes 
lo consumían en ceremonias especiales. Los gobernantes 
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también utilizaban el cacao como regalo para los guerre-
ros y los nobles de otras sociedades con las que mantenían 
relaciones comerciales (Coe & Coe, 2013). 

En cuanto a su domesticación y cultivo, evidencias ar-
queológicos y paleobotánicos recientes muestran la presen-
cia de teobromina en vasijas de cerámica pertenecientes a la 
civilización mocaya (preolmeca) que habitó Mesoamérica, 
exactamente en la frontera sureste de México con Guate-
mala, reconocida como la antigua región del Soconusco. 
Estas evidencias muestran que la producción de cacao y 
su consumo como bebida ya se practicaba desde 1900 a.C. 
(Powis, 2006), es decir que probablemente fueron ellos 
quienes domesticaron el cacao.

El cacao pasa en manos de los olmecas a partir del año 
1500 a.C. y aunque a esta civilización se le conocía como 
precursor en la domesticación del cacao y descubrimiento 
del chocolate debido a la evidencia lingüística encontrada 
en instrumentos olmecas donde se menciona la palabra 
kakawa, perteneciente a la lengua ancestral mixe-zoqueana 
(Coe & Coe, 2013), las evidencias químicas señaladas por 
Powis (2006) pone en duda que la domesticación del cacao 
haya sido por parte de los olmecas. Esta civilización dejó 
varios escritos relacionados con el cacao, que muestran la 
importancia de este producto en la vida cotidiana.

La civilización maya adoptó el cultivo y consumo del 
cacao influenciado por la cultura olmeca. Las evidencias 
arqueológicas muestran el uso del cacao como bebida por 
parte de la civilización maya en el año 600 a.C. (preclásico 
medio) esto mediante el análisis de vasijas de cerámica (Coe 
& Coe, 2013; Cruz Coutiño, 2014).  Además, para ellos, la 
producción y uso del cacao en bebidas era parte impor-
tante de sus actividades culturales y políticas, económicas, 
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sociales y religiosas; su consumo estaba limitado a la élite 
y tenía una relación con la divinidad (Coe & Coe, 2013; 
Nájera Coronado, 2012). Aunque los mayas no fueron los 
primeros en transformar el cacao, se les atribuye la difusión 
de su uso entre las diversas civilizaciones y principalmente 
el chocolate. Durante el período Clásico, en el año 800 d.C. 
los mayas chontales ubicados en el oriente de Tabasco se 
dedicaron al cultivo de cacao con fines comerciales, lo que 
les dio reconocimiento como los principales productores y 
proveedores de cacao en la región en ese momento (Coe & 
Coe, 2013). 

En el Posclásico, específicamente en el siglo X, apare-
cen los toltecas derrotando a los mayas chontales y apo-
derándose de las principales rutas comerciales del Golfo 
de México y la Península de Yucatán. Los toltecas tuvieron 
presencia en el sur de los Estados Unidos, donde transpor-
taron el cacao a largas distancias como un producto exótico 
para las civilizaciones americanas. El cacao se intercambió 
principalmente por una sustancia llamada turquesa, siendo 
este un producto del mismo modo exótico para las civili-
zaciones mesoamericanas que luego vendría a reemplazar 
al jade entre los mayas y las culturas del centro de México 
(Coe & Coe, 2013).

Alrededor del año 1400 d.C. los aztecas logran conquis-
tar la provincia de Xoconochco (actualmente Soconusco, 
ubicado en Chiapas), esto les permitió hacerse con el con-
trol de la mayor parte del cacao de calidad producido en 
México, además de las rutas comerciales. Para los aztecas, 
el cacao era un producto de alto valor económico y espiri-
tual. Se usaba como moneda por su facilidad de transporte 
y dentro de la mitología azteca “el dios Quetzalcoatl trajo 
las semillas del cacao a los hombres para que conocieran 
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un alimento que los dioses no despreciaban” (Fernández & 
Fernández Allende, 2016, p. 7).

El primer contacto europeo con el cacao lo hizo Cristó-
bal Colón en su cuarto viaje en 1502. Tras la conquista de 
América, los españoles se dieron cuenta de la importancia 
económica del cacao entre los imperios conquistados y lo 
exigieron como tributo, destacando la región del Soconus-
co. En el año 1528, Hernán Cortés introdujo el cacao a 
Europa, donde posteriormente se popularizó su consumo 
(Coe & Coe, 2013; Harwich, 2018). 

Durante el Renacimiento, los europeos entraron en con-
tacto con el cacao y el chocolate, posteriormente en la épo-
ca barroca (siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII) se 
difundió como bebida consumida por los ricos y podero-
sos (tribunales, iglesias de la contrarreforma, monasterios o 
teatros). Es claro que los españoles ya no consideraban la 
bebida como un producto de alto valor espiritual como la 
concebían los mesoamericanos. Luego de la incorporación 
del cacao al mercado europeo en el siglo XVII, hubo una 
mayor demanda. Pero se enfrentaron al colapso de la pro-
ducción por la muerte de los pueblos originarios provocada 
por enfermedades traídas del viejo mundo y el maltrato de 
los españoles. Los indígenas trabajaban en minas, planta-
ciones y haciendas ganaderas propiedad de los españoles. 
Este infortunio afectó mucho la producción y distribución 
geográfica de las plantaciones de cacao. Esta época fue un 
declive importante en la producción de cacao en Mesoamé-
rica y en particular la región del Soconusco que fue el hogar 
más importante del cacao en el mundo (Coe y Coe 2013). 

Tras la popularización de los usos del cacao en Europa, 
se inició su cultivo en plantaciones coloniales en diferentes 
partes del mundo. Uno de estos lugares fue África, donde 
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el cacao fue introducido en 1850 y se convirtió en uno de 
los principales cultivos de exportación en algunos países 
(Coe y Coe 2013). La expansión del cultivo de cacao en 
África ha tenido un impacto significativo en la economía de 
la región, aunque también se ha planteado cuestiones sobre 
las condiciones laborales y ambientales en las plantaciones, 
así como sobre la calidad y sostenibilidad del producto. A 
pesar de estas cuestiones, el cacao sigue siendo una impor-
tante fuente de ingresos para muchos agricultores africanos 
y un componente clave en la industria chocolatera a nivel 
mundial.

A pesar de que actualmente el cacao se cultiva con fines 
comerciales, existen prácticas y usos tradicionales del cacao 
que son mantenidos por las familias productoras, como su 
consumo en bebidas tradicionales por los miembros de la 
familia o su uso en ceremonias tradicionales en los pueblos 
(Milla Sánchez et al., 2016). La importancia del cacao no 
solo radica en su valor comercial, sino también en su valor 
de uso, ya que es un producto que ha sido asignado con 
gran valor sociocultural por las civilizaciones prehispánicas, 
y que todavía se mantiene en algunas comunidades. Debi-
do a esta premisa, la importancia de este estudio radica en 
que muestra las limitaciones y desafíos más relevantes que 
enfrentan las familias involucradas en las actividades cacao-
teras, con el fin de comprender los factores que inciden en 
la continuidad o abandono de dicha actividad ancestral.

Limitaciones y desafíos en las actividades cacao-
teras en México

Durante la revisión sistemática realizada, se lograron 
identificar 45 factores que ejercen influencia en cuatro áreas 
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específicas como se señalan en la figura 2, en las cuales los 
productores llevan a cabo distintas actividades relacionadas 
con el cacao. Dichas áreas comprenden el cultivo y cosecha 
de cacao, manejo postcosecha, transformación secundaria, 
y comercialización de cacao en granos y derivados. Cabe 
destacar que el trabajo relacionado con la producción de 
cacao es usualmente llevado a cabo por múltiples miem-
bros de la familia y no por una única persona, por lo que se 
utilizan los términos “productores”, “familias productoras” 
y “productores y familias” como sinónimos en este texto.

De acuerdo con estos datos, es importante destacar que, 
en esta cadena productiva del cacao, los productores única-
mente abarcan cuatro eslabones y su contribución se tradu-
ce en cantidades relativamente pequeñas, con un promedio 
de producción de menos de 500 kg por hectárea que se 
destinan para venta en grano y elaboración de productos 
artesanales para venta y autoconsumo (INEGI, 2017; SIAP, 
2020). En cuanto al consumo propio del cacao, es una prác-
tica habitual en las familias dedicadas a esta actividad, e in-
cluso, cuando el cacao deja de ser un medio para generar 
ingresos, hay casos en los que se cultiva una cantidad míni-
ma con la única finalidad de autoconsumo: 

“Tengo cacao sembrado en mi cafetal, pero no lo 
vendo, lo usamos para tomar pinol. Para venta no, 
no da muchos frutos y no sale. El café si da muchos 
frutos. El año pasado pagaban a 80 pesos el kilo y 
este año están pagando 100 pesos y dicen que en 
Ocosingo están pagando hasta 120 pesos el kilo, eso 
sí resulta más” (Aguilar, comunicación personal, 02 
de agosto de 2022).
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Figura 2 Eslabones de la cadena productiva del cacao donde 
inciden los factores limitantes

Fuente: De los 45 factores limitantes identificados, 37 afectan cuatro 
áreas productivas. Figura elaborada con CmapTools con datos de la 
revisión sistemática.

Existen productores que poseen una cantidad aún me-
nor de tierra y, por ende, producen una menor cantidad de 
cacao; “tengo media hectárea o un poco más, y en el mes 
de diciembre coseché un costal y no logré llenar este, que-
dó a la mitad, son como 80 kilos por todo” (productora de 
cacao, 01 de enero 2021).

Dentro de las áreas señaladas, el cultivo y la cosecha 
de cacao se destacan por presentar el mayor número de 
factores limitantes, de los cuales se han identificado 28 
de 45. La presencia de estos factores se relaciona con la 
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preponderancia de estudios en el campo del cacao que 
provienen de las ciencias agrícolas y biológicas, los cua-
les se enfocan principalmente en la escala de parcela. El 
proceso de obtención del cacao fresco se lleva a cabo en 
el área de cultivo, la cual representa el primer eslabón 
de la cadena productiva y se realiza principalmente con 
mano de obra familiar (Cruz-landero & Luis, 2015; Her-
nández-Gómez, Hernández-Morales, Avendaño-Arraza-
te, López-Guillen, Garrido Ramírez, et al., 2015). 

En algunas ocasiones, las familias se ven en la necesi-
dad de contratar trabajadores temporales para las tareas que 
requieren mayor esfuerzo físico, lo cual se traduce en un 
aumento de los costos de producción. Teniendo en cuenta 
que la edad en promedio de los productores es de 60 años 
(Cruz-et al., 2017), estos insisten en realizar las labores con 
mano de obra individual o familiar: 

Cosechamos solos porque el pago del jornal es de 
200 pesos por persona y trabaja de siete de la maña-
na y termina a las once de la mañana. Es caro, y 
son muy pocas horas de trabajo solo para cosechar 
cacao. Prefiero hacerlo yo para no gastar de más 
porque ya no resultaría (productora de cacao, 01 de 
enero de 2021).

Las ganancias obtenidas por la producción de cacao son 
relativamente bajas debido a la escasa cantidad de cosecha, 
por ello se apoyan de otros medios para completar los in-
gresos familiares como la venta de plátano, coco o la venta 
de árboles que se encuentran en la parcela (productora de 
cacao, 01 de enero de 2021). Por lo tanto, el contratar traba-
jadores temporales solo lo hacen cuando la mano de obra 
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disponible es insuficiente o en tareas que demandan una 
gran cantidad de esfuerzo físico: “pago trabajadores para 
que me carguen mi leña o para limpiar las partes donde 
están muy enmontados, porque ya no tengo mucha fuerza 
para hacerlo, pero aun así sigo trabajando” (productora de 
cacao, 01 de enero de 2021). 

En la misma área de cultivo y cosecha de cacao, desta-
can dos factores ampliamente mencionados en los estu-
dios; en primer lugar, se encuentra el manejo convencional 
de la producción del cacao, el cual implica la fertilización 
como una práctica común. Aunque esta práctica puede 
mejorar los rendimientos de los cultivos, también puede 
ocasionar impactos negativos en el ambiente: “ahora los 
árboles solo dan fruto cuando se fertilizan, también el 
plátano se fertiliza” (productor de cacao 1, 01 de enero 
de 2021). Estas prácticas también aumentan los costos de 
producción: 

En este año con lo que coseche pretendo venderlo a 
buen precio en la temporada baja para lograr com-
prar mi fertilizante, así el próximo año tenga buena 
cosecha y pueda usar el dinero. Un año invierto en 
fertilizantes y un año lo uso para mis gastos propias 
(productora de cacao, 01 de enero de 2021).

A pesar de que, en México, la producción de cacao no 
depende en gran medida de insumos externos, el manteni-
miento inadecuado de los cacaotales y la baja productividad 
obtenida han generado una situación en la que se considera 
que la actividad cacaotera no es rentable (Díaz-José, Agui-
lar-Ávila, et al., 2013; Hernández-Gómez et al., 2015). 
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En segundo lugar, se destaca la problemática de las enfer-
medades de las plantaciones, las cuales son consideradas uno 
de los factores más letales para la actividad cacaotera debi-
do a su impacto directo en cinco aspectos críticos: el rendi-
miento en la producción, la disminución de la productividad, 
el aumento de los costos de producción, el uso excesivo de 
agroquímicos, herbicidas e insecticidas, y la desmotivación o 
desinterés por parte de los productores. Esto evidencia que 
las enfermedades de las plantaciones, en particular la moni-
liasis del cacao (Moniliophthora roreri Cif  & Par), identificada 
en 2005 en Chiapas, representa la principal amenaza para el 
cultivo del cacao en México, pudiendo generar pérdidas de 
producción de hasta el 90% si no es identificada y controlada 
a tiempo (Ramírez González, 2008). 

El factor de las enfermedades de la plantación de cacao 
tiene un impacto directo en la producción, pero también 
está relacionado indirectamente con otros factores, como la 
sustitución de cultivos o el abandono de la actividad debido 
a la preferencia por otras actividades económicas. En este 
sentido, es importante destacar que las prácticas agroeco-
lógicas pueden ser una alternativa efectiva para controlar 
las enfermedades de manera sustentable y rentable (Cha-
vez-García & Castelán-Estrada, 2019). La decisión de cam-
biar a prácticas agroecológicas puede motivar al productor 
a interesarse más en la actividad y convertirla en una fuente 
principal de ingresos para su familia, de esta forma evitar 
la toma de decisiones perjudiciales para el ambiente y la 
pérdida de variedades tradicionales de cacao. 

La producción cacaotera de las familias está siendo limi-
tada por diversos factores que afectan su capacidad para ob-
tener una producción adecuada. Es por ello que se considera 
de gran importancia dar prioridad a este rubro. Además de la 
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falta de condiciones necesarias en las parcelas, la figura 3 des-
taca las características de los productores de cacao, las cuales 
también incluyen una amplia gama de factores limitantes, de 
los cuales se identificaron 15 de un total de 45. Aunque los 
estudios solo brindan una visión general de estas caracterís-
ticas y no profundizan en ellas, es crucial no ignorarlas, ya 
que factores como la edad avanzada de los productores, baja 
escolaridad, falta de confianza en las instituciones de inves-
tigación, entre otros, podrían ser determinantes en la conti-
nuidad o abandono de la actividad cacaotera. Por lo tanto, es 
fundamental realizar un estudio más detallado de los factores 
identificados para poder abordarlos de manera efectiva.

Figura 3. Factores limitantes en las características de los pro-
ductores de cacao

Fuente: características de los productores que limitan el desarrollo ade-
cuado de las actividades cacaoteras. Figura elaborada con CmapTools 
con datos de la revisión sistemática.

Del total de factores limitantes identificados, la organi-
zación deficiente entre los productores es un factor que in-
cide en todas las áreas estudiadas. A partir de los datos en-
contrados, se plantea la hipótesis de que existe una cultura 
individualista en el trabajo con el cacao. Con respecto a eso, 
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un productor de cacao señala su desconfianza y experiencia 
acerca de las cooperativas: 

“pura pendejada esa cooperativa, nomás puro robo 
es ahí, los días que yo llevo mi costalito, en particu-
lar ahí, no lo pagaban bien, y si no, no había dinero, 
había que dejarlo para luego volver otro día, igual 
como el coco, la misma pendejada, ya está el coco 
(Fragmento inaudible) tenían que volver, volver a 
cobrar, sino había, otra vez” (productor de cacao 2, 
01 de enero de 2021). 

Esta falta de organización se refleja en la escasa presencia 
de asociaciones entre los productores, que se asocian prin-
cipalmente para acceder a los pocos apoyos económicos 
gubernamentales que existen, en lugar de unirse para de-
mandar apoyos que realmente impulsen el sector cacaotero. 
De acuerdo con Hernández-Gómez, Hernández-Morales, 
Avendaño-Arrazate, López-Guillen, Garrido-Ramírez, et 
al. (2015), las asociaciones de productores de cacao en su 
mayoría no aseguran la recolección y comercialización del 
cacao bajo la premisa del comercio justo, sino que se enfo-
can en obtener recursos económicos y fungir como inter-
mediarios en la compra del cacao. 

Comentarios finales

Ante la cuestión formulada sobre la presencia de las fa-
milias productoras de cacao en los diversos eslabones de 
la cadena productiva en México, se verifica que la mayoría 
de estas participa en los eslabones de cultivo y cosecha de 
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cacao, manejo postcosecha, transformación secundaria, y 
comercialización de cacao en granos y derivados. Sin em-
bargo, su aporte es limitado en términos cuantitativos, y en 
gran medida existe una carencia de organización tanto entre 
los productores como entre los distintos actores que inte-
gran los diferentes eslabones de la cadena productiva. Sin 
embargo, es posible que puedan integrarse en una cadena 
productiva con un enfoque en cadena de valor sostenible, 
lo que permitiría superar los obstáculos relacionados con 
la falta de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, 
mediante una mayor cooperación entre los actores de la ca-
dena para acceder a mercados más justos y sostenibles. 

En relación con la pregunta planteada acerca de los fac-
tores que limitan el adecuado desarrollo de las actividades 
cacaoteras de las familias productoras, se observa que, de los 
45 factores identificados, los cuales inciden principalmente 
en el área de cultivo y cosecha de cacao, las enfermedades 
que afectan las plantaciones constituyen el factor limitante 
principal, debido a sus efectos tanto directos como indirectos 
en las actividades cacaoteras. Este factor es un eslabón clave 
que provoca la aparición de otros factores limitantes, como 
el aumento de los costos de producción por el uso de fungi-
cidas, la desmotivación por parte de los productores o la es-
casa rentabilidad de la actividad, entre otros, lo que conduce 
a la sustitución de la actividad productiva o decidir por otras 
estrategias para generar ingresos. No obstante, este factor 
puede ser abordado mediante la implementación de prácticas 
agroecológicas, ya que se ha demostrado que este enfoque 
contribuye a mejorar la producción, reducir costos y aumen-
tar las posibilidades de acceso a mercados más estables y jus-
tos en términos económicos para las familias (Chavez-García 
& Castelán-Estrada, 2019; Ortíz-García et al., 2015).
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Asimismo, la organización entre productores y el inter-
cambio de experiencias entre ellos y con actores externos 
que provean capacitación y asistencia técnica se ha mostra-
do altamente efectiva para enfrentar diversas limitaciones 
en la actividad cacaotera, incluyendo la superación del pro-
blema de la moniliasis del cacao (T Hes et al., 2018; Tomáš 
Hes et al., 2017).

La concentración de investigaciones en el área de cultivo 
y cosecha de cacao ha dejado lagunas de información con 
respecto a otras áreas en la cadena productiva. Aunque la 
prioridad otorgada a esta área está justificada debido a los 
factores limitantes que la afectan, centrarse únicamente en 
ella puede llevar a una visión parcial y limitada del proble-
ma y descuidar las demás áreas. Esto podría generar sesgos 
en la búsqueda de estrategias y programas gubernamenta-
les y no gubernamentales enfocados exclusivamente en la 
producción y productividad del cacao, en detrimento de la 
identificación de las necesidades y motivaciones de los agri-
cultores. 

Por otro lado, los datos permiten concluir  que el sec-
tor cacaotero en México se enfrenta a diversas limitaciones 
que afectan la producción y la rentabilidad, lo que hace que 
la actividad no sea prioritaria para los agricultores. A dife-
rencia de otros países, México no es un actor importante en 
la cadena de valor global del cacao, lo que indica que se está 
desaprovechando una actividad con grandes oportunidades 
económicas y ambientales. Como resultado, la actividad ca-
caotera en México se considera secundaria, lo que pone en 
riesgo al sector y a quienes lo practican.

Después de concluir este capítulo, algunas posibles su-
gerencias y líneas de investigación que quedan abiertas para 
continuar trabajando sobre este tema son las siguientes:
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Es de suma importancia que se refuerce la organiza-
ción y la asociación entre los productores, con el objetivo 
de fomentar la innovación y la colaboración, y establecer 
estrategias colectivas para impulsar el sector cacaotero, en 
aras de beneficiar los intereses de las familias productoras 
y mejorar sus ingresos familiares. De esta manera, al contar 
con una organización más sólida y una mayor capacidad 
de negociación y aporte de productos, se podrán buscar 
mercados para poder integrarse en cadenas de valor justas 
y sostenibles.

Es necesario implementar estrategias que fomenten el 
uso de prácticas agrícolas sustentables y la adopción de tec-
nologías apropiadas para mejorar la productividad y renta-
bilidad del cultivo del cacao en México. Por lo tanto, se hace 
necesario promover el uso de prácticas agroecológicas en 
la producción de cacao para garantizar su sostenibilidad y 
rentabilidad a largo plazo.

Es de gran relevancia llevar a cabo investigaciones acerca 
de cómo las características socioeconómicas de los produc-
tores influyen en su continuidad en las distintas actividades 
relacionadas con el cacao, con el propósito de comprender 
cómo las diversas categorías socioeconómicas de los pro-
ductores se entrecruzan y afectan su permanencia o aban-
dono de dicha actividad.

La falta de información sobre el entorno familiar del 
productor y la forma en que las familias están abordando 
los desafíos actuales constituye una laguna importante en 
la literatura existente. Dada la naturaleza de esta revisión 
bibliográfica, es fundamental llevar a cabo estudios empíri-
cos enfocados en la familia cacaotera que aborden la esfera 
personal del productor desde una perspectiva doméstica. 
De esta manera, se podrá determinar si las dinámicas que 
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se dan en el seno del grupo familiar del productor están re-
lacionadas con los cambios que se observan en la actividad 
cacaotera.

Además, es imperativo llevar a cabo una exploración mi-
nuciosa de estos factores limitantes, desde la perspectiva y 
cotidianidad del actor, es decir, se requieren investigaciones 
centradas en el productor y en lo que este considera un 
problema, basándose en sus propias necesidades, ya que él 
es el actor central para garantizar la sostenibilidad de esta 
actividad en México.

Es crucial realizar estudios acerca de las políticas públi-
cas y programas dirigidos a la producción y otros eslabones 
en la cadena productiva del cacao para lograr una compren-
sión más profunda de la situación actual y posibilidades de 
mejoras. Estos estudios permitirían una evaluación siste-
mática de la efectividad de las políticas y programas exis-
tentes y una identificación de las áreas que requieren más 
atención y acción.
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transfErEncIas fEdEralEs y crIsIs PolítIco 
socIal: El caso dE oxchuc, chIaPas (2002-

2020)

JoSé roberto lópeZ SántiZ14

Introducción 
En el presente capítulo se aborda la falta de transparencia 
en el manejo de las finanzas en el municipio de Oxchuc, 
Chiapas, un problema se enmarca en el proceso de descen-
tralización fiscal que México ha aplicado en las recientes 
décadas. Este municipio es financiado en una alta propor-
ción por recursos de la federación, mientras que sus ingre-
sos propios (producto de su esfuerzo fiscal) representan un 
porcentaje mínimo en el total de sus ingresos, llegando a 
ser casi inexistente.

El sistema de financiamiento existente en nuestro país 
(basado en transferencias federales, que establece el sistema 
de coordinación fiscal) propició una crisis político social en 
el municipio, en el que los actores (plenamente identifica-
dos) han recurrido a la violencia y agresiones para tomar el 
presupuesto como botín, en especial de los recursos asigna-
dos para el combate a la pobreza.   

14 Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas, 
correo institucional: g180059@unach.mx 
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El federalismo fiscal y el proceso de descentraliza-
ción en México 

El concepto de federalismo fiscal, de acuerdo con Stiglitz 
(2000) es el reparto de las responsabilidades económicas 
que existe entre la administración central, las regionales y 
las locales, que ha evolucionado con el paso del tiempo, 
además el federalismo no solo se reduce a aspectos econó-
micos. 

La teoría del federalismo fiscal considera que proveer 
servicios públicos es eficiente a un nivel subnacional (Mo-
rales, 2019), por su parte, Torres (2014) afirma que el fun-
damento principal del federalismo fiscal es que “el poder y 
las responsabilidades fiscales deben recaer sobre la menor 
unidad de gobierno que sea capaz de abordar la escala del 
problema correspondiente” (p.6).

Para implantar un proceso de federalismo fiscal en un 
país se deben considerar y definir tres aspectos: las respon-
sabilidades de cada orden de gobierno, el esquema apropia-
do para obtener recursos que permitan producir o generar 
bienes y servicios públicos y una adecuada programación 
del gasto, de modo que sea eficiente y atienda las necesida-
des presentes y futuras (Chávez y Hernández, 1996).

Mandujano (2010) explica que en el proceso de delimi-
tación y diseño de competencias de cada nivel de gobierno 
surge el concepto de descentralización, que tiene su origen 
en el teorema que Wallace E. Oates desarrolló en 1972. Di-
cho teorema indica que se espera que la provisión adecua-
da de un bien público sea más eficiente si se realiza desde 
los niveles descentralizados de la hacienda pública que si se 
realiza desde la hacienda central. El teorema de descentrali-
zación de Oates (1972) dice que:
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En ausencia de economías y de efectos externos in-
terjurisdiccionales, el nivel de bienestar será tan o 
más alto si los niveles de consumo óptimos (Pareto) 
son provistos en cada jurisdicción, en vez de serlo 
en cualquier nivel único y uniforme para todas las 
jurisdicciones, siempre que éstas coincidan exacta-
mente con los subconjuntos de población que con-
sumen el mismo bien público. El gobierno central 
no puede proporcionar un nivel de producción Pa-
reto-eficiente para cada área. (p.54)

Para que el proceso de descentralización sea exitoso, de 
acuerdo con Tanzi (1996) debe descentralizarse tanto el 
gasto como los ingresos y ambas deben realizarse al mismo 
tiempo, y en México solo el primero se ha descentralizado. 

Los sistemas fiscales que se han implementado en nues-
tro país han sido diferentes en los diferentes periodos de la 
historia, en la Colonia era un sistema centralista y a partir 
del periodo posterior a la Independencia no quedaron bien 
definidas cuáles eran las responsabilidades fiscales de cada 
nivel de gobierno (Pacheco, 2019).

El actual sistema de coordinación fiscal tiene sus antece-
dentes en 1948 cuando entra en vigor la Ley de Impuestos 
sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) que buscaba evitar la 
doble tributación de este tipo de impuesto, sin embargo, no 
todos los estados adhirieron a dicha ley porque considera-
ban que era más adecuado seguir recaudándolo, de acuerdo 
con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado 
de la República (IILSEN, 2001).

En 1980 se introdujo un nuevo impuesto, el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), que sustituyó al ISIM (IILSEN, 
2001;Pacheco, 2019; Pérez, 2000), aunque en realidad lo 
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que sucedió fue que los estados dejaron de tener la facultad 
de recaudar dicho impuesto, que hasta entonces les perte-
necía, pasando a ser un impuesto federal y a cambio de que 
se les concediera el 30% de lo recaudado (IILSEN, 2001), 
estableciendo así dos convenios, uno de adhesión y otro de 
colaboración administrativa para las entidades federativas 
(Pérez, 2000). 

Estos convenios tienen su origen en la Ley de Coordi-
nación Fiscal, que fue expedida dos años atrás en 1978, y 
que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Coor-
dinación Fiscal (SNCF) en 1980, en el que las 32 entidades 
federativas y la federación establecieron un sistema de par-
ticipaciones, celebrándose así una cuarta convención fiscal 
(ILSEN, 2001; Pérez, 2000).

De esta manera el gasto federalizado es transferido por 
medio de cuatro ramos; el 28 de participaciones a estados 
y municipios, el 33 de aportaciones a estados y municipios, 
los subsidios (Ramo 23) y otros convenios de descentra-
lización y reasignación, aunque el Ramo 28 se le ubica en 
el gasto no programable, pero se le considera un instru-
mento de descentralización según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 
2018). No obstante, este trabajo centrará su atención en 
dos ramos, el 28 y 33, por su peso porcentual dentro de los 
ingresos municipales de Oxchuc.

El ramo 28 es llamado comúnmente como participacio-
nes federales y consiste en recursos que son transferidos a 
los estados y municipios de carácter resarcitorio (CONE-
VAL, 2018) y tiene sus orígenes allá por 1922, época en el 
que se presentó una serie de conflictos en torno a diversos 
impuestos que los estados querían recaudar generando un 
desorden tributario. 
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Este ramo se federalizó en 1949, pero como se podía 
elevar a rango constitucional la Secretaría de Hacienda optó 
por la firma de convenios de coordinación en el que los 
estados suprimían sus impuestos a cambio de recibir parti-
cipaciones de lo que ahora en adelante el gobierno federal 
recaudaría (Aboites, 2018).

Colmenares (2010) define a las participaciones como “la 
contraprestación que se paga a los estados por su adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) que 
implicó la cesión del uso de sus potestades tributarias al go-
bierno central o federal” (p.60), por ello, la federación hizo 
el compromiso de regresarles los recursos que obtiene de 
esa recaudación a través de la llamada Recaudación Federal 
Participable (RFP) que se compone de todos los impuestos 
como el ISR, el IVA y el Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) (Reyes, 2017).

Las aportaciones federales del Ramo 33 tienen su ori-
gen en el programa denominado “Nuevo Federalismo” im-
pulsado por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce 
de León (1994-2000) en 1997, quien propuso al legislativo 
una reforma a la Ley de 35 Coordinación Fiscal para añadir 
un capítulo en el que se planteaba la creación de un nuevo 
ramo, el 33, de aportaciones federales a estados y munici-
pios (CONEVAL, 2018). 

El Ramo 33 nace en un contexto marcado por la ne-
gociación del FOBAPROA, “integrando en un solo ramo 
recursos que ya existían en diferentes ramos, creándose sólo 
como nuevo el FORTAMUN, Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y el DF (aunque des-
pués se le excluyó, y se le reintegró fondos)” (Colmenares, 
2010, p.64).
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Los recursos de este ramo son recursos condicionados, 
por lo tanto, los estados y municipios no pueden disponer 
libremente de ellos ya que su gasto está etiquetado, es decir, 
el recurso debe destinarse a la educación, infraestructura, 
salud o seguridad y están reguladas por el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y se componen de ocho fon-
dos, seis que pertenecen a los estados y dos a los munici-
pios, véase la tabla 1 (Reyes, 2017; Torres, 2014): 

Tabla 7. Fondos que integran el Ramo 28 de Participaciones 
Federales

FONDO ORIGEN DEL RECURSO 
Fondo General de Parti-

cipaciones 
20 % de la RFP. 

Fondo de Fomento Mu-
nicipal 

1 % de la RFP. 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1.25 % de la RFP. 

Incentivos específicos 
del IEPS 

20 % de la recaudación de 
bebidas alcohólicas y refres-
cos y 8% de la recaudación 

por tabaco labrado. 
Fondo de Compensación A partir de la recaudación 

por el aumento de la gasoli-
na y el diésel. 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

0.46 % proveniente del 
derecho ordinario sobre 

hidrocarburos pagados por 
PEMEX.  

Incentivos a la venta fi-
nal de diésel y gasolina 

9/11 de la recaudación pro-
veniente de las cuotas pre-

vistas en la ley del IEPS
continúa... 
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FONDO ORIGEN DEL RECURSO
Participaciones para 

municipios que realizan 
comercio exterior

0.136 % de la RFP para 
aquellos municipios fronte-
rizos o con litorales donde 
se lleve a cabo comercio 

exterior. 
Participaciones para mu-
nicipios exportadores de 

hidrocarburos

Ingresos petroleros multi-
plicados por 0.00051

Impuestos sobre auto-
móviles nuevos 

Este impuesto se devuelve 
en su totalidad. 

Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre Au-

tomóviles Nuevos

El monto lo determina el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) cada 

año. 
Impuesto sobre la Renta 

por Salarios
100 % de los recursos que 
corresponde al personal 
subordinado del servicio 

público. 
Fondo de Compensación 

REPECOS e Interme-
dios

Los recursos son destinados 
a aquellos estados que cola-
boren en la administración 
del Régimen de Incorpora-

ción Fiscal
Otros incentivos econó-

micos
Son recursos provenientes 
de los Convenios de Cola-
boración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL (2018) y 
Reyes Hernández (2017). 
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Este proceso de descentralización junto con las nueve re-
formas por las que ha pasado el Artículo 115 de la Constitu-
ción (sobre las responsabilidades de los gobiernos municipa-
les), que fueron realizadas desde 1983 hasta 1999, lograron 
reconocer a los municipios como “verdaderos órdenes de 
gobierno y no solo como simples administradores” (Gutié-
rrez, 2002, p.5). La Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Chiapas (2009), en el artículo 1, señala que la hacienda públi-
ca de los municipios se integrará con recursos provenientes 
de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, apro-
vechamientos, productos, participaciones y aportaciones fe-
derales y otros ingresos de los que tenga derecho a recibir.  

Oxchuc en contexto 

Oxchuc es uno de los 125 municipios que integran el esta-
do de Chiapas, está ubicado en la región de Los Altos de 
Chiapas y se encuentra poblado por indígenas tzeltales, de 
cultura maya. 

El municipio cuenta con una población total, de acuer-
do con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI 
(INEGI, 2021), de 54,932 habitantes, repartidos en 161 lo-
calidades dispersas por todo el territorio municipal, de los 
cuales solo dos de ellas son localidades urbanas, puesto que 
rebasan los 2,500 habitantes: Oxchuc (la cabecera munici-
pal) con 10,356 habitantes y Yoshib con 3,625 habitantes. 
Eso significa que el perfil sociodemográfico del municipio 
sea, sin duda alguna, rural, ya que solo el 25.45 % de la po-
blación vive en áreas urbanas.

En el municipio, la población (principalmente la rural) se 
dedica a la producción de maíz y frijol y la cría de animales 
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domésticos dirigida al autoconsumo (Gómez, 2017) como 
el café en las zonas bajas, frutas perennes como el durazno 
y la manzana en las zonas altas y únicamente maíz y frijol en 
zonas intermedias (Ramos, 2009). En la cabecera municipal 
se encuentran diversos tipos de comercios y otros negocios. 

A continuación, se detallará cuál es la situación de las 
finanzas públicas en el municipio de Oxchuc, en el aspecto 
de los ingresos, que se presentarán a través de datos per 
cápita para hacer el contraste en una misma categoría nu-
mérica. Los datos que se van a presentar a continuación 
provienen del INEGI, extraídos de la base de datos de Fi-
nanzas Públicas Municipales. 

Según la figura 1, la evolución de los ingresos totales ha 
sido de manera creciente, desde el 2002 hasta el año 2014 
los ingresos totales iban aumentando, aunque se pueden 
distinguir dos fases de crecimiento, la primera que va des-
de el 2002 hasta el 2010 (ocho años), en este periodo los 
ingresos totales siempre estuvieron en un rango de entre 
100 y 200 millones de pesos (y entre 2,000 y 4,000 pesos 
per cápita). 

La segunda fase de crecimiento es la del periodo 2010-
2014 (cuatro años), cuando los ingresos totales pasan de ser 
poco más de 150 millones en 2010 a más de 300 millones en 
2014, es decir, más del doble. Los ingresos totales per cápita, 
en el mismo periodo, estuvieron entre 3,000 y 7,000 pesos. 
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Figura 1: Ingreso total e ingreso total per cápita del municipio 
de Oxchuc (2002-2020) a precios constantes de 2018

Fuente: elaboración propia con datos de finanzas públicas municipales 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y deflacta-
dos con el INCP del Banco de México (BANXICO) (año base 2018) y 
población estimada con los Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 
y 2020 y Conteo de Población 2005.  

En la figura 2 se presenta la composición de los ingresos 
del municipio en el periodo 2002-2020. En el total de ingre-
sos que recibió este municipio en el periodo de análisis se 
consideran cuatro fuentes de los que provienen los ingre-
sos; los ingresos propios, las participaciones y aportaciones 
federales, la deuda y el que se considera como “otros ingre-
sos”, aunque en realidad los ingresos propios y los otros 
ingresos no son visibles en la figura, debido a que son casi 
inexistentes. 
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Figura 2: Composición de los ingresos municipales de Oxchuc 
(2002-2020) a precios constantes de 2018

Fuente: elaboración propia con datos de finanzas públicas municipales 
del INEGI y deflactados con el INCP de BANXICO (año base 2018).

La figura 2 resalta la dependencia que tiene el munici-
pio de las transferencias federales (suma de participaciones 
y aportaciones), el rubro de los ingresos propios apenas se 
logra identificar en algunos años, mientras que la deuda solo 
figura (con un porcentaje no tan elevado) en dos años. Si se 
realiza la suma de ambas transferencias federales esta supon-
dría casi el 100 % de los ingresos del municipio de Oxchuc, 
siendo los recursos de las aportaciones los que en mayor pro-
porción aportan en el total de ingresos municipales. 

En la figura 3 muestro la evolución per cápita de las 
transferencias federales y también presento, por separado, 
la evolución de cada tipo de transferencia. Durante el pe-
riodo de estudio, las transferencias federales per cápita han 
pasado de los $3,000 pesos a más de $8,000 pesos en 2020, 
a precios constantes de 2018. 
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Figura 3: Transferencias federales (participaciones + aportacio-
nes) per cápita de Oxchuc (2002-2020) a precios constantes de 
2018

Fuente: elaboración propia con datos de finanzas públicas municipales 
del INEGI y deflactados con el INCP de BANXICO (año base 2018) y 
población estimada con los Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 
y 2020 y Conteo de Población 2005. 

Las aportaciones federales per cápita pasaron de casi 
$3,000 en el año 2000 a más de $4,000 en 2020. Por último, 
la línea que traza el comportamiento per cápita de ambas 
transferencias es más parecida a la curva de aportaciones 
per cápita, incluso en la figura se ven trazados casi a la 
perfección como paralelas. En el caso de las aportaciones 
federales, el dato per cápita confirma nuevamente que el 
municipio es muy dependiente de este tipo de ingreso, ya 
que las participaciones federales son apenas crecientes. 

 A continuación, se presenta los datos de ambas transferen-
cias federales de Oxchuc en comparación con otros municipios 
como Huixtla (Chiapas)15 y el municipio de Santiago (Nuevo 
León)16, el criterio general para la elección de ambos municipios 

15 Huixtla es un municipio chiapaneco ubicado en la región del Soconusco. 

16 Santiago es un municipio ubicado al sur de la ciudad de Monterrey 
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es la similitud de población que tienen con Oxchuc17, además de 
criterios particulares, que en el caso de Huixtla es su bajo por-
centaje de población indígena18 y se seleccionó a un municipio 
del estado de Nuevo León debido a que este estado tiene un gas-
to público, una población y una extensión territorial similares a 
las de Chiapas (Sovilla, Saragos, López y Morales, 2018), además 
ambos estados aportan en distinta proporción a la Recaudación 
Federal Participable (RFP), durante el periodo de 1995 a 2006, 
Chiapas y Nuevo León, aportaron el 0.35 y el 8 % , respectiva-
mente, a nivel nacional (Sovilla et al., 2018).  

(capital del estado) y forma parte de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey. 

17 Huixtla en 2020 tuvo una población de 54,932 habitantes (1,960 
habitantes menos que Oxchuc) y Santiago (NL) tuvo una población de 
46,784 (8,148 habitantes menos que Oxchuc). 

18 Huixtla tiene una población indígena del 1.18% del total de la po-
blación (INEGI, 2021). 
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Figura 4: Transferencias federales (participaciones + aportacio-
nes) per cápita: Oxchuc y Huixtla (2002-2020), a precios cons-
tantes de 2018

Fuente: elaboración propia con datos de finanzas públicas municipales 
del INEGI y deflactados con el INCP de BANXICO (año base 2018) y 
población estimada con los Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 
y 2020 y Conteo de Población 2005. 

Las transferencias per cápita (línea verde) que recibe el mu-
nicipio de Huixtla están muy por debajo de lo que recibe el 
municipio de Oxchuc (línea gris). En el caso de Huixtla dichas 
transferencias han estado en un rango de entre los $2,000 pe-
sos per cápita y los $3,000 pesos a lo largo del periodo (2002-
2020). Las aportaciones per cápita (línea azul clara) han sido 
menores a 2,000 pesos, mientras que las participaciones (línea 
amarilla) en un rango de poco más de 1000 a casi 2,000 pesos. 

Incluso en la misma figura se puede observar que el 
crecimiento de ingresos por concepto de transferencias en 
Oxchuc se da por el ramo 33 de las aportaciones federales 
y no tanto por el de las participaciones. 
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Figura 5: Transferencias federales (participaciones + aportacio-
nes) per cápita: Oxchuc y Santiago (Nuevo León) 2002-2020, a 
precios constantes de 2018

Fuente: elaboración propia con datos de finanzas públicas municipales 
del INEGI y deflactados con el INCP de BANXICO (año base 2018) y 
población estimada con los Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 
y 2020 y Conteo de Población 2005. 

La figura 5 muestra la situación de las transferencias fe-
derales de Oxchuc comparado con el municipio de Santia-
go. Y las diferencias son notables. Las transferencias tota-
les que ha recibido el municipio de Santiago (línea verde) 
durante el periodo han pasado de cerca de 2,000 pesos per 
cápita en 2002 a un nivel menor a los 4,000 pesos en 2013. 

La diferencia entre las transferencias que reciben ambos 
municipios radica en que no es el mismo ramo que compren-
de la mayor parte de las transferencias en cada municipio, 
es decir, las transferencias federales que recibe Oxchuc es 
casi en su totalidad recurso proveniente de las aportaciones 
federales, mientras que en el caso de Santiago el recurso que 
comprende la mayor parte de las transferencias pertenece al 
ramo de las participaciones.
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Figura 6. Aportaciones federales per cápita: nivel nacional, Ox-
chuc, Huixtla y Santiago (NL), 2002-2020, en precios constantes 
de 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Oportunas 
de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y datos de finanzas públicas municipales del INEGI, deflac-
tado con datos de INPC de Banxico y población estimada con infor-
mación de población del INEGI de los censos de población y vivienda 
2000,2010 y 2020. 

Cabe señalar que las aportaciones que recibe el munici-
pio de Santiago son menores a las que transfiere la federa-
ción a todos los municipios del país (barras grises vs barras 
amarillas) y las que recibe Huixtla se ubican por arriba de 
las anteriores (barras naranjas). Mientras que las aportacio-
nes recibidas por Oxchuc se multiplican por 5.45 veces la 
nacional en 2012 (año en que este municipio alcanza el va-
lor per cápita máximo), 4.46 veces la de Huixtla y 5.45 veces 
la de Santiago (NL).  

Como ya se pudo ver en las figuras anteriores, el mu-
nicipio de Oxchuc ha dependido en mayor medida de los 
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recursos del Ramo 33 de aportaciones federales, ahora toca 
analizar cómo se encuentra conformado este ramo. 

A continuación, la figura 7 que muestra cómo es la com-
posición de las aportaciones federales, es decir, el peso por-
centual de cada fondo de este ramo que llega a los muni-
cipios: el Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el Fondo para el Fortalecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN).

Figura 7. Composición porcentual de los Fondos de las Apor-
taciones Federales de Oxchuc (2002-2020) en precios constan-
tes de 2018

Fuente: elaboración propia con datos de finanzas públicas municipales 
del INEGI y deflactados con el INCP de BANXICO (año base 2018).

De las aportaciones federales que ha recibido el muni-
cipio de Oxchuc, según la figura 7, la principal ha sido del 
FISM (que tiene por objetivo financiar obras públicas para 
que la población acceda a los servicios públicos básicos), re-
curso que ha representado más del 80 % en todos los años 
del periodo y en menor cuantía ha recibido aportaciones 
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provenientes del FORTAMUN (cuyo fin es fortalecer finan-
cieramente, válgase la redundancia, la administración pública 
municipal). Como se verá más adelante, estos recursos no 
han sido utilizados de manera transparente. 

El presupuesto municipal como botín 

El conflicto político y social al que se hace referencia sur-
ge en el año 2015 a partir del descontento de la población 
respecto a los resultados de los comicios donde se eligió 
a un nuevo ayuntamiento. Como observa Burguete (2016, 
párr.7), “la conflictividad política reciente en Oxchuc (en 
sus distintas fases y momentos) no es un fenómeno nuevo, 
sino que tiene rasgos que nos permiten configurar un pa-
trón de dominación y estructuración del poder”, que en los 
últimos años se ha agravado, a partir de:

(..) agresiones al presidente en turno; quema de su 
vivienda; agresión al edificio municipal y destruc-
ción de vehículos; violencia en la celebración de los 
plebiscitos, ocurriendo a veces la muerte de par-
ticipantes; exclusión radical a sus opositores en los 
espacios del ayuntamiento; tomar al presupuesto 
municipal como un botín; polarización de la socie-
dad oxchuquera en un uno u otro bando; facciona-
lismo al seno de las comunidades a las que se les 
exigen lealtades políticas para aplicar políticas so-
ciales clientelares; imposición de agentes y comités 
municipales en las comunidades, afines al presiden-
te municipal en turno y creciente intervención de 
los partidos políticos, que han contribuido a pro-
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fundizar el cuadro de conflictos. (Burguete, 2016, 
pág.10)

La llegada al poder local de Norberto Sántiz López cons-
tituye el punto de inicio de un cacicazgo político, en el que 
el uso clientelar de las finanzas públicas, la represión y el in-
fluyentismo fueron sus elementos característicos (Burguete, 
2016). Posteriormente la esposa del entonces exalcalde, la 
señora María Gloria Sánchez Gómez accede al poder muni-
cipal y su gobierno no fue tan diferente al de su esposo, fue 
electa en 2004 para el trienio 2005-2007, representando al 
PRI, (Burguete, 2016; Pérez, 2021). 

La candidatura de María Gloria Sánchez al interior del 
PRI fue producto del uso de recursos públicos por par-
te de su esposo Norberto Sántiz, quien mediante prácticas 
clientelares logró el apoyo de las autoridades tradicionales 
(agentes municipales, comités de educación y de obras) a la 
candidatura de su esposa (Pérez, 2021). Estas dos familias, 
los Sántiz Gómez y los Sántiz Sánchez, ocuparían el poder 
desde el año 1999 hasta 2015, a excepción de 2011-2012 
cuando se da la alternancia política en el municipio. En la 
siguiente tabla se refleja la información anterior. 
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Tabla 3. Listado de presidentes municipales de Oxchuc (1999-
2021)

Presidente municipal Periodo de 
gobierno

Partido político o 
alianza

C. Miguel Sántiz 
Gómez

1999-2001 PRI

C. Norberto Sántiz 
López

2002-2004 PRI

C.P. María Gloria 
Sánchez Gómez

2005-2007 PRI

Mtro. Jaime Sántiz 
Gómez

2008-2010 PRI

Lic. Cecilia López 
Sánchez

2011-2012 Alianza “Unidos 
por Chiapas” 

(PRD-PAN-PA-
NAL-CONVER-

GENCIA)
C. Norberto Sántiz 

López
2012-2015 PRI

C.P. María Gloria 
Sánchez Gómez

2015-2018 PVEM

C. Alfredo Sántiz 
Gómez

2019-2021 Usos y Costum-
bres

Fuente: elaboración propia con datos de Información Histórica del 
Sistema Nacional de Iinformaciónn Municipal (SNIM). 

La tabla 3 nos ofrece información importante con rela-
ción a las personas que han ocupado la presidencia muni-
cipal y es que ambas familias, Sántiz Gómez y Sántiz Sán-
chez, acumularon 6 y 12 años gobernando el municipio, 
respectivamente. Sus gobiernos se caracterizaron por el 
clientelismo Pérez (2021): 
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“…a través de la concesión de obras públicas (au-
las, canchas deportivas, agencias municipales, agua 
potable, alumbrado etc.) en las comunidades y la ca-
becera a cambio de votos. En caso de encontrarse 
con disidentes políticos, los presidentes y los miem-
bros del partido recurrían a mecanismos coerciti-
vos para disciplinarlos, tales como la privación de 
apoyos sociales, destrucción de bienes materiales, 
secuestros, multas, humillación pública, exilio, entre 
otros”. (p,61)

Aunque hay que hacer la anotación que en la segunda 
administración de María Gloria Sánchez (2015-2018) no 
asumió de una manera formal e institucional el poder ya 
que en septiembre de 2016 declaró a la Revista Proceso la 
violación a sus derechos políticos al no permitirle asumir 
funciones, llegando a decir “si es necesario, trabajaré en una 
banqueta (García, 2016, pág.1).

El año 2015 es clave ya que María Gloria Sánchez co-
menzó un proselitismo electoral por medio de la entrega de 
láminas, despensas, tinacos, dinero en efectivo y otros artí-
culos con la intención de convencer a los militantes priistas 
de votar por ella. Ella tenía el plan de realizar una alianza 
con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para 
asegurar su triunfo electoral, el cual no prosperó, por lo 
que decidió renunciar al PRI y aceptó ser postulada por el 
PVEM como su candidata, resultando electa como alcalde-
sa para el periodo 2015-2018 (Sánchez, 2021). 

La elección del 2015 se realizó el día 19 de julio, en el cual 
María Gloria Sánchez Gómez como candidata del PVEM 
fue electa presidente municipal con 41.54 % del total de 
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votos (10, 006 votos), en segundo lugar, se ubicó Baldemar 
Morales del PANAL (ex candidato por el mismo partido en 
2012) con 29.15 % de los votos (7,022 votos) y en tercer 
lugar el candidato del partido local Chiapas Unido (PCHU), 
Jaime Sántiz Gómez (ex presidente municipal 2008-2010), 
con 11.64 % de los votos (2,805 votos), de acuerdo con 
datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
(IEPC, 2015) y de Pérez (2021). En total los tres candidatos 
obtuvieron 82.33 % del total de votos emitidos, los votos 
de los candidatos restantes y los votos nulos y de candida-
tos no registrados completan el 100 por ciento.

Desde el día de la elección hasta la fecha de toma de 
protesta el municipio fue escenario de bloqueos carreteros, 
quema de viviendas y diversos tipos de atentados entre los 
opositores a la alcaldesa electa agrupados en el Movimiento 
Pacifista de Organizaciones Independientes del Pueblo de 
Oxchuc (MPOIPO) con el fin de presionar al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) la impugna-
ción de resultados y la repetición de los comicios, por ello 
la edil presentó una licencia temporal al cargo el día 05 de 
febrero de 2016 por tiempo indefinido (Mendoza, 2016) y 
es hasta el día 11 de febrero que dicha licencia fue aprobada 
y considerada como renuncia al cargo debido a que fue pre-
sentada por tiempo indefinido, misma que tendría efecto a 
partir del día 15 del mismo mes (Chiapas, 2016).

El largo camino que llevó a Oxchuc al cambio de régi-
men de elección de sus autoridades mediante los usos y cos-
tumbres comenzó el día 11 de noviembre de 2016 cuando 
la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia de Oxchuc 
(CPPJO) solicitó al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana (IEPC) la autorización para elegir a sus autorida-
des mediante un sistema normativo propio (Ocampo, 2019).
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La elección de Alfredo Sántiz Gómez como primer pre-
sidente municipal por usos y costumbres se realizó el día 
sábado 13 de abril de 2019, donde los habitantes mayores 
de 18 años pudieron elegir al alcalde sin necesidad de ur-
nas y boletas sino que fue por “mano alzada”, en total hubo 
diez candidatos (cinco hombres y cinco mujeres) que fueron 
propuestos por sus propias comunidades, resultando elec-
tos el profesor de educación indígena Alfredo Sántiz Gómez 
como presidente municipal y Rufina Gómez López como 
síndica municipal y demás miembros de la planilla (Henrí-
quez, 2019). 

La tensión y la violencia se hicieron presentes nueva-
mente el día 15 de diciembre de 2021 al momento de la 
elección del nuevo gobierno del trienio 2021-2024, ya que 
el órgano electoral comunitario declaró como ganador a 
Enrique Gómez López, ante esto los seguidores de Hugo 
Gómez Sántiz acusaron de fraude por lo que se inició una 
gresca en el que se detonaron cohetones, se arrojaron pie-
dras, palos y sillas, finalizando con la irrupción de un grupo 
armado que con armas de grueso calibre hicieron detona-
ciones sobre la plaza central (donde estaban reunidas al me-
nos 14 mil habitantes, entre adultos y niños) resultando una 
persona fallecida y otras heridas (Mandujano, 2021).

Hasta el mes de septiembre de 2022 sigue pendiente la 
elección de presidente municipal por usos y costumbres, ya 
que esta debe ser realizada mediante una asamblea general 
comunitaria que el concejo presidido por Luis Sántiz Gó-
mez no ha convocado, quien además ha impedido el ejerci-
cio del cargo a la síndica y a un regidor (López, 2022).

El punto central de la presente investigación es la ren-
dición de cuenta que todo gobierno, en este caso el mu-
nicipal, debe realizar ante los otros órdenes de gobierno, 
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dependencias como la Auditoria Superior de la Federación 
o Auditoria Superior del Estado y a la ciudadanía misma, 
bajo el principio de transparencia, cuya finalidad es tener la 
completa certeza que los recursos públicos son debidamen-
te utilizados y en el caso contrario determinar las sanciones 
correspondientes.

La única persona que ha sido aprehendida por el uso in-
debido de recursos público ha sido Norberto Sántiz López, 
presidente municipal en dos ocasiones (2002-2004 y 2012- 
2015). De acuerdo con el reporte de Mariscal (2005), en 
el mes de septiembre de 2005, Norberto Sántiz fue apre-
hendido en su casa de la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas cuando se disponía a viajar al extranjero, tal infor-
mación fue revelada por el fiscal del estado en conferencia 
de prensa, en la que también se reveló que la razón de su 
aprehensión fue por las investigaciones que lo vinculaban 
a un posible enriquecimiento ilícito a partir del erario mu-
nicipal y las principales pruebas giraban en torno a sus 13 
propiedades (viviendas cuyo costo individual era de más de 
3 millones de pesos) ubicadas en San Cristóbal de Las Ca-
sas, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez, que contrastaban con su 
declaración patrimonial. 

Los informes de resultados de las auditorías de la Audi-
toría Superior de la Federación UASF) y de la Auditoría Su-
perior del Estado de Chiapas (ASE) a las cuentas públicas 
de los años 2014, 2018, 2019 y 2020 (periodo de gobierno 
del alcalde de usos y costumbres Alfredo Sántiz Gómez) 
nos indican que las irregularidades en el manejo del presu-
puesto han persistido incluso en el gobierno de corte tradi-
cionalista, como se aprecia en la tabla 4.
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Tabla 4. Porcentajes de irregularidades sobre monto total y 
monto auditado

Auditoría  Monto total Muestra 
auditada 

% de 
Muestra 
auditada 

Monto total de 
irregularidades 

% de 
Irre-

gulari-
dades 
dentro 

del 
monto 
total 

% de 
Irre-

gulari-
dades 
dentro 
de la 

mues-
tra 

audi-
tada

Auditoría 
ASF 2014 

(FISM-DF)
183,994,300 159,312,500 86.59 3,063,300 1.66 1.92

Auditoría 
OFSCE 

2014 
(FISM-DF 
y FORTA-

MUN)

267,328,354 85,828,737 32.11 19,020,820 7.12 22.16

Auditoría 
ASF 2018- 
FISMDF

201,245,061.71 201,245,061.71 100.00 201,245,061.71 100.00 100.00

Auditoría 
ASE 2019 

(Fondo 
General de 

Participacio-
nes, Fondo 
Solidario, 
FISM-DF 
y FORTA-

MUN) 

312,786,854.27 65,381,373.38 20.90 44,808,112.08 14.33 68.53

Auditoría 
ASE 2020 

(Fondo 
General de 

Participacio-
nes, FISM-
DF y FOR-
TAMUN) 

302,978,336.93 178,314,253.04 58.85 104,679,173.51 34.55 58.70

Fuente: Resultados de auditorías de la ASF (2014;2018), OFSCE 
(2014) y ASE (2019;2020). 
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Los resultados de las auditorías presentados anterior-
mente hacen evidente que el manejo de las finanzas del 
ayuntamiento no ha sido transparente. 

Las auditorías señalan de “probable daño” por la falta 
de documentación que comprueben que, si se efectuaron 
los egresos que el ayuntamiento declaró haber hecho, entre 
ellos de diversas obras públicas, viáticos, nóminas y por la 
falta de documentación donde se refleje la calidad de las 
obras públicas realizadas, además de no haber hecho los re-
gistros de la ministración de recursos de diferentes fondos. 

Entre los recursos con mayor daño se encuentran los 
del FISM y FORTAMUN (por ser los recursos que mayor-
mente recibió Oxchuc en el periodo analizado). Además, 
se observa que las auditorías locales (las de la Auditoría 
Superior del Estado de Chiapas) de 2019 y 2020 han sido 
más efectivas (véase las proporciones de muestra auditada 
e irregularidades) en comparación con las auditorías aplica-
das por la Auditoría Superior de la Federación. 

Las irregularidades en el manejo del presupuesto mu-
nicipal son parte de una posible red de corrupción al inte-
rior de la clase política local y constituyen actos indignantes 
para un municipio en el que la mayoría de su población 
vive en pobreza extrema, de acuerdo con los datos oficiales 
recogidos en la tabla 5. 
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Tabla 5: Población en situación de pobreza, pobreza moderada 
y pobreza extrema19

AÑO 

Pobreza Pobreza Moderada Pobreza Extrema 

% ABS % ABS % ABS

2000 96.20% 36,447 34.10% 12919 62.20% 23,566

2010 97.40% 42,223 21.60% 9364 75.70% 32,816

2020 98.10% 53,888 35.60% 19556 62.50% 34,333

Fuente: elaboración propia con Datos del Avance Municipal (Data-
Mun) del CONEVAL. 

Comentarios finales
En México, los ayuntamientos reciben ciertas transferencias 
federales que deberían ser para ciertos gastos específicos y 
operativos del municipio. Sin embargo, en varias regiones 
o municipios, estas transferencias no  son utilizadas con el 
objetivo con el cual fue creada, y se usan más para tener el 
control de la población, que para poder ayudarla a salir de 
la pobreza y la pobreza extrema, situación que con el pasar 
de los años algunos municipios como el caso de Oxchuc se 
ha intensificado  con cada administración municipal. 

Esta situación de dependencia de transferencias federa-
les ha sido atractiva para la clase política local ya que aún 
con el cambio de régimen político la lucha por el poder y el 
control del presupuesto han persistido, sin embargo, la po-

19 El resultado de la suma de los porcentajes de pobreza extrema y los 
de pobreza moderada debe ser igual al porcentaje de pobreza, ya que el 
CONEVAL (s/f)) señala que la “pobreza moderada se obtiene al calcu-
lar la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos de 
la población en pobreza extrema”, sin embargo, esto no se cumple en la 
información de los años 2000 y 2010, solo en la de 2020.  
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blación es la más afectada, esto se ve reflejado en los altos 
índices de pobreza extrema que se viene arrastrando desde 
hace dos décadas (expuesto en la tabla 5) lo cual resulta 
irónico en un municipio que ha recibido en sus arcas sufi-
cientes recursos para combatir la pobreza, que han repre-
sentado casi el 100% de su presupuesto durante el periodo 
analizado. 
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Introducción
El capítulo parte de las interrogantes: ¿Cuál es el Índice 
de Desarrollo Humano en San Luqueño La Costa, Tonalá; 
Chiapas? y ¿Cómo alcanzar el desarrollo sostenible en la 
Región Istmo Costa de Chiapas? Para dar respuesta a dicho 
cuestionamiento, se fundamenta con los aportes teóricos 
que han surgido para explicar el desarrollo en las distintas 
décadas, hasta lograr su medición a través del Índice Desa-
rrollo Humano (IDH).

Desde la economía clásica, el crecimiento económico 
aportó al concepto de desarrollo. También, diversos autores 
e instituciones profundizaron sus estudios para obtener un 
concepto de desarrollo más aproximado a la realidad social 
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Investigación, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
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e integrar diversos factores que contribuyen a su enriqueci-
miento (Chirinus & Gonzáles, 2010).

Por su parte, la economía del desarrollo enfocó sus aná-
lisis en el enriquecimiento material; es decir, en la cantidad 
de bienes y servicios que se producen en una economía. 
En particular, planteaban que un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita mejoraría el bienestar de la 
población y disminuiría los índices de pobreza. Dicha pre-
misa se apoyaba en la concepción utilitarista del desarrollo; 
es decir, la producción genera ingresos y a mayores ingre-
sos mayor utilidad y, por tanto, mayor bienestar económico. 
Para los economistas de esa época, el crecimiento econó-
mico se convierte no sólo en el medio para alcanzar el de-
sarrollo sino en el fin mismo del desarrollo (Griffin, 1999).

Asimismo, desde finales de los años cuarenta, institucio-
nes como la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se enfoca-
ron a avanzar en los temas del desarrollo.

Según So (1991), tres momentos históricos posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial contribuyeron en la evolución de 
la teoría de desarrollo a través de la modernización. Si bien, 
la teoría de la modernización no se fundamentó con pro-
fundidad, se concibió como un proceso sistemático y evo-
lutivo con enfoque sociológico. Es decir, se conceptualizó al 
desarrollo económico como un proceso acumulativo donde 
intervienen componentes que interactúan recíprocamente, 
tales como: la formación de capital y la movilización de re-
cursos, el incremento de la productividad del trabajo; la im-
plantación de poderes políticos centralizados y el desarrollo 
de identidades nacionales; la difusión de los derechos de par-
ticipación política, las formas de vida urbana y la educación 
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formal; la secularización de los valores y las normas; entre 
otros (Hernández, 2008). Para la teoría de la modernización, el 
crecimiento sigue siendo el pilar del desarrollo económico. Por 
tanto, la industrialización, la protección del mercado interno y la 
intervención del Estado eran las vías para alcanzar el desarrollo 
(Gómez, 1991).

La teoría estructuralista, surge a fines de los años cuaren-
ta y principios de los cincuenta del siglo XX, impulsada y 
planteada por la CEPAL y fundada por Raúl Prebisch y co-
laboradores. Ésta buscaba explicar la desigualdad existente en 
términos de relaciones económicas con la heterogeneidad y 
debilidad de las estructuras productivas y sociales de las peri-
ferias. Se forja la idea de un sistema centro-periferia resultado 
de un proceso histórico de propagación del progreso técnico 
que asume un desarrollo desigual. En efecto, analizaba el pro-
ceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones 
(ISI) que permitía compensar el débil estímulo dinámico que 
venía de fuera. Es decir, el desarrollo desde fuera significa-
ba básicamente producir y exportar materias primas y ali-
mentos. Por su parte, el desarrollo hacia adentro significaba 
pasar de un modelo primario exportador hacia otro basado 
en la ampliación de la producción industrial que permitiera 
generar un mecanismo endógeno de progreso técnico que 
mejoraría la capacidad propia para crecer con dinamismo 
(Chirinus & Gonzáles, 2010).

La noción de desarrollo estructuralista se asimilaría a los 
modelos neoclásicos y keynesianos, quienes conceptualizan 
al desarrollo como un proceso de acumulación de capital, 
ligado al progreso tecnológico, que permite una elevación 
gradual de la densidad de capital, el aumento de la producti-
vidad del trabajo y del nivel medio de vida de la población. 
Y, se diferenciaría por tratar de explicar las características 
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que asume el desarrollo al propagarse las técnicas capitalis-
tas de producción en el ámbito de un sistema económico 
mundial compuesto por países centrales y periféricos. Así, 
los centros producen y exportan bienes industriales, mien-
tras la periferia produce y exporta, básicamente, materias 
primas y alimentos (Sztulwark, 2005).

Según el informe del Banco Mundial (BM, 1999:2000), 
intitulado “El Umbral del Siglo XXI”, estipula que el Es-
tado y el mercado tienen que complementarse y, por tanto, 
el desarrollo debe ser más integral donde intervenga una 
mayor cantidad de factores que pueden estar condiciona-
dos por el contexto, el momento histórico y la ubicación 
geográfica (Chirinus & Gonzáles, 2010). Además, deduce 
que la base del desarrollo se encuentra cimentada en la inte-
gración social y la adaptabilidad a las nuevas circunstancias 
(Banco Mundial, 2000).

A partir de 1980, con los estudios realizados por Amar-
tya Sen, premio Nobel de economía en 1998, resalta el 
proceso de desarrollo como el bienestar de forma integral. 
Ello, ha permitido la evolución del concepto mediante la 
concepción del aumento de las capacidades de los indivi-
duos y el uso efectivo de éstas para la satisfacción de sus 
necesidades. En esta concepción, los ingresos no son tan 
relevantes, sino más bien el manejo que se les dé a los in-
gresos. En ese sentido, las libertades y las capacidades están 
determinadas por los derechos y oportunidades de las per-
sonas dentro de la sociedad (Tovar, 2014).

Para Sen (2000), el concepto de capital humano y las ca-
pacidades tienen su enfoque en el hombre. Menciona que 
las capacidades humanas determinan las facultades con que 
cuenta el ser humano para vivir la vida. Desde esta perspecti-
va, analiza los motivos que el ser humano posee para valorar 
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y aumentar sus alternativas reales entre las cuales puede op-
tar. Así, de acuerdo con sus características, circunstancias po-
líticas, económicas, sociales y culturales en que conviva cada 
ser humano, tendrá la capacidad de realizar acciones que por 
diferentes razones valorará. En ese sentido, podrá ser directa, 
si está en función de elementos que pueden enriquecer su 
vida e incidir en una mejor calidad de vida, tales como: estar 
nutrido o sano; e indirecta, si contribuye en la producción de 
bienes o servicios (London & Formichella, 2006). En otras 
palabras, las libertades del hombre están determinadas por 
instituciones sociales y económicas, tales como: el acceso a la 
educación, la salud o los derechos políticos y humanos, don-
de el individuo tiene la capacidad de elegir sus preferencias 
y autoridades públicas. Sin embargo, estas libertades pueden 
verse vulneradas por situaciones en las que el ser humano 
se encuentre en condiciones de: pobreza, tiranía, escasez de 
oportunidades económicas, abandono de parte del gobierno 
e intolerancia, o bien, el exceso de intervención gubernamen-
tal (Sen, Desarrollo y libertad, 2000).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en 1990 publica su primer informe sobre desarrollo 
humano, donde reitera que, aunque la producción es impor-
tante para alcanzar los objetivos del hombre, la forma en la 
que se traduce o deja de traducirse en desarrollo humano 
constituye su principal fundamento. Es decir, el discurso del 
desarrollo se encamina a mejorar el bienestar humano, en 
lugar de conseguir la riqueza material o maximizar los ingre-
sos, aumentar las capacidades y optimizar el crecimiento para 
ampliar las libertades. Por tanto, el desarrollo de un país no 
debe medirse solamente por el ingreso per cápita sino adicio-
nal a ello, medir los logros alcanzados en materia de salud y 
educación, principales componentes del Índice de desarrollo 
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humano [IDH] (Haq, 1990). En ese sentido, el PNUD centra 
su análisis en la forma de garantizar el desarrollo humano 
tanto presente como futuro, teniendo en cuenta las metas, 
logros y desafíos ligados al progreso humano; guardando 
estrecha relación con la Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)22 aprobada en 2015. De acuer-
do con el informe del PNUD para el año 2016, el desarrollo 
humano consiste en aumentar las libertades y oportunidades 
que los individuos consideren valiosas. Libertades que tienen 
dos aspectos principales: el primero se refiere a la libertad del 
bienestar personal, representada por el funcionamiento y las 
capacidades. La primera considera las cosas que la persona 
valora ser y hacer; mientras que la segunda, está determinada 
por el conjunto de funcionamientos que la persona logra ser 
o hacer. Por su parte, el segundo aspecto se relaciona con la 
agencia afín, es decir, con la capacidad de actuar de un indi-
viduo con objetivos claros en un entorno de libertad para ser 
o hacer (Jahan, 2016).

Actualmente, ha habido una transición demográfica, así 
como surgido nuevas necesidades y desafíos para lograr el 
desarrollo, suscitado por la mayor participación de las eco-
nomías emergentes mediante herramientas económicas y 
tecnológicas a disposición. En ese sentido, el PNUD define 
al desarrollo humano como:

Un proceso encaminado a ampliar las oportunidades 
de las personas. Pero también es un objetivo, por lo que 
constituye a la vez un proceso y un resultado. El desarro-
llo humano implica que las personas deben influir en los 
procesos que determinan sus vidas. En este contexto, el 
crecimiento económico es un medio importante para el 

22 17 objetivos para transformar nuestro mundo.https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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logro del desarrollo humano, pero no es el fin último. El 
desarrollo humano es el desarrollo de las personas median-
te la creación de capacidades humanas por las personas, a 
través de la participación en los procesos que determinan 
sus vidas, y para las personas, mediante la mejora de sus 
vidas. Se trata de un enfoque más amplio que otros, como 
el enfoque de recursos humanos, el de necesidades básicas 
y el de bienestar humano (Jahan, 2016).

El concepto de desarrollo humano hace referencia a 
una vida larga, saludable, creativa y la necesidad de crear 
oportunidades y capacidades de gran importancia para el 
desarrollo, medido a través de un índice. Dicho índice se 
basa en tres dimensiones básicas: 1) La educación o capaci-
dad para adquirir conocimiento determinado por los años 
promedio y esperados de escolaridad; 2) Lograr un nivel de 
vida digno a través del ingreso nacional bruto per cápita; y 3) 
La capacidad de llevar una vida larga y saludable mediante 
la esperanza de vida al nacer de los individuos. 

Para el PNUD, el desarrollo constituye un proceso y un 
resultado a la vez. Desde esta perspectiva, los individuos 
son quienes influyen en los procesos que determinan su 
nivel vida a través de su participación activa. Dicho de otra 
manera, el crecimiento económico es un medio importante 
para el logro del desarrollo humano, pero no el fin último 
(Selim, 2015). Esta perspectiva del desarrollo tiene como 
pilar fundamental al ser humano, donde el individuo rom-
pe la idea del asistencialismo; dado que parte del supuesto 
que, con el desarrollo humano, el individuo adquiere una 
actitud política orientada a resolver los problemas sociales 
antes que la asistencia externa. Es decir, el individuo pasa 
al plano protagónico del desarrollo porque le permite tener 
una comprensión profunda de su contexto social, cultural, 
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político y económico para generar soluciones estructurales.
En ese sentido, los aumentos de la productividad, la efi-

ciencia económica y el bienestar requerirán de la formación 
del capital humano. Así, una población bien educada y salu-
dable es necesaria para aumentar la cadena de valor de los 
procesos productivos y brindar la capacidad de construir 
y adaptarse a los cambiantes escenarios tecnológicos y so-
ciales. Asimismo, por la cobertura y la calidad de la educa-
ción; la cobertura de los regímenes de salud mejora la situa-
ción humana e influyen directamente en el nivel de ingreso 
(Peña, Fonseca y Arévalo, 2013).

El desarrollo humano tiene dos aspectos: la formación 
de las capacidades y el uso que la gente hace de las capaci-
dades adquiridas para el descanso, la producción o las acti-
vidades culturales, sociales y políticas. Por tanto, el ingreso 
es solo una de las oportunidades que las personas deberían 
tener. Aunque es importante, la vida no se reduce a ello, va 
más allá de la expansión de la riqueza y los ingresos (PNUD, 
1990). En otros términos, el desarrollo humano no sólo ge-
nera crecimiento económico, sino que su enfoque reside en 
generar beneficios, distribuir de manera eficiente y equitativa 
los recursos; además de desplegar un efecto positivo sobre 
la sociedad. De esta manera, promueve el empoderamiento 
de la población al dar prioridad a las personas más desfavo-
recidas, ampliar las capacidades, oportunidades y promover 
la participación en los diversos aspectos que determinan su 
vida. En suma, da prioridad a la población pobre, le amplía 
sus capacidades y oportunidades y promueve su participa-
ción en los diversos aspectos que afectan sus vidas (Pleitez, 
Lazo, Vásquez, Hidalgo, Mixco, & Tenorio 2010).

Aunque el mundo se enfocó en el desarrollo sostenible 
desde 1972, sólo tuvo gran revuelo después de su informe 
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titulado: “Estrategia Mundial para la Conservación: La con-
servación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo 
sostenible” (1980). Su objetivo fue contribuir al desarrollo 
sostenible a través de la preservación de los recursos vivos, 
debido a la creciente degradación del medio ambiente y la 
atmósfera, así como el declive de la biodiversidad, hasta el 
agotamiento de los recursos y la destrucción que generan una 
crisis que amenaza el desarrollo humano tanto de las genera-
ciones actuales como futuras (Jahan, 2016).

[...] En su búsqueda del desarrollo económico y el 
goce de los recursos naturales, los seres humanos 
deben asumir la realidad de la limitación de los re-
cursos y de la capacidad de los ecosistemas, y deben 
tomar en consideración las necesidades de las gener-
aciones futuras (UICN, 1980, pág. I).

La expresión fue posteriormente adoptada y populariza-
da por el informe de la Comisión sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de las Naciones Unidas. Así, la Comisión 
Brundtland (1987) ofreció una definición clásica del con-
cepto de desarrollo sostenible que siguió empleando duran-
te los siguientes veinticinco años: Desarrollo sostenible es 
aquel que satisface las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras generaciones para satisfa-
cer las propias (Brundtland, 1987).

En suma, el recorrido de la evolución que ha tenido el con-
cepto de desarrollo a través del tiempo, permite reflexionar y 
acercarse al conocimiento del desarrollo sostenible real, que 
entreteje oportunidades para abatir el rezago social y económi-
co, haciendo uso de los elementos fisiográficos que rodean a 
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las regiones, dar respuesta a las comunidades con los recursos 
naturales que cuenta, pero, sobre todo, evitando la sobreexplo-
tación. No es tarea fácil, sin embargo, las políticas trazadas por 
los gobiernos federal, estatal y municipal deben ser un alicien-
te. Porque, si no se trazan los ejes generales para transitar hacia 
el desarrollo, el esfuerzo individual por alcanzar la sostenibili-
dad sería casi imposible.

Contexto socioeconómico y variables relaciona-
das con el índice de desarrollo humano 

La comunidad San Luqueño La Costa se encuentra ubica-
da en el municipio de Tonalá, Chiapas (de la región IX Ist-
mo-Costa, que se ubica en el Sur-Sureste del estado de Chia-
pas y el sureste de la República Mexicana) a tan solo 14 km 
de distancia de la cabecera municipal. Tiene una extensión 
territorial de 240 hectáreas formada por la Sierra Madre de 
Chiapas y la Costa del Pacifico y se encuentra rodeada por 
manglares. Geográficamente se encuentra ubicada en la La-
titud Norte 16°01’ y Longitud Oeste 93° 51’, a una altitud 
de 20 metros sobre el nivel del mar. Colinda hacia el Oriente 
con las comunidades Verano y Villahermosa; al Poniente con 
Guayabo, al Sur con la Costa del Pacifico; y al Norte con 
Guayabo y Huizachal (Figura 1). Además, es una comunidad 
donde la mayor parte de la población basa su sustento eco-
nómico en la extracción de especies marinas de sus ecosiste-
mas, tales como: pescado (Mojarra prieta, lisa, robalo, liseta, 
entre otros), camarón, jaiba y almeja, los cuales se ven afec-
tados por su excesiva concentración como actividad econó-
mica y aprovechamiento desmedido, al grado que el recurso 
pesquero se está agotando más rápido de lo que se recupera, 
según la propia versión de los pobladores.
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Figura 1. Ubicación geográfica de San Luqueño La Costa, en el 
municipio de Tonalá, Chiapas México.

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (2019).

En San Luqueño La Costa existen dos Sociedades Coo-
perativas de Pescadores de Buena calidad y Servicio (SCPP 
ByS): Navegantes de Mar Muerto y San Luqueño La Costa. 
Estos grupos se han organizado con el fin de mejorar sus 
situación social, cultural y económica, así como para bus-
car alternativas mediante proyectos que permitan obtener 
una mejor calidad de vida tanto de los que están directa-
mente involucrados en la actividad económica como de la 
población en general. Además, la participación de personas 
ajenas a dichas organizaciones, dificulta aún más la situa-
ción. Es decir, el control del recurso pesquero cada vez más 
escaso, ante la mayor presencia de pescadores que buscan 
captar las especies marinas en mayor cantidad y al menor 
tiempo, ha ocasionado el detrimento económico y ambien-
tal del área geográfica en cuestión.

Entre las principales características de la población de 
San Luqueño La Costa, destacan: En relación con el género, 
de las 100 personas encuestadas, 61 % pertenecen al sexo 
femenino y el resto (39 %), al sexo masculino. En relación 
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con el nivel educativo, en orden de importancia, 48 % tienen 
licenciatura (16 años de escolaridad), 22 por ciento cuentan 
con bachillerato (12 años de escolaridad), 15 % secundaria (9 
años de escolaridad); 12% cuentan con educación primaria 
(6 años de escolaridad) y el 3 % cuentan con posgrado (18 
años de escolaridad). Es decir, todos los encuestados cuentan 
con algún nivel educativo; sin embargo, en la mayoría de los 
casos predomina el sexo masculino, tan sólo a nivel de secun-
daria y posgrado (Maestría) sobresale el género femenino.

Además, el 27 % de los encuestados cuentan con estu-
dios básicos (9 años de escolaridad), el 70 % con estudio 
medio superior y superior (12 y 16 años de escolaridad, res-
pectivamente), y tan sólo el 3 % cuentan con posgrado (18 
o más años de escolaridad). Es decir, tan sólo el 12% de la 
población encuestada tiene un grado de escolaridad igual 
a 6 años; el resto (88%), superior a los 6 años de escola-
ridad. En contraste con el promedio de escolaridad de la 
población para el año 2010, según datos suministrados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
fue superior (5.4 años). Por tanto, en el rubro educativo se 
muestra una mejoría relativa.

Según el INEGI (2010), en la comunidad existían 240 
viviendas. De acuerdo con la encuesta realizada, la mayor 
parte de la población cuenta con vivienda propia (93%); 
solo el 7 5 tienen la necesidad de alquilar alguna vivienda.

Por su parte, el número de personas por hogar se estruc-
tura de la siguiente manera: 30.3 por ciento cuentan con 4 
integrantes, 22.2% por 3 integrantes, 19.2 % con tan sólo 
2 integrantes; 14.1 % por 5 integrantes y tan solo 6 % está 
conformado por más de 5 integrantes. Es decir, el tamaño 
de la población en el hogar ha venido descendiendo pau-
latinamente. Prueba de ello es que 17.2 % de la población 
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casada encuestada no tiene hijos e independientemente de 
su estado civil tienen: 2 hijos (27.3%), un hijo (20.2%), 3 
hijos (19.2%) y más de 3 hijos (8.1%).

El 85 por ciento de la población cuenta con fosa o pozo 
séptico para los residuos sanitarios; ya que la comunidad no 
cuenta con infraestructura de alcantarillado para la dispo-
sición de los residuos. A pesar de ello, tan sólo el 15 % no 
cuenta con ningún tipo de depósito de residuos fecales y, 
por tanto, realiza sus necesidades a ras de suelo.

De la población encuestada, el 97 por ciento cuenta con 
empleo (60% masculino y 37% femenino); mientras que el 
3 % no cuenta con empleo (1% masculino y 2% femenino). 
Es decir, existe mayor desempleo de mujeres que hombres, 
por dedicarse a actividades que exigen mayor esfuerzo físico.

La actividad preponderante de la comunidad es la pesca 
(54%), seguido de la población femenina, que por la dificul-
tad que presenta dicha actividad y no tener otra actividad 
alternativa, sólo se dedica a realizar los trabajos domésticos 
(27%), la población de comerciantes que se distribuyen en 
tiendas de víveres y abarrotes, y una taquería (5%); los agri-
cultores y albañiles (3%), y las demás actividades económi-
cas que representan el 1 por ciento (Figura 2). A pesar de 
la diversificación de actividades económicas, la comunidad 
sigue siendo mayoritariamente pesquera.
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Figura 2. Actividades económicas en San Luqueño La Costa, 
Tonalá, Chiapas.

Fuente: Elaboración propia (2019).

En San Luqueño La Costa, en el 62 % de los hogares labo-
ra 1 persona, en el 24 % dos personas, en el 13 % 3 personas 
y, tan solo en un hogar (1%) laboran 5 personas. Por tanto, 
cabe señalar que en promedio son hogares que cuentan con 
un núcleo familiar de 4 personas y una razón de dependencia 
económica promedio de 3 personas. Por tanto, se observa la 
fragilidad económica en términos de la dependencia económi-
ca de la mayor parte de la población que no labora.

Con relación a la situación del derecho de las personas 
a recibir atención médica en instituciones de salud se en-
cuentra que, de las personas encuestadas: el 95 % de las 
personas estaban inscritas al Seguro Popular, 3 % afiliadas 
al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y 2 por cien-
to se encuentran sin Seguridad Social. La esperanza de vida 
al nacer en la República Mexicana es de 72.3 años para los 
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hombres y 77.7 años para las mujeres; por su parte, para los 
chiapanecos la esperanza de vida al nacer es de 69.9 años 
para los hombres y 75.9 años para las mujeres; al igual que 
para los municipios integrantes de la Jurisdicción sanitaria 
en cuestión (Baltazar, 2018). Sin embargo, ante la desapa-
rición del Seguro Popular, las condiciones de salud para la 
mayor parte de la población resultan cuestionables.

En la dimensión de salud, según datos de la Secre-
taría de Salud de Tonalá, Chiapas (Jurisdicción sani-
taria No. 8), los casos de morbilidad son 437, siendo 
los más representativos las infecciones respiratorias 
agudas (44.85%), intestinales (34.09%) y de vías uri-
narias (21.05%).

El ingreso promedio mensual de una persona en San Lu-
queño La Costa es de 1,980 pesos Moneda Nacional (M.N., 
98.18 dólares); aunque se evidencian casos atípicos relacio-
nados con actividades diferentes a las que predominan en 
la comunidad, tales como: la ganadería, la docencia y un 
habitante con actividades diversas. Analizando los hogares 
de la población encuestada, se encontró que en 62 hogares 
(62%) conformado por cuatro personas, labora un miem-
bro y tiene una razón de dependencia económica por hogar 
de tres individuos. Dichos ingresos no se acercan al salario 
mínimo, que es de 3,083.40 pesos (152.89 dólares) mensua-
les, mucho menos alcanzan para una canasta básica mensual 
para cuatro integrantes que asciende a 6,272 pesos (311.01 
dólares), aproximadamente [Figura 3].

Estos cálculos se asimilan al índice de precios de la ca-
nasta familiar calculados por el INEGI y los 40 artículos 
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estipulados por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Monto que aún 
sigue lejos de los 27 millones de personas que ganan dos 
salarios mínimos (INEGI, 2019). Esto es, las condiciones 
económicas de la comunidad se encuentran por debajo de 
las media nacional y estatal.

Figura 3. Ingresos por hogar en San Luqueño La Costa, Tonalá, 
Chiapas.

Fuente: Elaboración propia (2019).

Los gastos del hogar evidencian un patrón de comporta-
miento donde la gran parte de los hogares de San Luqueño 
La Costa perciben un ingreso menor a los 5,000 pesos y 
en promedio por hogar de 4,245 pesos (2,010.49 dólares). 
Siguiendo el comportamiento de los hogares estructurados 
por cuatro miembros, las líneas de pobreza medidas a través 
del ingreso por la CONEVAL, son: La línea de pobreza y 
pobreza extrema de 1,109.52 pesos y 1,997.40 pesos (55.01 
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y 99.04 dólares, respectivamente) por persona en el sector 
rural, donde el 62 por ciento de las personas encuestadas se 
encuentran en extrema pobreza y el 88 % de la población 
en situación de pobreza (Figura 4). En general, la mayor 
parte de la población se encuentra sumergida en la pobreza 
de ingresos y, por ende, en la pobreza de capacidades.

Figura 4. Líneas de pobreza, según ingresos por hogar en San 
Luqueño La Costa, Tonalá, Chiapas.

Fuente: Elaboración propia (2019).

De acuerdo con el nivel de estudios, en teoría económica 
se dice que existe una fuerte relación con el nivel de ingre-
sos; es decir, a medida que aumentan los grados de estudio 
se esperaría que también aumenten los niveles de ingreso o 
viceversa, a menor nivel de estudios menor nivel de ingre-
sos. Sin embargo, en el caso de San Luqueño La Costa, no 
sucede así, es un caso atípico. En particular, porque el 65 
por ciento de los encuestados perciben un nivel de ingresos 
de entre mil y 10 mil pesos (49.58 y 495.87 dólares); quienes 
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poseen estudios de nivel superior (28%), medio superior 
(19%), secundaria (9%); primaria (8%) y doctorado (1%). 
Por su parte, el 20 por ciento percibe un nivel ingresos de 
entre 11 mil y 20 mil pesos (545.45 y 991.74 dólares), con 
estudios de nivel superior (11%), secundaria (3%), prima-
ria (3%); medio superior (1%), maestría (1%) y doctorado 
(1%). Tan sólo el 15 por ciento percibe ingresos superiores 
a 20 mil pesos y poseen estudios superiores (9%), secunda-
ria (3%), medio superior (2%) y primaria (1%). En el caso 
de San Luqueño La Costa, no existe una relación directa 
entre los grados de estudio y el nivel de ingresos; a pesar de 
que la mayoría de la población encuestada posee estudios 
de nivel superior (48%). Es decir, no existe diferencia signi-
ficativa entre las frecuencias observadas y esperadas.

Además, las pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov-Smir-
nov y Shapiro-Wilk, permiten verificar si las puntuaciones 
de la muestra siguen o no una distribución normal. En am-
bas pruebas resulta que en ningún nivel académico existe 
una distribución normal. Por tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa (H1) que la distribución de frecuencias observa-
da no es consistente con la distribución teórica (mal ajuste) 
o, dicho de otra manera, el p-valor es menor a alfa (nivel 
de significancia), por lo que se concluye que los datos no 
tienen una distribución normal (Tabla 1). Estadísticamente 
no se encuentran correlacionados. Es decir, el nivel de in-
gresos no se relaciona con el nivel académico alcanzado por 
los habitantes encuestados de la comunidad.
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Tabla 1. Pruebas de normalidadb del nivel de ingresos según el 
nivel académico en San Luqueño La Costa.

Nivel de 
ingresos

Nivel acadé-
mico

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Esta-

dístico gl Sig. Esta-
dístico gl Sig.

Primaria 0.263 12 0.022 0.857 12 0.045
Secundaria 0.287 15 0.002 0.844 15 0.014

Nivel medio 
superior 0.398 22 <0.001 0.650 22 <0.001

Superior 0.246 48 <0.001 0.745 48 <0.001
Doctorado 0.260 2 .

Fuente: Elaboración propia (2022).

• Corrección de significación de Lilliefors

• Nivel de ingresos es constante cuando Nivel acadé-
mico = Posgrado (Maestría). Se ha omitido.

Haciendo el análisis según el sexo, se encuentra otra ti-
pificación importante. Del 65 % de la población que gana 
entre mil y 10 mil pesos, el 55 % son masculinos; mientras 
que el 10 por ciento son femeninos. Del 20 % que gana en-
tre 11 mil y 20 mil pesos, el 16 % son femeninos y el 4 por 
ciento son masculinos. Finalmente, del 15 por ciento que 
gana más de 20 mil pesos, el 13 por ciento son femeninos y 
el 2 % masculino. Comúnmente, la mayoría de los hombres 
perciben mayores niveles de ingresos que las mujeres, pero, 
en San Luqueño La Costa no sucede así. A pesar de que la 
mayoría de la población encuestada es masculina, las muje-
res perciben igual nivel de ingresos que los hombres, por-
que estadísticamente no existe diferencia significativa entre 
los ingresos percibidos por hombres y mujeres.

Según los resultados de las pruebas de Kolmogo-
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rov-Smirnov y Shapiro-Wilk, se observa que en ningún 
nivel académico existe una distribución normal, porque el 
nivel de significancia es menor a 0.05. Es decir, se acepta 
la hipótesis de investigación (H1) que la distribución de fre-
cuencias observada no es consistente con la distribución 
teórica (mal ajuste) o, dicho de otra manera, el p-valor es 
menor a alfa (nivel de significancia), entonces se concluye 
que los datos no vienen de una distribución normal (Tabla 
2). Es decir, el nivel de ingresos no se relaciona con el sexo 
de los habitantes encuestados de la comunidad, no tiene 
ninguna incidencia en el nivel de ingresos, porque ambos 
perciben el mismo salario.

Tabla 2. Pruebas de normalidad del nivel de ingresos según el 
sexo en San Luqueño La Costa.

Nivel 
de in-
gresos

Sexo

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Esta-
dístico gl Sig.

Esta-
dístico Gl Sig.

Mas-
culino

0.392 61 <0.001 0.415 61 <0.001

Feme-
nino

0.190 39 0.001 0.937 39 0.030

Fuente: Elaboración propia (2022).

a. Corrección de significación de Lilliefors
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Con el propósito de encontrar a qué se debe esa dife-
renciación de ingresos, se hace el análisis acorde al sector 
de actividad en la que se ubican los encuestados (válidos). 
Así, el 67.8 % se encuentra laborando en el sector terciario 
o de servicios, el 18.6 por ciento en el sector secundario 
o agroindustrial y tan sólo el 13.6 por ciento en el sector 
primario o agropecuario. Por tanto, de los que perciben 
un nivel de ingresos de mil a 10 mil pesos (66.1 %), per-
tenecen al sector terciario (44 %), secundario (17 %) y 
primario (5.1 %); mientras que los que perciben un nivel 
de ingresos de 11 mil a 20 mil pesos (15.3 %), al sector 
terciario (8.5 %), primario (5.1%) y secundario (1.7 %). 
Finalmente, quienes perciben un ingreso superior a 20 mil 
pesos (18.7 %), pertenecen a los sectores terciario (15.3 
%) y primario (3.4 %). Esto es, se observa un caso atí-
pico por parte del sector primario que percibe ingresos 
superiores a los 20 mil pesos, que según las pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk acorde a su nivel de 
significancia observada, presenta una distribución normal 
a diferencia de los otros sectores de actividad que no se 
distribuyen de manera normal (su nivel de significancia es 
menor a 0.05). Es decir, los sectores secundario y terciario 
no tienen relación con el nivel de ingresos que perciben 
los habitantes encuestados (Tabla 3).



228

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

Tabla 3. Pruebas de normalidad del nivel de ingresos según el 
sector de actividad en San Luqueño La Costa, Tonalá.

Nivel 
de 
in-
gre-
sos

Sector de 
actividad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig.

Primario 0.189 8 0.200* 0.904 8 0.313

Secundario 0.300 11 0.007 0.793 11 0.008

Terciario 0.307 40 0.000 0.797 40 0.000

Fuente: Elaboración propia (2023).
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de la significación de Lilliefors

La información, se fundamenta de manera cuantitativa, 
donde la medición de las características y variables de los 
fenómenos sociales derivan del marco conceptual y, por 
ende, del problema planteado. Asimismo, el análisis de los 
resultados se basa en una hipótesis de tipo descriptiva res-
pecto a los rasgos, características o aspectos de un fenóme-
no o situación de estudio (Torres, 2010). El propósito es 
evidenciar sus condiciones de vida desde la perspectiva del 
desarrollo humano.

La hipótesis planteada es que el Índice de Desarrollo 
Humano en la comunidad corresponde a un valor medio o 
alto. Por lo que, se cataloga según su valor, como:

Valor IDH
Muy alto ≥ 0.800 

0.700 ≥ Alto ≤ 0.799
0.550 ≥ Medio ≤ 0.699

Bajo < 0.550
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La muestra es (n = 100) de un tamaño de población (N = 
1,020) con un límite para el error de estimación B = 0.095. 
Como no se cuenta con marcos de muestreo previos, se usó 
un porcentaje estimado de 50 %; es decir, se asume que “p” 
y “q” serán de 50 % cada uno, porque no hay información 
previa disponible para estimar p (porque, p + q = 1).

Donde: q = 1 – p   y   

El instrumento aplicado es un cuestionario integrado por 
un conjunto de preguntas de las variables relacionadas con el 
índice de desarrollo humano, tales como: escolaridad y nivel 
de ingresos. La codificación se efectuó transfiriendo los va-
lores registrados en el instrumento aplicado a un archivo o 
matriz de programa computarizado de procesamiento y aná-
lisis estadístico [SPSS, Programa Estadístico para las Ciencias 
Sociales, por sus siglas en inglés] (Hernández, 2014).

La metodología para calcular el índice de desarrollo 
humano es: Primero, se tiene que crear los índices de di-
mensión (humana) relacionadas con la salud, educación y 
calidad de vida, donde se establecen tanto valores mínimos 
como máximos determinados por el PNUD (Tabla 4).

Tabla 4. Variables del Índice de desarrollo humano

Dimensión Indicador Mínimo Máximo

Salud Expectativa de vida (años). 20 85

Educación Años de escolaridad esperados (Años).
Media de años de escolaridad (Años).

0
0

18
15

Estándar de 
vida

Ingreso Nacional Bruto per cápita (2011, 
PPP$).

100 75,000

Fuente: Elaboración propia.
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La justificación de los valores estándares son los siguientes:
Primero, porque históricamente, en ningún país desde el 

siglo XX ha tenido una esperanza de vida menor a 20 años; 
por su parte, la esperanza de vida máxima está dada por el 
objetivo de aspiración realista de los países, que mejora se-
gún las condiciones de vida y los avances médicos.

Segundo, de acuerdo con la educación mínima de 0 
años. El máximo esperado de años de escolaridad, 18, equi-
valente a lograr un posgrado (maestría) en la mayoría de los 
países. Asimismo, el máximo año de la media de escolariza-
ción, 15, que coincide con el proyectado para 2025.

Así definidos los valores máximos y mínimos, los índices 
de dimensión (humana) se calculan de la siguiente manera: 

En la dimensión de educación, primero se aplica a cada 
uno de los indicadores y luego se procede con la media arit-
mética de los índices obtenidos. La aritmética permite per-
fecta sustituibilidad entre años media de escolaridad y espe-
rados. Muchos países en desarrollo tienen bajo nivel escolar 
entre los adultos, pero con muchas ganas de lograrlo.

Debido a que cada índice de dimensión es un aproxi-
mado para las capacidades humanas en la dimensión co-
rrespondiente, en la función de transformación es proba-
ble que el ingreso a capacidades sea cóncavo (Anand y Sen 
2000); es decir, cada dólar adicional de ingreso tiene un 
menor efecto sobre la expansión de las capacidades. Así, 
por ingresos, se utiliza el logaritmo de los valores reales, 
mínimos y máximos (PNUD). En ese sentido, el IDH es la 
media geométrica de lo tridimensional:
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Índice de Desarrollo Humano en San Luqueño La 
Costa

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador 
desarrollado por el economista paquistaní Mahbubul Haqy 
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para clasificar a los países en tres 
niveles de desarrollo humano. Está compuesto por la es-
peranza de vida, la educación (tasa de alfabetización, tasa 
bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia 
neta) e indicadores de ingreso per cápita. Por tanto, un país 
(estado, región, municipio o comunidad) obtiene un IDH 
más alto cuando la esperanza de vida, el nivel de educación 
y el ingreso nacional bruto (INB PPA) per cápita son mayo-
res o viceversa, un país (estado, región, municipio o comu-
nidad) obtiene un IDH más bajo cuando la esperanza de 
vida, el nivel de educación y el INB per cápita son menores. 
En ese sentido, es importante estar bien alimentado, pro-
tegido, sano y haciendo cosas productivas como trabajar, 
educarse y participar en la vida comunitaria.

Para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano se em-
plea la siguiente fórmula:

El índice de educación, mide el progreso relativo de un 
país (estado, región, municipio o comunidad) en materia de 
alfabetización de adultos y la matriculación primaria, secun-
daria y terciaria combinada. 

Para el cálculo del Índice de Educación, se tienen los 
siguientes datos: en relación con los años esperados, el va-
lor real es de 12.5 años de escolaridad (nivel bachillerato). 
Por su parte, para los años promedio, el valor real es de 
8.55 años de escolaridad (secundaria incompleta). Que de 
acuerdo con la prueba estadística (t), existen diferencias sig-
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nificativas entre el grado de estudios de la muestra de San 
Luqueño La Costa y su población (Tabla 5). Por tanto, apli-
cando la fórmula del apartado anterior, se tiene que:

= 0.6944
= 0.57
= 0.6322

Tabla 5. Prueba para una muestra sobre los años de escolaridad 
promedio en San Luqueño La Costa.

Valor de prueba = 8.55

T gl

Significación Dife-
rencia 

de 
medias

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

P de 
un 

factor

P de 
dos fac-

tores

Infe-
rior Superior

Años 
de 

escola-
ridad

11.578 99 <0.001 <0.001 4.460 3.70 5.22

Fuente: Elaboración propia (2022).

Tomando el mismo criterio del IDH, se puede decir que 
San Luqueño La Costa presenta un índice de educación 
medio; es decir, en términos de educación el analfabetismo 
se ha venido reduciendo y la matriculación, sobre todo de 
mujeres ha venido ascendiendo; sin embargo, es necesario 
seguir avanzando en ese proceso. Por lo que en este rubro 
se comprueba la hipótesis planteada.

Los ingresos corrientes per cápita de los habitantes de 
San Luqueño La Costa estudiados son de 104.15 dólares 
mensuales. Este valor a precios corrientes del ingreso na-
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cional bruto (INB, PPA) convertidos a precios constantes 
del 2011, resulta:
Deflactor México= 0.6297
Ingreso PPA 2011= 165.3962 dólares.
 =0.076

Siguiendo con el mismo criterio del IDH, San Luqueño 
La Costa posee un índice de ingresos muy bajo, insuficien-
te para emprender inversiones en su actividad económica 
básica o en la pesca. Por tanto, para este caso se rechaza la 
hipótesis planteada.

El índice de salud, aprehende las características y dimen-
siones del estado de salud de la población, así como del des-
empeño del sistema de salud. Por tanto, da cuenta de la si-
tuación y los problemas específicos de salud en cada grupo 
poblacional, determina sus necesidades, evalúa las tendencias 
y progresos en salud, y establece políticas y prioridades.

Tomando en consideración la esperanza de vida tanto 
de los hombres como de las mujeres señalado en el apar-
tado anterior, se tiene que el promedio de la esperanza de 
vida al nacer de los residentes de San Luqueño La Costa es 
de 72.9 años. Por tanto, aplicando la fórmula, se tiene que:

Índice de Salud= 0.8138

Finalmente, continuando con el mismo criterio, San Lu-
queño La Costa posee un índice de salud muy alto. Esto es, 
para este rubro se cumple la hipótesis planteada.

En suma, sustituyendo los resultados de las ecuaciones 
anteriores del Índice de Desarrollo Humano, se tiene:
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   = 0.5073

En términos generales, si bien los índices de educación 
y salud son significativos; debido a los ingresos muy bajos, 
el IDH resultante es bajo; dado que el resultado es menor 
a 0.55. Por tanto, se rechaza la hipótesis y se acepta la hi-
pótesis nula de que el Índice de Desarrollo Humano en 
San Luqueño La Costa corresponde a un valor bajo. 
Lo cual indica que la actividad pesquera está devaluada en 
términos de ingresos, por lo que resulta necesario buscar 
mecanismos que permitan valorar la actividad pesquera.

En ese sentido, merece señalarse que la Comisión Na-
cional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA), institución 
descentralizada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, cuenta con un programa que tiene como población 
objetivo a pescadores y acuicultores constituidos como 
unidades económicas pesqueras y acuícolas para el fomen-
to de dicha actividad. Contribuye a las directrices del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, establecidas en el Ma-
nual de Programación y presupuesto, programa alineado a 
la directriz tres “Desarrollo Económico Incluyente”, que 
tiene como finalidad elevar el ingreso de los productores y 
el empleo rural.

Para incentivar la pesca y la acuicultura sustentable, el 
estado mexicano reconoce que la pesca y la acuicultura son 
actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y terri-
torial de la nación. Para fomentar la productividad pesque-
ra y acuícola, establece reglas de operación estructuradas 
en cuatro componentes: 1. Impulso a la capitalización, 2. 
Desarrollo de la acuicultura, 3. Ordenamiento y vigilancia 
pesquera y acuícola; 4. Fomento al consumo, y 5. Paquetes 
productivos pesqueros y acuícolas. Asimismo, tiene como 
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principal objetivo: Incentivar a las unidades económicas 
acuícolas para incrementar el desarrollo de la acuicultura.

El estado de Chiapas tiene prioridad, así como aquellos 
que produzcan cantidades mayores a 50 toneladas, que vin-
culen mujeres con una participación igual o mayor del 50 
por ciento y que cultiven 10 especies. Por tanto, quienes 
cumplan con tales requisitos obtienen la mayor calificación 
(OFICIAL, 2019). Sin embargo, en la localidad de San Lu-
queño La Costa es imposible, puesto que la participación 
de las mujeres en la pesca es casi nula. Por tanto, resulta ser 
un esfuerzo aislado de dicha institución gubernamental fe-
deral, porque existen candados o ejes que resultan distantes 
de las formas de vida, usos y costumbres de las localidades 
pesqueras.

Comentarios finales

De las tres dimensiones analizadas para el caso de San Lu-
queño La Costa, destaca que, para la dimensión de educa-
ción, su índice es de 0.6322; es decir, existen avances en 
materia educativa; dado que la comunidad cuenta con co-
bertura hasta el nivel bachillerato. Además, tienen la opor-
tunidad de lograr estudios de educación superior a través de 
apoyos económicos que otorga el gobierno mexicano, com-
parado con generaciones anteriores que no tenían dicha 
posibilidad. Asimismo, en los años promedio de educación 
existe un avance significativo al pasar de 5.4 en 2010 (pri-
maria incompleta) a 8.5 en 2019 (secundaria incompleta).

De acuerdo a su índice de expectativa de vida, la dimen-
sión de salud en San Luqueño La Costa fue de 0.8138, su 
esperanza de vida de 72.9, sus mayores casos de morbilidad, 
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se relacionan con enfermedades de infección respiratoria, 
de vías urinarias e intestinales.

La última dimensión medida a través del ingreso per cápi-
ta, presenta grandes deficiencias en San Luqueño La Costa 
al tener un índice de 0.0756 (165.3962 dólares) que compa-
rado con el 7.02 (1,871.1 dólares) alcanzado por el munici-
pio de Tonalá en el 2015, es un panorama poco alentador. 
Es importante resaltar que existe una concentración excesi-
va de la actividad económica dirigida a la pesca, en particu-
lar, el 54 por ciento de los encuestados se dedican a dicha 
actividad que genera ingresos poco estables, no cuentan 
con una estructura productiva definida, sino que se basan 
en la extracción de especies marinas que están ocasionando 
problemas ambientales. Debido a que el recurso ha tenido 
una reducción notable; puede representar problemas am-
bientales y de ingresos para las generaciones futuras. Por 
tanto, para reducir dicho impacto mediante el Programa de 
Fomento a la productividad pesquera y acuícola; se requiere 
de una mayor participación femenina.

Si bien, se ha visto las posibilidades de cooperación en-
tre los actores locales con el fin de solicitar apoyos y bajar 
recursos económicos que las instituciones ofrecen en sus 
diferentes convocatorias, solamente han explotado la acti-
vidad pesquera sin éxito, porque falta el incentivo económi-
co y moral para crear microempresas sociales, tales como: 
la factibilidad de una microempresa social de sal, así como 
el de explorar el turismo rural y académico con el enfoque 
del cuidado de las especies marinas. Lo anterior, porque 
se cuenta con el recurso natural, solamente hace falta ma-
yor organización y alianzas para poder lograrlo. Sobre todo, 
porque varios integrantes de las sociedades cooperativas la 
consideran como una alternativa para mitigar la escasez de 
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recursos económicos; sobresaliendo que los jóvenes con 
estudios universitarios, podrían ser los líderes de proyectos 
alternativos para bajar recursos y emprender.

En suma, la población de San Luqueño La Costa no 
cuenta con las libertades sociales y económicas que les 
permita abordar con total satisfacción la ampliación de sus 
oportunidades y capacidades, por lo que se sugiere realizar 
un estudio más exhaustivo de las condiciones de desarro-
llo humano y socioeconómicas locales que permitan a las 
instituciones públicas plantear políticas que tengan mayor 
eficacia en la población.
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Introducción
El concepto de “desarrollo” ha sido objeto de estudio 

de numerosos investigadores, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, convirtiéndose en los últimos años un elemento 
central de las políticas económicas de los diferentes países, 
y a la vez este término se ha ligado al “crecimiento econó-
mico”, y a partir de los años 70 al de la “educación” por 
medio del “enfoque del capital humano” (Schultz, 1963; 
Beker, 1983). De esta manera a partir de 1970 se inicia un 
nuevo enfoque del “desarrollo”, a partir de este año, ya no 
es visto simplemente como sinónimo de crecimiento eco-
nómico, aunque éste sigue ocupando un lugar central, sino 
que ahora se tienen en cuenta otro tipo de aspectos como 
el educativo, social, político, etc. Ahora se habla de “desa-
rrollo social”, refiriéndose que para que exista crecimiento 

23 Maestro en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa. Fa-
cultad de Ciencias Sociales. UNACH. saul.ramos@unach.mx

24 Doctor en Economía. Facultad de Ciencias Sociales UNACH. sonia.
mijangos@unach.mx
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económico en un país, éste debe atender diferentes proble-
máticas tales como; la pobreza, la educación, la desigual-
dad, la vivienda, el desempleo, el medio ambiente, etc. En 
definitiva, lo que se trata es de contribuir a la mejora de las 
condiciones materiales de vida del ser humano. Satisfacer 
sus necesidades básicas, al tiempo que se respetan su dig-
nidad, libertad e identidad personal y social, así como el 
potenciar sus habilidades para la vida y con esto contribuir 
en desarrollo local y regional. 

A partir de esta etapa la educación juega un importante 
papel hasta el punto de convertirse en un elemento central 
para medir el desarrollo humano, sobre todo desde que se 
vinculará la importancia de la educación al desarrollo eco-
nómico por medio de la teoría del capital humano (Schultz, 
1963; Beker, 1983).

Por lo anterior mencionado, en México como en el mun-
do, la educación es un factor importante en la formación 
del capital humano y por ende no puede negarse que este 
es un factor clave en el proceso de crecimiento y desarrollo 
económico en un país. Los avances técnicos que nos per-
miten independizarnos del medio, nos hacen más depen-
dientes de la dotación de capital humano sin el cual no es 
posible el cambio técnico. De ahí la importancia que la tec-
nología, el conocimiento y, en definitiva, la educación debe 
favorecer directamente al desarrollo social y económico de 
una región o un país, para tal fin, es básico el desarrollo de 
los conocimientos y uso de herramientas de aprendizaje, 
así también como capacidades personales para resolver las 
distintas problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana y 
en especial la chiapaneca. Ya que el estado de Chiapas ocu-
pa el penúltimo lugar en rezago educativo de los 32 estados 
que conforman la república mexicana. En donde solo el 
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20% de los jóvenes tienen acceso a la educación superior 
(Gobierno, 2022).

Por lo descrito anteriormente podemos decir que el ob-
jetivo fundamental de la educación en general en México y 
en especial la de Chiapas, es proporcionar a los ciudadanos 
y estudiantes una formación integral que les ayude a estruc-
turar su identidad y a desarrollar capacidades para partici-
par en la construcción del conocimiento y desarrollo de la 
sociedad y así vincularse de manera exitosa en un mercado 
laboral que cada día es más competitivo.

En este proceso el sistema educativo mexicano debe to-
mar en cuenta que, para la formación de los estudiantes 
universitarios, como futuros ciudadanos y profesionistas, 
deben tener la capacidad de reflexionar, construir y poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en las institucio-
nes de nivel superior, tales conocimientos deben ser utili-
zados como una herramienta que les permita resolver dife-
rentes problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana y 
en especial la chiapaneca. 

Desde el punto de vista de la ciencia económica, existen 
diversas herramientas que permiten dotar al estudiante de 
capital humano para desarrollar sus capacidades, habilida-
des y conocimientos al grado de potenciarlos y aprovechar-
los al máximo y que esté pueda ponerlos en práctica en el 
quehacer profesional. 

La Economía es una ciencia social que estudia cómo los 
individuos o las sociedades usan o manejan los escasos re-
cursos para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pue-
den ser distribuidos entre la producción de bienes y servi-
cios, y el consumo, ya sea presente o futuro, de diferentes 
personas o grupos de personas en la sociedad (Samuelson 
& Nordhaus, 1986). 
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El estudio de la Economía se basa en la organización, 
interpretación y generalización de los hechos que suceden 
en la realidad, para ello se utiliza herramientas como las 
matemáticas y la estadística aplicada entre otras, las cuales 
se usan ampliamente en el desarrollo y prueba de modelos 
económicos, que permiten las generaciones y comproba-
ción de conocimiento. 

Para la ciencia económica, un modelo económico es una 
conceptualización mediante la cual se pretende representar 
matemáticamente y de forma simplificada la realidad, para 
que, de esta forma, pueda establecer y cuantificar las rela-
ciones entre las variables económicas que se analizan. “Los 
economistas formulan principios económicos útiles en la 
formulación de políticas diseñadas para la solución de pro-
blemas económicos” (Mcconnel & Brue, 1997, p. 5). 

De esta manera, la Economía puede dar alguna explica-
ción a hechos ocurridos en el pasado y realizar prediccio-
nes sobre el comportamiento económico en el futuro. Lo 
anterior facilita el diseño y la implementación de políticas 
económicas en un país o una región por parte de las auto-
ridades económicas, las cuales, a través de estas políticas, 
dirigen la economía de dicho país o región con el objetivo 
primordial de beneficiar a sus habitantes y, por ende, a la 
economía en general, gracias a la satisfacción de sus necesi-
dades (Mcconnel & Brue, 1997). La preocupación por for-
malizar la teoría económica y por juzgar su validez, al me-
nos provisionalmente, ha estado constantemente presente 
en la Economía a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. 

Ahora bien, para los economistas, las matemáticas cons-
tituyen un instrumento importante al probar la coherencia 
lógica de una teoría económica, es decir gracias a este ins-
trumento matemático, se puede diseñar de modo preciso, 
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con símbolos, las magnitudes que deben intervenir en una 
teoría y se puede expresar mediante una relación la depen-
dencia que existen entre las diferentes variables. De este 
modo, la formulación matemática hace desaparecer toda 
incertidumbre sobre el significado de la teoría y mediante el 
simple examen de las relaciones postuladas por ella permi-
ten saber si las condiciones en que se fundan son excesivas 
y contradictorias o por el contrario son insuficientes para 
determinar una solución válida. Al traducir rigurosamente 
toda teoría en un modelo abstracto, la formulación mate-
mática tiene la ventaja de obligar a la reflexión y la precisión. 
Toda hipótesis introducida debe ser necesariamente explici-
ta y justificada. La discusión del modelo permite verificar la 
correlación de los razonamientos, permite descubrir todas 
las consecuencias de la hipótesis adoptada y en consecuen-
cia poner por completo en evidencia su contenido lógico.

El desarrollo de la teoría econométrica ha demostrado 
que la utilización del instrumento matemático ha permitido 
obtener resultados que jamás se habrían podido conseguir 
sin este, la razón esencial de este éxito consiste precisa-
mente en que este instrumento permite esclarecer todas las 
consecuencias de la hipótesis (Allais, 1954). En la ciencia 
económica los modelos se construyen (o se adoptan) con el 
propósito de predecir el comportamiento de los procesos 
integrantes del sistema original.

Para predecir, en la ciencia económica es necesario esta-
blecer modelos, o bien, adoptar como modelos a teorías o 
mecanismos ya construidos. El cumplimiento de las predic-
ciones establecidas con base en un modelo es el criterio que 
permite juzgar acerca de la validez de ese modelo, por lo que 
entienden como predicción, la aplicación de una explicación 
determinada a los acontecimientos futuros.  Por lo tanto, la 



248

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

predicción implica una traslación temporal de la explicación 
establecida, desde un intervalo de tiempo pasado y conocido, 
hasta otro intervalo de tiempo futuro o por conocer. 

Por lo cual, para la ciencia económica, el uso de las mate-
máticas es fundamental en la descripción de las relaciones y 
modelos económicos, así como, en la formulación de proposi-
ciones sobre relaciones de comportamiento; con el fin de rea-
lizar predicciones y recomendaciones de política económica 
que den respuesta a los problemas sociales y económicos. La 
modelación de una realidad económica que se nutre de relacio-
nes cada vez más complejas, no puede, ni podrá prescindir en 
el futuro de la incorporación continua de teorías, instrumentos 
y conceptos matemáticos que ayuden a responder la diversidad 
de interrogantes que surgen, y a la vez abren caminos hasta 
ahora inexplorados (Turnovsky, 1991).

El conocimiento matemático es fundamental para el 
análisis y la explicación de una diversidad de fenómenos 
económicos, por lo que éste, forma parte de las exigencias 
en los contenidos de los programas educativos de posgrado 
como de las licenciaturas. El papel que juega las matemá-
ticas en los cursos que se imparten en las Licenciaturas en 
Economía, en México; a través de sus planes y programas 
de estudio, y de las bibliografías que se utilizan para la en-
señanza de ésta, nos dicen que las matemáticas deben ser 
una herramienta para resolver diferentes problemáticas que 
se presenten tanto en la vida cotidiana del estudiante, así 
como en el ejercicio de su profesión. 

Unos de los medios de aprendizaje que tiene la ciencia 
económica en la formación de nuevos economistas son las 
diferentes bibliografías que existen para lograr que éstos 
dominen el instrumental matemático para entender dife-
rentes teorías que se han formulado en términos matemáti-
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cos y utilizar a ésta como una herramienta que todo econo-
mista debe de tener. 

En las distintas bibliografías que se utilizan para la ense-
ñanza de las matemáticas en la Licenciatura en Economía 
en el estado de Chiapas hablan del objetivo que tienen las 
matemáticas en la ciencia económica, por ejemplo, Hoff-
mann y Bradley (1998) en el libro de texto Cálculo para 
Administración, Economía y Ciencias Sociales dicen: 

... el objetivo primordial es enseñarle las técnicas del 
cálculo diferencial e integral, pues probablemente 
deberá estudiarlas en los cursos universitarios de 
su especialidad o en sus actividades profesionales 
posteriores. El texto se ha diseñado para brindarle 
una comprensión sólida e intuitiva de los conceptos 
básicos, sin sacrificar la precisión matemática ...

El texto se orienta hacia la práctica. Cada nue-
vo concepto aprendido se aplica en una variedad de 
situaciones de la vida real. Se enfatiza en las técnicas 
y estrategias necesarias para resolver los problemas 
aplicados, los cuales se relacionan con los negocios, 
la economía y las ciencias sociales, administrativas, 
ambientales y biológicas...

Usted aprende matemáticas, practicándolas. En el 
texto, cada situación incluye un amplio conjunto de 
problemas, muchos de los cuales se basan en cálculos 
rutinarios, diseñados para dominar las nuevas técni-
cas. En otros es necesario aplicar nuevas técnicas en 
situaciones prácticas. Al final de cada capítulo se pro-
vee un conjunto de problemas de repaso... (p. xi).
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Los contenidos de los textos que son utilizados en la Li-
cenciatura de Economía y en los libros convencionales que 
se utilizan en los diferentes cursos de matemáticas y en es-
pecial el Cálculo, se observa que tienen la misma estructura 
tanto en el contenido, como en la forma en que se presentan  
las temáticas para que los estudiantes aprendan Cálculo, es 
decir, se encuentran inmersos en la enseñanza clásica del Cál-
culo. La estructura del curso de Cálculo lo podemos resumir 
en términos generales de la siguiente manera (Ramos, 2010): 

• Funciones.

• Límites de funciones.

• Continuidad.

• La derivada.

• Aplicaciones de la derivada.

• La integral.

• Aplicaciones de la integral.

• Métodos de integración.

• Ecuaciones diferenciales.

En cuanto a la presentación de los contenidos específi-
cos a enseñar, se realiza de la siguiente manera:

a) Definición (concepto, demostraciones, teoremas, etc.).

b) Ejemplos.

c) Problemas (“aplicaciones”).
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Esta estructura establece una definición matemática y 
un discurso que gira alrededor de este concepto matemáti-
co. Este tipo de estructura que tienen los libros actualmente 
para la enseñanza del Cálculo y específicamente en la Licen-
ciatura de Economía se cree que no están cumpliendo con 
el propósito de dar a los estudiantes el instrumental matemá-
tico que ellos deben dominar para utilizarlos como una de 
las herramientas necesarias en la licenciatura y que la ciencia 
económica exige, por consecuencia, no se está formando al 
capital humano que se necesita para hacer frente de manera 
exitosa las distintas problemáticas que la sociedad enfrenta. 
Dar cuenta del conocimiento matemático en la Economía a 
través de las prácticas sociales de los grupos humanos que lo 
posibilitaron, se considera que ayudaría a cumplir con la in-
tencionalidad por la cual se encuentra en la currícula escolar.

Desde el punto de vista particular la mayoria de los estu-
diantesen el estado de Chiapas no visualizan a las matemá-
ticas como una  herramienta necesaria para utilizarlas fuera 
del salón de clase, excepto las operaciones básicas como 
sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo anterior provoca en 
los estudiantes un rechazo al estudio de las matemáticas y 
un bloqueo para  aprenderlas, y desconocen como vincular-
las su quehacer como economistas. 

Se considera tambien parte de esta problemática la for-
ma en que se abordan las diferentes temáticas a enseñar 
por los distintos actores que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Planes y Programas, Libros, Do-
centes, etc). En terminos generales podemos decir que la 
enseñanza clásica de las matemáticas en el estado de Chia-
pas,  prioriza una definición matemática y un discurso que 
gira alrededor de este concepto únicamente, es decir, no 
prioriza al conocimiento económico o las practicas sociales 
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que dieron origen a este, evitando con ello que las matema-
ticas sean una herramienta que ayude a la solucion de los 
distintos problemas que la sociedad enfrenta. 

Se considera que tener una visión clara desde un mar-
co socioepistemológico del contexto y la naturaleza de la 
problemática que dieron origen a la necesidad de utilizar 
matemáticas en las ciencias económicas permitirá entender 
la existencia y la intencionalidad de las matemáticas en la 
currícula escolar de la licenciatura en Economía del estado 
de Chiapas. A partir del marco socioepistemológico y la 
problemática de la enseñanza en la que están inmersos los 
estudiantes chiapanecos  en el área económica, se realizó un 
análisis histórico-epistemológico para conocer los supues-
tos epistemológicos que justifican la naturaleza de estas 
prácticas sociales que permitieron matematizar la ciencia 
económica. Estas nociones están ancladas a la actividad hu-
mana dentro de las cuales podemos mencionar a la predic-
ción, la modelación y el uso de herramientas. 

La actividad humana y el uso de herramientas en 
la construcción de conocimiento 

Las propias necesidades de la humanidad, la han llevado a 
la búsqueda de los medios y formas para salir adelante para 
lograr su desarrollo y seguir evolucionando. Esto genera 
diversas prácticas y actividades sociales, con el propósito 
de resolver diferentes problemas que enfrenta la sociedad 
según el contexto en que se presenten y la cosmovisión de 
la cultura referida.

El ser humano en la búsqueda por resolver diferentes difi-
cultades ha desarrollado conocimiento con intencionalidades 
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específicas que dependen estrechamente del problema y el 
contexto social en que se presenta. Es decir, de la convergencia 
de las características sociales e individuales de los participantes, 
el entorno físico, las prácticas que realizan, la intencionalidad 
de los participantes y los supuestos compartidos. Eso da como 
resultado ciertas actividades sociales, tal como, las prácticas de 
matematización de los diferentes fenómenos ya sean físicos, 
químicos, sociales, etc. A lo largo de la historia se han encon-
trado diversas nociones y procedimientos matemáticos que 
surgen del proceso de comprender y transformar diversos fe-
nómenos sociales o naturales.

La predicción y la modelación son prácticas sociales 
(Cantoral, 2001; Arrieta, 2003). Estas prácticas tienen una 
intencionalidad y se desarrollan en interacción con fenóme-
nos, conjeturando y realizando las predicciones acerca de 
estos fenómenos a través de la utilización de modelos. Un 
modelo es “algo utilizado en sustitución de lo modelado, la 
manipulación del modelo nos permite entender y predecir 
el comportamiento del fenómeno, así como validar hipó-
tesis y elaborar estrategias para la intervención” (Arrieta, 
2003, p. 35), por lo que un modelo para estas prácticas so-
ciales tiene la función de herramienta para comprender e 
intervenir un fenómeno.

La modelación y la predicción han y seguirán jugando 
un papel muy importante en la actividad humana y sobre 
todo en la construcción del conocimiento matemático, ya 
que la actividad humana de hacer matemáticas tiene una in-
tencionalidad determinada. Incluso esta intencionalidad no 
es individual, sino social y que tiene como fin encontrar en 
ellas una herramienta para el desarrollo de la humanidad.

Por otra parte, el estudio de la matematización de los fe-
nómenos dentro de la Matemática Educativa ha permitido 
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identificar diferentes categorías del conocimiento matemá-
tico basada en el lenguaje de las herramientas. Se identifican 
así todas las relaciones entre el conocimiento matemático, 
donde la naturaleza de estas relaciones lleva directamente a 
las formas de construir los procesos y objetos. 

La noción de predicción trata de adelantarse a los acon-
tecimientos, de anticipar lo que habrá de suceder. Esta no-
ción se construye a través de las vivencias cotidianas de 
los individuos dentro de un contexto social. Para ciertas 
situaciones se pretende conocer el valor que tomará una 
variable con respecto a la variación de otra. Por lo tanto, 
lo que se pretende es determinar el valor que tomará la va-
riable dependiente antes que el independiente pase de un 
primer estado a un estado dos. Debido a que es imposible 
adelantar el tiempo y algunas otras variables, el ser humano 
a tenido la necesidad de predecir. Por lo que se pretende 
encontrar un valor generado por los cambios y los cambios 
de los cambios, y así sucesivamente hasta encontrar el valor 
deseado teniendo como referencia las condiciones iniciales 
(presentes) hasta un valor final (futuro).

Siguiendo a Cordero (2003) donde nos habla de las di-
ferentes categorías en la estructura del Cálculo tales como; 
juntar y separar, sumar y restar, integrar y derivar, y dentro 
del desarrollo del Cálculo hay una centralización en los fe-
nómenos de variación que ha permitido comprender a lo 
que varía por medio de la comparación y el cambio, esto ha 
llevado a entender al fenómeno de variación a través de dos 
operaciones elementales; la suma y la resta, y que éstas a su 
vez, pueden ser prolongadas a otras dos operaciones, la in-
tegración y la diferenciación. El cambio se considera como 
la variación de una cantidad inicial, que dentro de un pro-
ceso es transformado a otra, esta otra es el valor último del 
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proceso que pueden representarse por dos indicadores de 
la integral: acumulación (resta) y valor acumulado (suma).

La noción de acumulación es representada por dos fa-
cetas: la acumulación y el valor acumulado (predicción), 
ambas consideradas en un sistema de cantidades variables 
discretas o continuas y configuradas respectivamente de la 
siguiente manera (Cordero, 2003, p. 230):

“Operaciones elementales:

Suma y resta

a + b = c   valor acumulado

c – a = b   acumulación

Variación discreta:

Suma y resta

a0 , a1 , a2 , . . . , an,

d0 , d1 , d2 , . . . , dn-1 , donde di = ai –  ai-1

an  =  a0  + ∑di ,  di = ai –  ai-1   valor acumulado

an – a0  = ∑di ,  di = ai –  ai-1   acumulación

Variación continua:

integración y diferenciación:
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P(x)=U

P(x+dx) – P(x) = dP

P(a) + )(bPdP =∫   valor acumulado

P(b) – P(a) = ∫ dP   acumulación”

Las diversas prácticas y actividades sociales que ha desa-
rrollado la humanidad con el propósito de resolver diferen-
tes problemáticas en ciertos momentos se han considerado 
inevitablemente, el contexto en las que se presentan y la cos-
movisión de la cultura o las culturas que se encuentran invo-
lucradas en los paradigmas de su época. Para abordar cada 
problema en los diferentes ámbitos socioculturales, éstos es-
tán ligados a un marco epistémico y a una cosmovisión que 
ha permitido el desarrollo de diferentes conceptos y conoci-
mientos de distinta índole y dentro ellas está las matemáticas 
y en especial el Cálculo.

La socioepistemología es una aproximación teórica, 
en la que la actividad humana es la plataforma que brinda 
epistemologías que amplían la problemática. Obliga a in-
corporar la dimensión social al reconocer categorías de co-
nocimiento matemático con relación a las construcciones 
de significados de la matemática que a priori no están en el 
currículo. Romper el carácter universal de la construcción a 
través de considerar otras formas y nuevas acciones didác-
ticas en las que el diseño de situaciones está sustentado por 
la actividad humana, ya que en esta el conocimiento tiene 
significado propio, contexto, historia e intención (Cordero, 
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2001). Con ello se ha logrado que a través de lo social en la 
didáctica de las matemáticas se obtengan datos relevantes 
sobre la construcción del conocimiento matemático y su 
ingreso al sistema didáctico.

Para poder aplicar esta aproximación socioepistemo-
lógica se ha convenido considerar tres aspectos (Cordero, 
2002):

• La naturaleza de la problemática.

Para entender el problema y su naturaleza es necesario 
considerar las demandas sociales, y el estatus del conocimien-
to en los sistemas educativos. Así, por un lado, se puede decir 
que los profesores de matemáticas demandan métodos para 
enseñar mejor, y por el otro lado, el sistema educativo, desa-
fortunadamente, ha favorecido el nivel utilitario del conoci-
miento matemático. En este sentido, las relaciones didácticas 
han quedado inmersas en actividades de servicio, más que en 
actividades de pensamiento y de cultura. No es difícil percibir 
que las concepciones de los estudiantes y profesores de la 
matemática están del lado utilitario del saber.

Uno de los objetivos fundamentales de todo sistema edu-
cativo en el mundo es la formación de cuadros capaces de 
responder a las demandas sociales. Las formas para lograrlo 
dependen de los marcos culturales, de las prácticas sociales 
y de la historia de las instituciones. La formación de cuadros 
tendrá que estar inmersa en campos del conocimiento que 
cubran todos los factores de desarrollo humano. 

Para lograr tal objetivo, se necesita que el conocimien-
to se integre a la vida para transformarla y se resinifique 
permanentemente.



258

• Senderos de cambio: explorando realidades y retos en México •

Si se logran dichos estatus para la matemática escolar, las 
demandas sociales obligarían cuestionamientos como: ¿qué 
es el conocimiento matemático?, ¿cuáles son las formas de 
conocer propias de las matemáticas?, ¿cómo se construye?, 
¿cuáles son las diversas formas de construcción?, ¿cuál es 
la actividad matemática?, y ¿cuáles son las actividades hu-
manas o prácticas sociales que permiten el desarrollo del 
conocimiento matemático?

Las prácticas de los grupos humanos
Cualquier grupo humano realiza actividades de comu-

nicación como una necesidad que depende de su organiza-
ción, de su historia y de su cultura para que tomen diferen-
tes grados de avance y desarrollo, de tal suerte que generen 
conocimiento.

Si se anteponen las actividades o prácticas sociales a la 
construcción matemática para entender su ingreso al siste-
ma didáctico, la acción misma, da señales de que no es el 
estudio en sí mismo de las estructuras y conceptos quien 
logrará las relaciones funcionales, sino las prácticas.

El desarrollo de las prácticas en el sistema didáctico.
La naturaleza de la problemática y el papel que desem-

peña las prácticas de los grupos humanos, en esencia se ha 
dicho que se parte del hecho social, en el que cualquier grupo 
humano se vale de prácticas para generar su conocimiento.

El desarrollo de éstas depende de la organización, de la 
cultura y de la historia de los grupos humanos. La resigni-
ficación del pensamiento quiere decir que el conocimiento, 
el pensamiento es un aspecto necesario de la actividad, pero 
un aspecto tal que por sí mismo no modifica el objeto, sino 
que requiere de la práctica. Asumir este hecho social lleva a 
formular la problemática de la enseñanza de esta disciplina 
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como una confrontación entre la obra matemática y la ma-
temática escolar. Ambas de naturaleza y funciones distintas, 
sin embargo, la segunda requiere interpretar y reorganizar 
la primera.

El planteamiento anterior ha llevado a desarrollar líneas 
de investigación que incorpora cuatro componentes de la 
construcción social del conocimiento: la dimensión episte-
mológica, cognitiva, didáctica y sociocultural.

Esta formulación creará una nueva base de entendi-
miento y construcciones donde la fuente de abstracción 
se encuentra en un ámbito de la actividad humana. Una 
vez que se identifiquen las prácticas sociales que dieron ori-
gen y dan cuenta del conocimiento matemático requieren 
ser reinterpretadas para ser integradas al sistema didáctico, 
pues requieren de la intencionalidad para que se desarrollen 
en las condiciones del sistema.

La aproximación a la problemática que se plantea con-
sidera en primer lugar, “que lo socioepistemológico debe 
significar el reflejo de cualquier actividad humana hacien-
do matemáticas y, en segundo lugar, que el funcionamien-
to mental que atañe a una aproximación sociocultural a la 
mente debe estar en correspondencia con la modelación y 
el uso de las matemáticas; es decir, con el lenguaje de he-
rramientas que resulta de la actividad humana “(Cordero 
2001, p. 111). 

Por lo anterior descrito, es importante que los materiales 
y libros de texto que se utilizan en la enseñanza de la eco-
nomía, estén fundamentadas desde un punto de vista so-
cioepistemológico para observar cómo los elementos que 
la conforman están vinculados a herramientas y las prácti-
cas que viven en un sistema didáctico, y que a su vez están 
estrechamente vinculadas con las nociones de predicción, 
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variación o cambio. Todo esto con el propósito de eviden-
ciar que dichas nociones funcionan como argumento para 
la construcción de significados dentro de la ciencia econó-
mica, es decir, el conocimiento matemático deben de estar 
estructurada de tal manera que los estudiantes interactúen 
con un fenómeno de variación y que construyan los con-
ceptos de la ciencia económica, así también como generar 
los modelos matemáticos de las relaciones funcionales de 
dichos conceptos, para lograr lo anterior se debe inducir a 
que los estudiantes interactúen con fenómeno de variación 
y que utilicen a la matemática como una herramienta para 
lograr tal fin.

A partir de la problemática de la enseñanza en la que 
están inmersos los estudiantes de matemáticas, en especial 
el Cálculo, se parte de un estudio histórico-epistemológico 
para diseñar situaciones didácticas que permitan a estudian-
tes de Economía a construir herramientas y conceptos mi-
croeconómicos a través de supuestos epistemológicos que 
justifican la naturaleza de éstas y que a su vez consideran 
las cosmovisiones y las prácticas sociales que permitieron 
la matematización de la ciencia económica. A la vez, el fun-
cionamiento mental debe estar en correspondencia con la 
modelación y el uso de las matemáticas, es decir, con el len-
guaje de herramientas que resulta de la actividad humana, 
para lograr lo anterior se consideran los siguientes aspectos:

• Análisis histórico-epistemológico de la matematización de 
la economía.  

• Descripción de prácticas sociales asociadas al surgi-
miento del Cálculo, con base en trabajos desarrolla-
dos por diferentes investigadores. 
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• Identificación de las prácticas y el contexto social 
que motivan a la ciencia económica a utilizar ciertas 
nociones que tienen que ver con el surgimiento del 
Cálculo y la matematización de esta ciencia. 

• Análisis de los hallazgos obtenidos en el estudio so-
cioepistemológico.

• Diseño de situaciones didácticas que consideraron 
a la aproximación socioepistemológica, desde esta 
perspectiva, no se toma elementos de la obra mate-
mática como base de los diseños, sino a las prácticas 
sociales.

La aproximación socioepistemológica permite generar 
un mecanismo que consta de tres fases:

1. La formulación de una epistemología del contenido 
matemático considerado en la problemática a estudiar.

2.  La epistemología es el modelo o la base para el di-
seño de la situación donde la actividad humana es 
incorporada a la epistemología con intencionalidad; 
en esta fase se realiza un análisis a priori con base en 
un conjunto de hipótesis descriptivas y predictoras 
de lo que los estudiantes realizarán.

3. La implementación (puesta en escena), la recolec-
ción de datos obtenidos a lo largo de la experimen-
tación y su análisis (análisis a posteriori) teórico que 
obliga a una revisión de la epistemología inicialmen-
te formulada. Esta revisión estará retroalimentando 
la reorganización matemática con relación a los fe-
nómenos didácticos.
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En el análisis a posteriori y las conclusiones se visualizan 
adecuándose a las características y pretensiones de los te-
mas a abordar.

De tal forma que los diseños de situaciones para dife-
rentes profesores se van estabilizando. Como resultado de 
las modificaciones a los diseños, en el sentido planteado 
por Cordero (1998a) →→→→ 1100 SESE , episte-
mología inicial, puesta en escena, modificación de la epis-
temología inicial, puesta en escena... De esta manera, pode-
mos decir que nuestro diseño se encuentra en la parte final 
del primer ciclo. 

Análisis de los procesos del uso de las matemáti-
cas como herramienta en la ciencia económica y 
en estudiantes del estado de Chiapas

El análisis de la puesta en escena de los diseños realizados en 
el proceso de enseñanza aprendizaje se hace atendiendo más 
a los objetivos y pretensiones de la materia y la relación con 
otras, que tengan que ver con el contenido programático y el 
desarrollo de competencias en el estudiante, en las situaciones 
didácticas de este texto se pretende que el estudiante desarrolle 
las competencias de modelar, predecir y explicar un fenómeno 
económico, lo que significa que debemos prestar mucha aten-
ción para identificar de manera explícita o implícita como los 
estudiantes manejan las nociones de variación, acumulación y 
predicción, sus argumentos, conflictos en que se vieron inmer-
sos al responder las actividades y la forma de cómo determi-
naron las relaciones funcionales entre variables para modelar 
el fenómeno microeconómico correspondiente. En base a la 
experiencia proceder a mejorar las secuencias didácticas para 
alcanzar el conocimiento que se pretende (Ramos, 2010).
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Con respecto al Análisis histórico-epistemológico de la mate-
matización de la economía, se encontró lo siguiente: el Cál-
culo se ha usado como herramienta para la generación de 
diversas teorías económicas. Para los economistas ha tenido, 
y tiene un papel muy importante en el proceso de matemati-
zación de la ciencia económica a partir del periodo margina-
lista (1838-1947). Se considera que es en este periodo cuando 
da inicio la utilización del Cálculo de manera formal como 
metodología para formular, interpretar y explicar teorías eco-
nómicas (Arrow e Intriligator, 1989). Con el fin de entender 
el papel que juega el contexto social, la predicción y el uso de 
herramientas en el proceso de matematización de la ciencia 
económica y en especial en la utilización del Cálculo, se optó 
por realizó el análisis histórico epistemológico en el periodo 
clásico de la evolución de la ciencia económica, es decir, el 
periodo que antecede al marginalista. Para este objetivo se 
revisó diferentes teorías elaboradas en el periodo clásico de 
la economía y se decidió analizar la Teoría de la Renta, dentro 
de los principales hallazgos que se encontraron con respecto 
a los elementos socioepistemológicos que estábamos bus-
cando fueron los siguientes:

• El contexto social

Este periodo se caracteriza por desarrollar los principios, 
doctrinas y las siguientes teorías: a) Fundamentos teóricos 
del valor y suministros para el crecimiento económico; b) 
Filosofía basada en las doctrinas de la utilidad o egoísmo; c) 
Principio de la población; d) Teoría de la Renta, y e) Doctrina 
del fondo de salarios. En esta época de la economía, los eco-
nomistas buscaban como lograr el crecimiento económico, 
el funcionamiento dinámico de la teoría clásica de la pobla-
ción, los rendimientos decrecientes en la agricultura, la teoría 
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de salarios de subsistencia, la teoría clásica de acumulación de 
capital (la doctrina del fondo de salarios) y la teoría residual 
de los beneficios era predecir un equilibrio de estado estacio-
nario, es decir, cuando se detendría la acumulación adicional 
de capital. Con esta visión clásica surge la Teoría de la Renta 
bajo las siguientes características sociales:

Las Leyes de Granos que fueron aprobadas por el Par-
lamento de Inglaterra en 1815, ya que por un embargo que 
impuso Napoleón a los puertos británicos impidió eficaz-
mente la entrada de los granos extranjeros. Con esta pro-
blemática los agricultores británicos se vieron obligados a 
aumentar la producción de cereal doméstico, a fin de ali-
mentar la población. Debido a que los costos de produc-
ción eran muy altos en Inglaterra que, en el extranjero, el 
precio del cereal aumento y las rentas de las tierras también 
aumentaron, hasta el punto de que los terratenientes de-
sarrollaron unos intereses creados para continuar restrin-
giendo las importaciones de cereales. Por lo tanto, las Leyes 
de Granos se crearon con el fin de la protección agrícola y 
sus efectos sobre la distribución de la renta y el crecimien-
to económico, estímulos necesarios para el desarrollo de la 
Teoría clásica de la Renta por David Ricardo (1771-1823). 
El efecto de las Leyes de los Granos era el de reforzar una 
agricultura más intensiva y extensiva en Inglaterra. La renta 
es definida por David Ricardo como lo que se paga por el 
uso de las energías originarias e indestructible del suelo, no 
existen en el margen y aparece en las mejores tierras sólo 
cuando se ponen en cultivo las tierras peores, es decir, la 
diferencia entre el producto obtenido por el empleo de dos 
cantidades iguales de capital y trabajo.

• La predicción como práctica social
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En esta época se encontró evidencias del germen del Cálcu-
lo en la Ciencia Económica para predecir fenómenos eco-
nómicos. Dentro de la Teoría de la Renta existen conceptos 
como, Producción Marginal del Capital y Trabajo, enten-
diéndose como la variación del producto total resultante de 
la adición de una nueva unidad del factor capital-trabajo a 
la producción, y la Renta como diferencia entre el producto 
de la mejor tierra y de la peor tierra de cultivo, para can-
tidades iguales de Capital y Trabajo en ambas. En ambos 
conceptos se están presentando evidencias de la noción de 
variación. En la tabla 1, se muestra de manera simplificada 
un análisis en el que se observa cómo se calcula la produc-
ción total de una tierra que se cultiva de manera intensiva 
utilizando 5 unidades de Capital y Trabajo (Ramos, 2005a. 
pág. 70):

Tabla 1. Cultivo de una tierra de manera intensiva

Capital
y

Trabajo

Producción
Total
(Pt)

Producción
Marginal

(Mp)

Cálculo de la Pro-
ducción Marginal 

0 0
1 Pt1 = 100 Mp1 = 100 Mp1 =100 –     0 = 100
2 Pt2 = 190 Mp2 = 90 Mp2 =190 – 100 =   90
3 Pt3 = 270 Mp3 = 80 Mp3 =270 – 190 =   80
4 Pt4 = 340 Mp4 = 70 Mp4 =340 – 270 =   70
5 Pt5 = 400 Mp5 = 60 Mp5 =400 – 340 =   60

Fuente: Ramos 2005a. Análisis Socioepistemológico de los procesos 
de Matematización de la predicción de la Economía.
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Por lo tanto, la Producción Total es igual a:
Pt = 100+90+80+70+60 = 400

Con lo anterior, podemos observar que el Producto 
Marginal (Mp) del Capital y el Trabajo, es la variación del 
Producto Total (Pt) resultante de la adición de una nueva 
unidad del factor capital-trabajo a la producción, es decir: 
Mp1 = Pt1; Mp2 = Pt2 – Pt1; Mp3 = Pt3 – Pt2; Mp4 = Pt4 – Pt3 
y Mp5 = Pt5 – Pt4. 

Por lo cual, la producción total para esta tierra utilizando 
cinco unidades de capital y trabajo es: Pt5 = Pt1 + Mp2 + 
Mp3 + Mp4 + Mp5 y para calcular la Pt utilizando n unida-
des de Capital y Trabajo es:

Ptn = Pt1 + Mp2 + … + Mpn-1 + Mpn, por lo que:   Ptn = Pt1 

+   ∑Mp
i

Como se puede observar con el análisis anterior, se ve 
claramente como estaban presentes conceptos elementales 
con relación a la estructura del Cálculo; juntar y separar, sumar 
y restar (Cordero, 2003). En este ejemplo también podemos 
evidenciar que existe la predicción, es decir, una vez conoci-
das las condiciones iniciales de un fenómeno económico y 
a través del análisis de la variación de las variables que están 
involucradas podemos encontrar el estado final del fenóme-
no. Como se mencionó anteriormente en el periodo clásico, 
el principal interés estaba, en el crecimiento económico, o la 
transición de un estado progresivo a un estado estacionario, 
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ya que en éste momento se detendría una nueva inversión 
(no hay acumulación adicional de capital), por lo tanto, era 
necesario predecir cuándo se presentaría el estado estacio-
nario, en este sentido también la predicción juega un papel 
muy importante en la visión y construcción de conocimien-
to con intencionalidades específicas en los economistas de 
esa época.

• Herramientas utilizadas por los economistas 

Se encontraron evidencias que nos permitieron observar 
que las principales herramientas que se utilizaron en esta 
época para formular, interpretar y explicar teorías económi-
cas están basadas en la noción de variación, en sus elemen-
tos básicos; está presente el proceso de comparación, las 
nociones de acumulación y valor acumulado (predicción).

Tomando en cuenta los resultados anteriores, se concluye 
que el papel que ha jugado el Cálculo en la ciencia económica 
está ligada a la búsqueda de resolver diferentes problemas a 
los que se ha enfrentado la sociedad. Las prácticas sociales y 
el contexto en que se han desarrollado tienen como eje prin-
cipal la actividad humana como medio para la generación de 
conocimiento matemático. La práctica social de predecir y el 
uso de herramientas consideramos que son los ejes centrales 
para establecer o identificar todas las relaciones en el marco 
de referencia del conocimiento matemático. Por consecuen-
cia el conocimiento matemático está ligado estrechamente 
a la actividad humana, es decir, no se encuentra únicamente 
vinculado con alguna ciencia en especial, sino que es parte de 
la necesidad de la evolución de la humanidad en su conjunto, 
dentro esta evolución va desarrollando conocimiento con in-
tencionalidades específicas.
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• Las situaciones de cambio para estudiantes de eco-
nomía en el estado Chiapas

Del análisis a posteriori de estas situaciones podemos 
comentar lo siguiente:

Los estudiantes, en la necesidad de resolver la problemá-
tica que se les presento crearon sus propias herramientas de 
solución. Para la generación de estas herramientas pusie-
ron en juego la noción de variación, es decir, revisaron los 
comportamientos de las variables que estaban presentes, 
productos, precio, costos y utilidades. Es decir, observaban 
qué datos permanecían constantes, cuáles variaban, cómo 
variaban y cuanto variaban, para que a través de esta infor-
mación ellos pudieran generar una relación funcional entre 
variables que les permitiera predecir, como se muestra en la 
siguiente figura:

Figura 1. Análisis de la variación de los datos

Nota: Evidencia del análisis de variación. 
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La relevancia de lo anterior es que originalmente se es-
peraba únicamente que los estudiantes predijeran. En este 
análisis se observó que la predicción de los estudiantes fue 
realizada de dos maneras, una predicción que le hemos lla-
mado implícita y la otra de manera explícita.

La predicción implícita consistió en que los estudiantes 
buscan encontrar el valor del estado final de la variable, ob-
servando únicamente la relación funcional que existe entre 
ellas. Es decir, determinan las características que presenta la 
variación; una vez identificadas estas características toman 
patrones de comportamiento para poder buscar relaciones 
funcionales que les permitan encontrar el estado final de una 
variable o modelar el fenómeno a través de una función.

La predicción explicita consistió en que los estudiantes 
tomaron en cuenta de forma explícita (construyeron una 
función) el papel que juega la condición inicial y fueron 
sumando las variaciones para encontrar el estado final de 
esta variable.

Como ya se mencionó anteriormente los estudiantes ge-
neraron sus propias herramientas para poder predecir el es-
tado final de un fenómeno microeconómico, centrando su 
atención en la variación, para que a través de la información 
que generaron pudieran determinar la relación funcional 
existente entre las variables de tal forma que les permitiera 
predecir el fenómeno económico, como se muestra en la 
siguiente figura:
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Figura 2. Construcción de relaciones funcionales

Nota: Evidencia de la formulación de relaciones.

Otro hecho que consideramos importante es que se de-
terminaron también dos tipos de relaciones funcionales entre 
variables, una relación funcional explícita y la otra implícita.

La relación funcional implícita consiste en que los es-
tudiantes desarrollan relaciones funcionales numéricas, 
es decir, únicamente manipulan los datos (números) co-
nocidos y los que ellos mismos van generando. No gene-
ralizan la información con variables para representar su 
relación funcional. 

La relación funcional entre variables explícita es re-
presentada a través de números y símbolos o únicamente 
por símbolos que representan a las variables que están 
en juego.

Lo anterior se menciona porque se considera que es 
importante tener en cuenta en una epistemología inicial; 
es decir, tener en cuenta qué tipo de predicción o qué 
tipo de relación funcional entre variables se espera que 
los estudiantes desarrollen para que se consideren en fu-
turas situaciones.
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Con la información anterior se observa como el conoci-
miento económico juega el papel importante en el aprendi-
zaje del estudiante y utiliza la matemática como una herra-
mienta que le permite dar solución al problema planteado.

Comentarios finales

A manera de reflexión podemos decir que la educación 
es un eje fundamental del desarrollo económico en México. 
Sobre ella recae en gran medida la posibilidad de que los 
países logren incrementar sus índices de innovación, pro-
ductividad y crecimiento económico, permitiéndoles dis-
minuir los niveles de pobreza e inequidad. La educación, 
además de generar beneficios individuales, también genera 
progreso y desarrollo social. Coadyuva en la generación de 
mayores ingresos, dado que las personas adquieren cono-
cimientos y desarrollan habilidades que les permiten incre-
mentar sus capacidades productivas y mayor bienestar. 

La educación, entendida como un proceso gradual de 
adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas, 
que les permite potencializar las capacidades del individuo 
y transformarlo en un agente productivo, en la medida 
que crea valor agregado y mejora su entorno. Desde esta 
perspectiva, podemos decir que la educación en México y 
principalmente en el estado de Chiapas es unos de los ele-
mentos fundamentales de la formación de capital humano 
y se percibe como una fuerza necesaria para el desarrollo 
económico del estado.

La ciencia económica se ocupa prioritariamente de la 
producción de los bienes de una sociedad, así como de las 
condiciones sociales y políticas que rodean a esa producción 
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que generen un desarrollo social de los individuos y de las 
naciones, para ello se sirve de las matemáticas, de la estadís-
tica, de la historia económica, de la teoría monetaria, de la 
planificación, entre otros instrumentos. 

Desde los principios del análisis económico, los econo-
mistas han buscado métodos para explicar y exponer sus 
ideas. Una característica de la economía moderna es la difu-
sión de los instrumentos matemáticos como herramienta en 
el núcleo de la investigación y formación de prácticamente 
todos los economistas. La utilización de las matemáticas 
en la ciencia económica a partir del siglo XIX generó una 
revolución metodológica, que ha dotado al discurso econó-
mico de las características de rigor y generalidad, y a su vez 
ha proporcionado a la economía la solidez teórica para la 
formulación y desarrollo de diferentes teorías económicas.

La enseñanza en México  de las matemáticas y en parti-
cular el Cálculo, ha sido parte fundamental en la actividad 
científica durante los últimos años.

El papel que juega las matemáticas en los cursos que se 
imparten a nivel superior en distintas licenciaturas y prin-
cipalmente en la Licenciatura en Economía del Estado de 
Chiapas a través de los objetivos que pretenden los planes y 
programas de estudio, y las bibliografías que se utilizan para 
la enseñanza de éste,  nos dicen que las matemáticas deben 
ser una herramienta para resolver diferentes problemáticas 
que se le presenten tanto en la licenciatura así como en el 
ejercicio de su profesión, objetivos que a nuestro punto de 
vista no se está logrando.

Se considera que parte de esta problemática es generada 
por la forma como están estructuradas las bibliografías uti-
lizadas para la enseñanza del Cálculo. Dentro de capítulo se 
evidenció que el formato de los distintos libros de texto es 
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el mismo, independientemente de la licenciatura de la que 
estemos hablando, ya sea una licenciatura a fin a las ciencias 
naturales (Ingenierías), o en este caso una licenciatura a fin 
a las ciencias sociales (Licenciatura en Economía). Estable-
cen una definición matemática y el discurso gira alrededor 
de este concepto matemático. No establecen o identifican 
todas las relaciones en el marco de referencia del contenido 
matemático (herramientas y significados) que se deriven del 
contexto de interacción subestimando a la actividad huma-
na como base principal para la generación de conocimiento 
y el uso de herramientas.

Las causas que originaron la necesidad de usar las ma-
temáticas (cálculo) en la ciencia económica se considera 
de gran importancia para identificar las prácticas sociales 
que permitieron dicho uso. Con ello justificar la pertinen-
cia del Cálculo dentro de la curricula escolar de la Licen-
ciatura en Economía.

En el análisis socioepistemológico que se llevó a cabo, 
se encontró que el papel que ha jugado las matemáticas 
y en especial el Cálculo en la ciencia económica está liga-
da a la búsqueda de resolver diferentes problemáticas a las 
que se ha enfrentado la sociedad. Las prácticas sociales y el 
contexto en que se han desarrollado tienen como eje prin-
cipal la actividad humana como medio para la generación 
de conocimiento matemático. La práctica social de predecir 
y el uso de herramientas consideramos que son los ejes cen-
trales para establecer o identificar todas las relaciones en el 
marco de referencia del conocimiento matemático. 

Por consecuencia el conocimiento matemático está liga-
do estrechamente a la actividad humana, es decir, no se en-
cuentra únicamente vinculado con alguna ciencia en espe-
cial, sino que es parte de la necesidad de la evolución de la 
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humanidad en su conjunto, dentro esta evolución va desa-
rrollando conocimiento con intencionalidades específicas.

Por otra parte, con el diseño e implementación de si-
tuaciones didácticas a estudiantes de la Licenciatura en 
Economía se verifico que el contexto tiene significado 
ciertas nociones que se dieron en el pasado, y que éstas a 
su vez fueron usadas para resolver diferentes problemáti-
cas que se presentaron en esa época, tanto en las ciencias 
físicas como en la ciencia económica. Estas nociones es-
tán ancladas a la actividad humana dentro de las cuales 
podemos mencionar a la predicción, la modelación y el 
uso de herramientas.

Con estos resultados podemos concluir y evidenciar 
que la matemática que utiliza la Economía, en especial 
el Cálculo, está ligado a la predicción y a los procesos de 
variación y cambio.

Con base en lo anterior este capítulo pretende contribuir 
al rediseño del Cálculo escolar para economistas chiapa-
necos con base en la práctica social de predecir a partir de 
la visión socioepistemológica que considera a la actividad 
humana como la fuente de la reorganización de la obra ma-
temática para la enseñanza del Cálculo y el uso utilitario 
de éste como herramienta que permita construir el cono-
cimiento necesario para impulsar el desarrollo personal y 
social de la región o del país. 

Identificar las prácticas sociales que dieron y dan cuenta 
del conocimiento matemático requerirán ser interpretadas 
para ser integradas al sistema didáctico de instituciones que 
forman economistas, y con ello dar inicio a la construcción 
de manera gradual de libros de texto fundamentados en 
situaciones de cambio en el contexto de fenómenos eco-
nómicos y que cumplan con el papel de herramienta que 
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requiere la ciencia económica, para que los economistas 
afronten distintas problemáticas a las que está inmersa la 
sociedad y aporten al desarrollo de ésta. 

El reconocimiento en general de la educación y el uso de 
las matemáticas como herramienta fundamental en la cons-
trucción del conocimiento en la ciencia económica, permi-
tirá generar en los estudiantes un espíritu crítico, analítico y 
propositivo, que coadyuve a resolver los diferentes proble-
mas y retos que enfrenta una sociedad mexicana cambiante 
día a día, y a la vez contribuyan al desarrollo de México y 
del estado de Chiapas. 
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conclusIonEs

En un México en constante transformación, se presentan 
a diario nuevos desafíos y oportunidades de cambio que 
surgen a raíz de una amplia gama de problemáticas en una 
sociedad caracterizada por sus variadas dinámicas territo-
riales. Estos desafíos reflejan la necesidad de lograr un de-
sarrollo regional equitativo y sostenible.

La pandemia de COVID-19, que afectó al país, exacerbó 
y puso de manifiesto numerosos problemas preexistentes 
en diferentes regiones. Contribuyó al aumento de las des-
igualdades socioeconómicas, que afectan tanto a las áreas 
urbanas como a las rurales. Asimismo, puso de relieve la 
diversidad de realidades que existen en México, incluyendo 
regiones que enfrentan la pobreza y, en algunos casos, in-
cluso la pobreza extrema. Estas disparidades son resultado 
de diversos factores arraigados en la dinámica de un Méxi-
co en constante evolución.

La globalización presente en el país impulsa cambios 
económicos, políticos y sociales de gran dinamismo. Estos 
cambios representan un desafío que cada territorio debe 
afrontar. Se trata de un proceso que va desde lo macro a 
lo micro, involucrando una amplia variedad de actores que 
desempeñan roles en la resolución de estas problemáticas.

De la primera parte del libro se pueden extraer va-
rias conclusiones fundamentales. La pandemia de CO-
VID-19 tuvo un impacto significativo en la actividad 
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económica de México, y este impacto se desarrolló en 
tres etapas distintas.

En un primer momento, cuando se impusieron cierres y 
confinamientos tanto a nivel nacional como internacional, 
hubo un impacto negativo en regiones mexicanas que de-
penden en gran medida del turismo, como Quintana Roo, 
Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit y Guerrero. La re-
ducción drástica del flujo de turistas, con una disminución 
de hasta el 96% en mayo, tuvo graves consecuencias. Me-
diante el uso de un modelo econométrico y la consideración 
de diversas variables, como ingresos, tasas de analfabetismo 
y calidad de vivienda, se identificó una relación significativa 
entre estas variables y la propagación del COVID-19 en los 
municipios analizados. Por ejemplo, donde había un mayor 
índice de fecundidad y población indígena, la propagación 
del virus fue menos pronunciada. Los resultados revelaron 
que la disminución de los ingresos debido a la pérdida de 
empleo y las condiciones precarias aumentaron la pobreza 
y la pobreza extrema, intensificaron la informalidad laboral 
en los mercados más vulnerables y agravaron la desigualdad 
social y laboral. El país también experimentó una desacele-
ración económica como resultado de estas dinámicas.

En un segundo momento, el confinamiento interrum-
pió significativamente los procesos de producción en 
sectores relacionados con la manufactura. Esto no solo 
afectó las actividades económicas no esenciales, sino que 
también ralentizó las actividades esenciales, lo que dificul-
tó los avances en un proceso de cambio estructural y en la 
reducción de la desigual distribución del ingreso. En lugar 
de avanzar hacia una mayor igualdad social y la reducción 
de la pobreza, la pandemia profundizó la desigualdad y la 
pobreza en México.
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La tercera etapa es la postpandemia, en la que las eco-
nomías en desarrollo, como la mexicana, se enfrentan a los 
efectos monetarios y financieros derivados de la reanudación 
de los flujos de capital atraídos por la reactivación econó-
mica y las diferencias en las tasas de interés. Los problemas 
macroeconómicos, como la inflación, el desempleo, la in-
formalidad y las tasas de interés cambiantes, son elementos 
clave que deben ser considerados en las nuevas políticas ma-
croeconómicas para abordar los impactos negativos a corto 
y largo plazo que la pandemia ha tenido en la economía y 
la sociedad mexicana. Es esencial abordar estos desafíos si 
se busca avanzar en la senda del desarrollo y el crecimiento 
económico.

La pandemia no solo desafió a México desde una pers-
pectiva de salud, sino que también planteó cuestionamien-
tos fundamentales sobre la resiliencia de su estructura eco-
nómica y su capacidad para abordar crisis inesperadas. Las 
lecciones aprendidas de esta experiencia, como la impor-
tancia de diversificar la economía y reducir las desigualda-
des, son cruciales para el futuro del país. 

La segunda parte de este libro profundiza en la importan-
cia del desarrollo local y regional en México. Para lograr un 
crecimiento económico efectivo, es esencial comprender las 
diversas problemáticas que afectan a cada territorio, ya que 
esto facilita el conocimiento de los actores involucrados, sus 
relaciones con los recursos disponibles, sus necesidades y sus 
intereses inmediatos. Los capítulos de esta sección arrojan 
luz sobre las dinámicas territoriales en los municipios, loca-
lidades y ciudades analizadas. Además, destacan cómo estas 
dinámicas a menudo reflejan la desigualdad social en cada 
territorio, así como el aumento de la pobreza y la pobreza 
extrema. Estos problemas tienen raíces estructurales, como 
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la falta de transparencia en la gestión de las finanzas públicas, 
crisis políticas y sociales, la necesidad de adoptar enfoques de 
pluriactividad para abordar la falta de producción agrícola en 
las comunidades rurales y el papel crucial de la educación en 
el desarrollo regional y nacional.

Una constante en esta sección es la capacidad de los di-
ferentes actores para generar alternativas que aborden las 
problemáticas y contribuyan al desarrollo local. La edu-
cación emerge como un elemento catalizador clave en el 
crecimiento económico de una región, ya que fortalece el 
capital humano de los individuos y, por ende, contribuye a 
la resolución de muchas de las problemáticas planteadas. 
Por lo tanto, es fundamental que, especialmente en la edu-
cación superior, se proporcionen las herramientas necesa-
rias, incluyendo una base sólida en matemáticas, para que 
los estudiantes maximicen su conocimiento y aprovechen 
al máximo su capital humano en beneficio propio y del de-
sarrollo local.

A lo largo de este libro, se ha observado cómo fenóme-
nos como la pandemia de COVID-19 y las variaciones en 
los ingresos familiares han intensificado muchas de las pro-
blemáticas sociales, económicas, de salud y medio ambiente 
en México. Estos análisis nos brindan la oportunidad de 
identificar las variables y actores que contribuyen a estas 
problemáticas y plantean los desafíos y oportunidades que 
enfrenta el país en su búsqueda de crecimiento y desarrollo 
económico a corto y largo plazo.



Anexo

Capítulo 1

a) Pruebas de multicolinealidad
i. Matriz de correlación

  logGRADESC     0.7049   0.7850  -0.7595  -0.0282   0.0616   1.0000

logPOBLANALF     0.5656   0.5151  -0.3029   0.4685   1.0000

  logPOBLIND     0.0454   0.0835  -0.1716   1.0000

   logFECUND    -0.7905  -0.8095   1.0000

   logVULING     0.9147   1.0000

    logCASOS     1.0000

                                                                    

               logCASOS logVUL~G logFEC~D logPO~ND logPOB~F logGRA~C

(obs=162)

. correlate logCASOS logVULING logFECUND logPOBLIND logPOBLANALF logGRADESC

Fuente: elaboración propia.

ii. Factor inflacionario de la varianza (VIF)

    Mean VIF        4.40

                                    

  logPOBLIND        1.57    0.636125

logPOBLANALF        3.34    0.299154

   logFECUND        3.60    0.277771

  logGRADESC        4.96    0.201429

   logVULING        8.52    0.117348

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

Fuente: elaboración propia.
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b) Prueba de autocorrelación 
i. Prueba de Durbin Watson

Durbin-Watson d-statistic(  6,   162) =  2.099373

. estat dwatson

Fuente: elaboración propia.

ii. Prueba de Durbin Watson 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1                0.655               1                   0.4184

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

. estat bgodfrey

Fuente: elaboración propia.
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Durbin-Watson d-statistic(  6,   162) =  2.099373

. estat dwatson

Fuente: elaboración propia.

ii. Prueba de Durbin Watson 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       1                0.655               1                   0.4184

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

. estat bgodfrey

Fuente: elaboración propia.

c) Prueba de errores de especificación

                  Prob > F =      0.0966

                 F(3, 153) =      2.15

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of logCASOS

. ovtest

Fuente: elaboración propia.
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