
En este libro se analiza, entre otras cosas, la Agricultura Familiar en el sur 
de Tlaxcala, lo que permitió darle nuevo sentido a la agricultura mexican 
contextualizada como campesina y enfocada desde la epistemología del sur 
y la Etnoagronomía, es decir revalorar los conocimientos locales. 
 El objetivo ese estudio es conocer qué programas o políticas 
públicas existen en el lugar de estudio en los últimos 20 años y qué estrate-
gia se recomienda para fortalecer esta actividad agrícola. La metodología 
se basó en el análisis cuantitativo y cualitativo con entrevistas en profundi-
dad y grupo focal. 
 Los resultados indican que se pretende valorar dicha actividad 
como agricultura familiar y estrategia regional -y no sólo campesina- a su 
vez proponer políticas públicas diferenciadas de la agricultura familiar para 
los pequeños productores quienes son los actores principales. 
 En conclusión, se indica que esta agricultura familiar tiene como 
bases principales la seguridad alimentaria y evitar pobreza, lo que permite 
obtener una nueva ruralidad; es decir, fortalecer lo rural desde otro punto de 
vista y no como nuevas relaciones rural-urbanas. Esto permitió  concluir que   
la  agricultura familiar es la base para alcanzar desarrollo rural a nivel 
regional y valorarlo como una cuestión cultural y social y no solo económica.

ASMIIA, A.C.

LA
 A

GR
IC

UL
TU

RA
 FA

M
IL

IA
R,

 B
AS

E
 D

EL
 D

ES
AR

RO
LL

O 
RU

RA
L R

EG
IO

NA
L

LA AGRICULTURA
FAMILIAR, BASE 
DEL DESARROLLO
RURAL REGIONAL

Fr
an

ci
sc

o P
ér

ez
 S

ot
o,

 Es
th

er
 Fi

gu
er

oa
 H

er
ná

nd
ez

,
Pa

bl
o E

m
ili

o E
sc

am
ill

a G
ar

cí
a,

 M
ar

th
a J

im
én

ez
 G

ar
cí

a,
 

M
ar

ía
 El

en
a T

av
er

a C
or

té
s y

 Lu
ci

la
 G

od
ín

ez
 M

on
to

ya
  (

Co
m

pi
la

do
re

s)

Francisco Pérez Soto
Esther Figueroa Hernández
Pablo Emilio Escamilla García
Martha Jiménez García,
María Elena Tavera Cortés
Lucila Godinez Montoya
(Compiladores)



1

LA AGRICULTURA FAMILIAR,
BASE DEL DESARROLLO 

RURAL REGIONAL



2 3

Francisco Pérez Soto, Esther Figueroa Hernández,  
Pablo Emilio Escamilla García, Martha Jiménez García,  
María Elena Tavera Cortés y Lucila Godínez Montoya

LA AGRICULTURA FAMILIAR,
BASE DEL DESARROLLO 

RURAL REGIONAL

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA A.C.



4 5

POLÍTICAS PÚBLICAS Y POBREZA
EN MÉXICO

ÍNDICE

Capítulo I
La Motivación Laboral y su Impacto en la Industria Textil
Dánae Duana Ávila y Luis Roberto Cenobio Hernández.........................................................9

Capítulo II
Determinación del Índice de Pobreza en el Estado de Guanajuato
Sergio Ernesto Medina Cuéllar, Carlos Francisco Gutiérrez Vázquez, 
David Israel Contreras Medina y Sergio Orozco Cirilo...........................................................20

Capítulo III
La relación de los Commodities Alimentarios con el combate 
a la pobreza y el Desarrollo Económico
Evelia Rojas Alarcón y Joas Gómez García...........................................................................30

Capítulo IV
Aplicación de un modelo de comportamiento planificado como herramienta 
de inteligencia estratégica para la recuperación del mercado de la cerveza 
artesanal de Ensenada, B.C. tras la pandemia de COVID-19
Melina Ortega Pérez Tejada y Arturo Julián Arroyo Cossío.....................................................40

Capítulo V
Situación actual de la educación rural y urbana del Estado de México
Esther Figueroa Hernández y Luis Enrique Espinosa Torres..................................................53 

ASOCIACIÓN
MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIA A.C.

Primera edición en español 2023
ISBN: 978-607-99921-7-0
D.R. © Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria A.C. (ASMIIA, A.C.)
Editado en México
Política de acceso abierto. Este libro proporciona acceso abierto a su contenido, basado en el principio de que 
ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento, 
y pueden ser usados gratuitamente para fines no comerciales, dando el crédito a los autores y a la ASMIIA, 
A.C. Cada trabajo es responsabilidad exclusiva de sus autores y se publican por respeto a la pluralidad, y no 
necesariamente expresan los puntos de vista de ASMIIA, A.C.



6 7

Presentación

 
En este tomo se revisan los siguientes temas:

La Motivación Laboral y su Impacto en la Industria Textil, analiza la importancia de la 
motivación laboral en esta industria.

Determinación del Índice de Pobreza en el Estado de Guanajuato, identifica el grado de 
desigualdad económica existente en el estado de Guanajuato a partir de La curva de Lorenz y el 
Coeficiente de Gini, siendo el factor ingreso la principal variable utilizada.

La relación de los Commodities Alimentarios con el combate a la pobreza y el Desarrollo 
Económico, analiza los mercados bursátiles y su impacto en la población más vulnerable que permita 
realizar un diagnóstico para establecer una estrategia adecuada a esos propósitos.

Aplicación de un modelo de comportamiento planificado como herramienta de inteligencia 
estratégica para la recuperación del mercado de la cerveza artesanal de Ensenada, B.C. tras 
la pandemia de COVID-19, revisa el potencial que tiene esta industria al operar colaborativamente 
con otras y demuestra como trabajando con buenas estrategias y de acuerdo a los perfiles de sus 
consumidores, el desarrollo económico que puede alcanzarse en la localidad podría dejar beneficios 
para las siguientes décadas.

Situación actual de la educación rural y urbana del Estado de México, demuestra que es 
necesario realizar inversiones eficaces en la educación de las personas para desarrollar el capital 
humano con el que se pondrá fin a la pobreza extrema. 

Distribución del Ingreso y Apertura Comercial en México, 1986-2016, observa como el 
crecimiento económico ha aumentado desde 1994 -a partir de que entró en vigor el TLCAN y 
México se incorporó al proceso de globalización- y busca conocer si la desigualdad social en México 
ha disminuido o no a pesar de que el TLCAN ha fomentado un aumento del crecimiento económico.

La Inteligencia Emocional de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la División de 
Ciencias Forestales de la UACh, analiza la inteligencia emocional de los estudiantes de dicha 
carrera a partir del Perfil de Inteligencia Emocional (PIEMO 2000®).

Economía social y solidaria como una alternativa al desempleo de jóvenes, argumenta como 
éstas son una alternativa real al mayor problema que hoy enfrentan los jóvenes.
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María del Socorro Fernández Silva, Carla Hipatia Gómez Fernández 
y Ramón Gómez Castillo.......................................................................................................101     
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Yolanda Morales Martínez.....................................................................................................113
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La afectación en el nivel educativo de la mujer en Méxicoen la pandemia de COVID-19, 
analiza como la crisis sanitaria ha afectado a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad 
mexicana.

Agricultura Familiar como base para un Desarrollo Rural Regional en el sur de Tlaxcala, 
demuestra que es posible darle nuevo sentido a la agricultura mexicana contextualizada como 
campesina y enfocada desde la epistemología del sur y la Etnoagronomía, es decir revalorar los 
conocimientos locales.

Pobreza Alimentaria: un reto para el futuro, esclarece las formas más lacerantes que adquiere 
este problema, debido a la constante negación del fracaso en diversos sistemas humanos (económicos, 
financieros, políticos) que no han podido proponer alternativas para estructurar una orientación 
alimentaria para infinidad de seres humanos. 

Pedagogías críticas y de equidad en el contexto de la Preparatoria Agrícola, analiza las 
acciones que realizan algunos los docentes que favorecen a la permanencia de los estudiantes en la 
universidad.

Una aproximación al perfil de ingreso a la Preparatoria Agrícola, cohorte 2021. El capital 
cultural, aporta información relacionada con el capital cultural de los estudiantes y que abona en 
la conformación del Perfil de ingreso a la PA de la UACh para orientar las prácticas que contribuyan 
a la permanencia del estudiante. 

Impactos de la capacitación financiera sobre los ingresos de productores agrícolas, en un 
municipio de Puebla, México, es una investigación que busca conocer el impacto de la adopción de 
conocimientos económico-financieros, sobre la magnitud de los ingresos económicos de productores 
pobres en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, México.

Fraternalmente

Francisco Pérez Soto

Capítulo I

Dánae Duana Ávila1 y 
Luis Roberto Cenobio Hernández2

LA MOTIVACIÓN LABORAL Y SU IMPACTO 
EN LA INDUSTRIA TEXTIL

RESUMEN

El objetivo del trabajo es analizar la importancia de la motivación laboral en la industria textil. La 
investigación se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa utilizando la técnica de la 
observación (modelo Delphi) y cuantitativa descriptiva correlacional, realizando una comparación 
de estas, basándose en las teorías motivacionales como la pirámide de Maslow, los dos factores de 
Herzberg, modelo situacional de Vroom y la teoría explicativa de Lawler III. Los resultados muestran 
que las principales variables que intervienen en la motivación laboral son el clima organizacional, 
los beneficios, la compensación y los salarios. La principal restricción de la investigación fue el 
distanciamiento social derivado de la pandemia del COVID-19. Se concluyó que la industria textil 
en México es de vital importancia para el crecimiento económico del país, por la generación de 
empleos, aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y las relaciones comerciales con otros países.

Palabras clave: clima organizacional, beneficios laborales, Producto Interno Bruto, empresa, salario.

Clasificación JEL: C01, C23, C33, F43

ABSTRACT

The objective of the work is to analyze the importance of work motivation in the textile industry. 
The research was carried out through a qualitative methodology using the observation technique, 
documentary search of secondary information sources, making a comparison of them, motivational 
theories such as Maslow’s pyramid, Herzberg’s two factors, situational model of Vroom and the 

1 PhD. (Economía), duana@uaeh.edu.mx. Profesor Investigador del Área Académica de Administración Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo San Agustín Tlaxiaca Hidalgo. México, 771717200 est.4101
2 Mtro. (Administración), luiiz1118@gmail.com Construcciones e Ingeniería Acfhel, S.A. de C.V:  Dakota 428, Nápoles, Benito Juárez, 
03840 Ciudad de México, CDMX. 55 5564 6111
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explanatory theory of Lawler III. The results show that the main variables that intervene in work 
motivation are the organizational climate, benefits, compensation and salaries. The main limitation 
that existed at the time of conducting the research was the social distancing derived from the 
COVID-19 pandemic. It was concluded that the textile industry in Mexico is of vital importance 
for the economic growth of the country, due to the generation of jobs, contribution to the Gross 
Domestic Product (GDP) and trade relations with other countries.

Keywords: organizational climate, labor benefits, Gross Domestic Product, company, salary.

INTRODUCCIÓN

El sector textil representa una fuente de ingresos para la sociedad y el estado de Hidalgo, según 
el INEGI (2021), en el 2020 se exportaron $6,297,886 dólares, la cifra muestra una disminución 
promedio del 50% al compararlo con datos del 2000, lo cual representó un valor de $11,296,075 
dólares. La disminución de las exportaciones no solo afecta los ingresos de la federación que se refleja 
en la recaudación de impuestos, sino también para los trabajadores, lo que modifica el presupuesto 
destinado a educación, salud y alimentación, tanto para la federación como para la familia.

 El capital humano es el principal recurso de una empresa, por lo que es necesario estudiar 
a las personas para saber por qué están trabajando, qué buscan y qué puede hacer el empleador para 
motivar a sus colaboradores para el desarrollo de sus puestos de trabajo. Tareas eficientemente a través 
de la división elemental del trabajo. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar la importancia de 
la motivación laboral en esta industria.

Antecedentes de la industria textil

En la época prehispánica, la industria textil y la forma de vestir se basaban en creencias, costumbres 
y recursos que se contaban como lo eran las pieles. Con la llegada de Hernán Cortés al nuevo 
continente, hubo un cambio drástico de costumbres, pues al ser derrotado el Imperio Azteca, los 
indígenas sobrevivientes tuvieron que ir a las casas de los españoles, adaptándose a una nueva forma 
de vida que incluía nuevas tradiciones, es decir, adoptaron la esclavitud como forma de vida, este 
proceso se conoció como encomienda (Page, 2012).

 Las telas que tejían las indígenas y que entregaban como tributo a los españoles eran 
insuficientes para que se vistieran como lo hacían, además de que las fibras de algodón que se 
elaboraban no eran del agrado de los conquistadores del nuevo mundo, por esta razón se importaron 
la seda y la lana. La industria de la lana fue la más importante en la época del virreinato, desde 
sus inicios gracias al apoyo de las autoridades, desde la cría de ovejas hasta la formación de mano 
de obra indígena, con esto se logró que la lana fuera de tan buena calidad como la española. Los 
primeros trapiches (llamados así porque son paños de lana) se produjeron en el año 1539 en Puebla, 
sin embargo, más tarde se inclinarían por producir algodón. A finales del siglo XVII, localidades 
como Querétaro, Valladolid, Acámbaro y San Miguel lograron industrializar con éxito la producción 
de lana (Abascal, 2004).

 Durante la guerra de independencia los ingenios no lograron sobrevivir ya que manejaban 
estructuras económicas como el monopolio, opuestas a los ideales promovidos, a pesar de ello, 
quedaron como ejemplo para el desarrollo de la industria textil mexicana que se retomaría durante 
el siglo 20. Al finalizar la guerra, el país se encontraba devastado y sin una verdadera industria que 
permitiera su consolidación económica, con excepción de la minería, que se consideraba básica para 
la economía nacional, y se sugirió que se siguiera apoyando como parte fundamental del crecimiento 
del país. A pesar de ello, la industria textil ganó más peso (Durand, 1986).

 A partir de 1830 en México se reconoce la industria textil. En 1837, en Puebla, se construyeron 
4 hilanderías con 8,000 husos; y para 1844 ya operaban a nivel nacional 47 fábricas con 113.813 
husos. El problema más grave que enfrentaba la producción era la materia prima, ya que el algodón 
costaba entre un 25 y un 300% más que el importado de Estados Unidos. La manta inglesa que era 
de mejor calidad tenía un costo menor que la fabricada en el país (Arroyo y Cárcamo, 2010).

Revolución industrial

El desarrollo tecnológico producto de la revolución industrial incrementó la producción textil y 
como consecuencia la necesidad de mano de obra fue disminuyendo, con esto se pudo satisfacer de 
manera más eficiente la creciente demanda. Gracias a la implementación de maquinaria, los sectores 
de hilados y tejidos automatizaron sus procesos, de esta manera la industria textil se convirtió 
verdaderamente en una industria textil (Moscoso, 2020). Durante la segunda mitad de la década 
de 1930, la industria textil Mexicana tuvo un momento de auge debido a que el mercado interno se 
fortaleció con la entrada de personas (Medardo, 2013).

La industria textil

La industria textil en México representa una importante fuente de ingresos, ya que genera empleos 
para la sociedad. En 2018, el director de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) 
señaló que México es el sexto exportador de prendas de vestir a Estados Unidos, aunado a esto, el 
11.8% del empleo manufacturero y el 1.7% del empleo provienen de este sector a través de 57 mil 
307 empresas (El Heraldo de México, 2018). La industria textil y de confecciones aportó el 3.2% del 
PIB manufacturero en el periodo enero-septiembre de 2019 (INEGI, 2020).

 De acuerdo con el INEGI (2020), los principales estados con mayor producción textil son: 
Puebla 5,512, Estado de México 4,138, Guanajuato 1,384, Ciudad de México 1,679 e Hidalgo 1,384. 
En este mismo año, en promedio por mes, se generaron 9,845 empleos en Puebla, 15,319 empleos 
en el Estado de México, 3,193 empleos en Guanajuato, 5,431 empleos en la Ciudad de México y 
9,015 empleos en el Estado de Hidalgo (INEGI, 2021). El sector de la confección es conocido como 
la “industria social” por dos motivos principales: requiere mano de obra intensiva y la creación 
de empleo no requiere una gran inversión de capital, además, en un país como el nuestro dónde 
el 51,2% son hombres y el 48,8% % son mujeres, este es el mayor empleador de mano de obra 
femenina (Pérez y Rodríguez, 2015).
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•	 Teoría de los dos factores de Herzberg

Para Herzberg la motivación hacia el trabajo depende dos factores: higiénicos y motivacionales. Los 
primeros, como su nombre lo indica, tienen que ver con la higiene, es decir, las condiciones físicas 
y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de 
supervisión, el clima de relaciones entre la dirección y los subordinados, los reglamentos internos y 
las relaciones existentes. Los factores motivacionales producen un efecto de satisfacción duradera 
y aumento de los niveles de productividad. Comprenden sentimientos de realización, crecimiento 
y reconocimiento profesional, si son óptimos aumentan la satisfacción de lo contrario provocan la 
ausencia de esta.

•	 Modelo Situacional de Vroom

Esta teoría se basa en la motivación únicamente para producir, rechaza nociones 
preconcebidas y reconoce las diferencias individuales. Establece que cada individuo tiene tres 
factores que determinan su motivación para producir: Objetivos individuales, La relación que el 
individuo persigue entre productividad y el logro de sus objetivos individuales. Percepción de su 
capacidad de influir sobre su productividad. 

•	 Teoría Explicativas

Lawler III encontró fuertes evidencias de que el dinero puede motivar el desempeño y otros 
comportamientos como el compañerismo y apoyo a la organización. Estableció dos bases sólidas 
para comprobar su teoría: la primera es que las personas desean el dinero porque les permite satisfacer 
todas las necesidades establecidas por Maslow, el dinero no es el fin, sino el medio; la segunda es que 
si las personas perciben y creen que su desempeño es tanto posible como necesario para obtener más 
dinero, se desempeñarán de la mejor manera.

•	 Teoría de las tres necesidades

David Mcclelland estableció que existen tres necesidades que se adquieren a lo largo de la vida del 
ser humano que son importantes para el desarrollo de las personas, que son las necesidades de logro, 
estímulos para sobresalir, que se relacionan con normas y lucha por triunfar. (“Capítulo 2”, s/f).

 Necesidades de energía.

 Necesidad de asociación o pertenencia.

 Necesidad de logro.

•	 Teoría de la Equidad

Esta teoría fue desarrollada por Adams en 1965, propone que los trabajadores de la empresa deben 
ser tratados en función de su desempeño y el de sus compañeros, por lo que la baja percepción de 

equidad y la insatisfacción son el preámbulo de la evitación o resignación psicológica (Littlewood & 
Alviter, 2011)). Esto se relaciona paulatinamente con lo que Kreitir y Kinicki (2010) denominaron 
“justicia organizacional”, la cual tiene tres dimensiones:

1. Justicia procesal: justicia de las políticas y normas utilizadas para tomar decisiones.

2. Justicia interaccional o interpersonal: justicia con los jefes.

3. Justicia distributiva: justicia en la distribución de los recursos.

•	 Teoría de refuerzo

En esta teoría del siglo XX creada por Burrhus Fredric Skinner, aborda que los actos realizados 
por una persona en el pasado producen efectos en el futuro a través de un proceso cíclico. En el 
ámbito organizacional, Bob Nelson establece que el mejor estímulo que los gerentes pueden ofrecer 
a sus empleados es el reconocimiento personalizado e inmediato, propuso las siguientes técnicas de 
motivación: el gerente debe felicitar personalmente a cada uno de sus colaboradores, enviar notas de 
felicitación por el buen desempeño, considerar el buen desempeño para la promoción, hacer público 
el reconocimiento y organizar reuniones para felicitar a los empleados (Conexión Ean, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó a través de la técnica de observación cualitativa mediante la técnica de 
observación y análisis documental. Utilizando El Modelo Delphi para su desarrollo y aplicación, de 
acuerdo a lo establecido por García & Suárez (2013), el método Delphi es uno de los más utilizados 
por los investigadores para diferentes estudios, principalmente de temática social; parte de establecer 
el tema a investigar, hacer preguntas de investigación, identificar una perspectiva teórica para apoyar 
la investigación, seleccionar las variables de interés, identificar relaciones entre factores, definir 
y validar constructos, desarrollar instrumentos para recopilar y procesar información, o crear un 
común lenguaje para la discusión y gestión del conocimiento científico (Cabero e Infante, 2014).

Antecedentes de la Motivación

Según Del Canto et al. (2015), la motivación tiene sus orígenes desde la antigua Grecia cuando 
filósofos como Sócrates se interesaron en el porqué de la búsqueda de la felicidad del hombre, 
Aristóteles por su parte, con base en la observación concluyó que las conductas humanas estaban 
relacionadas con los sentimientos de afecto que dirigen la conducta de las demás personas, tal como 
Epicuro afirmó que los seres humanos están motivados para buscar el placer y evitar el dolor.

Aplicaciones del Modelo Delphi en Investigación

Luque (2018) analizó los elementos que facilitan y contribuyen al desarrollo textil transnacional, 
teniendo en cuenta factores exógenos, así como su relación con la responsabilidad social empresarial 
a través de un análisis Delphi. Se utilizaron dos paneles de 55 expertos, relacionados con los temáticos 
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objetos de estudio. Dio como resultado la existencia de un nuevo paradigma social basado en el 
equilibrio, el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de las posibilidades del sector 
textil, contribuyendo así a la producción de una forma más ética y sostenible.

 Martínez et al., (2019) investigó los factores y habilidades asociadas al éxito en el desarrollo 
de un proyecto emprendedor, tomando como referencia la experiencia de emprendedores consolidados 
que han llevado a cabo un proyecto empresarial.

 Se utilizó la metodología Delphi en la que participaron 15 empresarios de diferentes sectores. 
Para la obtención de la información se utilizó un cuestionario resultado del proceso iterativo y de las 
respuestas de los participantes, tal como lo indica la metodología. Con este instrumento se obtuvo 
información sobre tres factores importantes: factores que llevaron al éxito en el proyecto inicial de 
los emprendedores, habilidades relacionadas con el mismo y estrategias a seguir por los potenciales 
emprendedores.

 Los resultados mostraron que los factores, competencias y recomendaciones están más 
ligados al éxito del proyecto que los relacionados con conocimientos y habilidades. La motivación 
para emprender, la dedicación, la ilusión, el tiempo y el esfuerzo son los factores más relevantes.

 Otra investigación realizada por Hinojo et al. (2020) tuvo como objetivo establecer un 
decálogo de competencias transversales relacionadas con la productividad empresarial, como 
factor humano para incrementar el nivel de eficiencia de las organizaciones, prestando atención 
principalmente a las personas.

 La investigación fue cualitativa y se recolectó información a través del método Delphi en 
una muestra de 15 expertos en orientación laboral, formación y recursos humanos. Los resultados 
arrojaron que entre las competencias más destacadas se encuentran aquellas que son esenciales para 
el establecimiento de lineamientos a corto, mediano y largo plazo, las menos puntuadas fueron las 
que están relacionadas con el ejercicio del cargo de liderazgo a nivel laboral. Asimismo, establecieron 
que es necesario ir más allá de las competencias determinadas para la productividad empresarial, 
ampliándose a otros contextos.

 Cruz et al. (2020) realizaron una investigación aplicada cuasi-experimental, con un diseño 
transversal cuantitativo y de alcance descriptivo. Su objetivo fue identificar las características 
de mayor impacto en las medianas empresas de México y Colombia en términos de calidad, 
competitividad, innovación social y productividad.

 Se aplicó el modelo Delphi a 35 expertos en el tema de Colombia y México, el análisis 
estadístico de los datos se realizó con el software R. Se concluyó que el uso de herramientas de 
calidad de las empresas demuestra que estas satisfacen las necesidades de la comunidad interna 
y externa de entidades desde la planificación estratégica en sistemas de calidad con innovación 
social y productiva, fortaleciendo procesos, procedimientos y seguridad social del capital humano.

 Ocampo et al. (2020) identificaron los efectos que tienen las prácticas de mejora de procesos 
(PIP) en la competitividad de la fabricación en plantas multinacionales de confecciones. Se utilizó 
el método Delphi y análisis factorial para la selección de variables, la prueba de Mann-Whitney 
para analizar la relación entre el uso de PIPs y el desempeño de la competitividad manufacturera, 
y el análisis de regresión para estimar la correlación existente entre las variables.

 Se determinó que las fábricas con un índice PIP más alto tienen una mayor competitividad 
y que las prácticas específicas relacionadas con la detección de errores y la eliminación de 
desperdicios tienen un efecto positivo en el costo, el tiempo, la entrega y la protección del medio 
ambiente.

 La investigación de Luque & Hernández (2020) tuvo como objetivo analizar desde una 
perspectiva cuantitativa la relación de las empresas textiles transnacionales con el medio ambiente 
a través del análisis Delphi. Se aplicaron dos cuestionarios multidisciplinarios con preguntas 
abiertas a 55 expertos. Los resultados mostraron la falta de ética de las empresas en relación con 
el medio ambiente, la apropiación incansable de los recursos naturales y las consecuencias.

 La Figura 1 muestra que los subgrupos de códigos que más co-ocurrencias tuvieron fueron 
los que pertenecen a la familia de la teoría bifactorial de Herzberg (201 factores higiénicos y 
2020 factores motivacionales), seguidos por la familia de la teoría del reforzamiento (701 factores 
personalizados). Motivación, la teoría de la familia de necesidades de Maslow (103 necesidades 
sociales y 102 necesidades de seguridad), el modelo situacional de Vroom (303 capacidad para 
influir en la propia productividad) y la teoría de la equidad (603 justicia distributiva).
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Co-ocurrencias por subcódigos 

 

 

 Figura 1. Co-ocurrencias por subcódigos.

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

La industria textil representa una importante fuente de empleo e ingresos a nivel nacional, lo 
que se ve reflejado en el crecimiento del país por ser una de las principales industrias que aporta 
al PIB. Como se mencionó, desde antes de la llegada de los españoles, las personas tenían la 
necesidad de vestirse de acuerdo con sus creencias y costumbres. Posteriormente, con la Nueva 

España, se revolucionó la forma de fabricar textiles y prendas de vestir, pues se incorporaron el 
algodón y la seda.

 Posteriormente, con la revolución industrial, la fabricación de textiles se desarrolló de 
manera más eficiente debido a que se incorporaron máquinas, lo que provocó despidos, sin embargo, 
con el paso de los años fue necesario incorporar mano de obra para satisfacer la demanda, el único 
inconveniente fueron los bajos salarios y las insalubres condiciones de trabajo, sin embargo, volviendo 
a la teoría de los dos factores de Herzberg, los factores higiénicos no influyen en la productividad de 
las personas en la misma proporción que los factores motivacionales.

 El talento humano es de suma importancia para el cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos organizacionales, ya que son las personas las encargadas de realizar las tareas o actividades 
designadas desde la división elemental del trabajo.

 Mantener a las personas motivadas es una de las tareas más difíciles que se pueden desarrollar 
dentro de cualquier empresa, esto se da porque cada ser humano tiene diferentes metas, objetivos y 
razones para permanecer o no dentro de la empresa. Como se mencionó, existen diversas teorías que 
pueden explicar el comportamiento humano dentro de la organización, sin embargo, cada entidad 
debe elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos.
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA 
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

 

RESUMEN

La desigualdad económica en México es un tema que viene desde décadas atrás, es un reto enorme 
comprender de manera exacta el porqué de esta situación, por lo que la presente investigación 
concentra la idea de identificar el grado de desigualdad económica existente en el estado de 
Guanajuato a partir de La curva de Lorenz y el Coeficiente de Gini, siendo el factor ingreso la 
principal variable utilizada. Puesto en este tenor, se pretende que en un futuro se contemplen 
otras variables que intervengan en el cálculo de la desigualdad económica, como la canasta básica 
alimentaria o la ingesta calórica diaria. Dados los resultados obtenidos podemos concluir que la 
desigualdad en el estado de Guanajuato no presenta una desigualdad tan amplia. Es importante que 
se siga aumentando este índice, de lo contrario se podría caer en ausencia de mejoras permanentes 
en el bienestar económico y esto acentuaría la desigualdad, lo cual presenta diversas consecuencias 
de índole negativo a diferentes escalas. También cabe resaltar que si los efectos de la desigualdad no 
son atacados, se pueden persistir y maximizar de manera intergeneracional.

Palabras clave: Desigualdad económica, ingresos, variables. 

Abstract: Economic inequality in Mexico is an issue that goes back decades, it is an enormous 
challenge to understand exactly why this situation exists, so this research focuses on the idea of 
identifying the degree of economic inequality in the state of Guanajuato based on the Lorenz curve 
and the Gini Coefficient, with the income factor being the main variable used. In this sense, it is 
intended that in the future other variables involved in the calculation of economic inequality, such 

1 Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca, Departamento de Arte y Empresa, Km 3.5 + 1.8 
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2 Universidad de Guanajuato. Departamento de Estudios Sociales. División de Ciencias Sociales y Administrativas Campus Celaya-Salva-
tierra. Calle Universidad 600, Col. Janicho, Salvatierra, Guanajuato, México. C. P. 38900.

as the basic food basket or daily caloric intake, will be considered. Given the results obtained, we 
can conclude that inequality in the state of Guanajuato does not present such a wide inequality. It is 
important to continue increasing this index, otherwise we could fall into the absence of permanent 
improvements in economic welfare, and this would accentuate inequality, which has several negative 
consequences at different scales. It is also worth noting that if the effects of inequality are not tackled, 
they can persist and maximize intergenerationally.

Keywords: Economic inequality, income, variables.

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años se ha buscado disminuir la pobreza en México, sin embargo, se cuenta con un 
concepto erróneo generalizado de qué es la pobreza, puesto que se tiene la conceptualización de que las 
personas pobres son sólo aquellas que viven en situaciones extremas, sin embargo, una persona pobre 
es aquella que mediante sus ingresos no es capaz de satisfacer las necesidades básicas que requiere para 
llevar una vida plena. En base a lo anterior, en el presente trabajo se pretende identificar el grado de 
desigualdad económica que existe en Guanajuato enfocándonos una variable esencial ingresos familiares 
y como éste influye directamente en los niveles de pobreza de Guanajuato, mediante graficas e índices 
que mostraran los movimientos más importantes, creando un marco más adecuado al entorno actual.

 El análisis realizado se inició con la revisión de bases de datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
que nos muestran los diversos factores por los cuales se puede considerar a una persona pobre.

Figura 1: Indicadores que integran la medición de la pobreza en México

Fuente: CONEVAL (2020)



22 23

 Como principales variables o indicadores que integran la medición de la pobreza se 
encuentran el ingreso y las carencias sociales, como se muestran en la figura anterior. A partir de 
este punto se cuestiona, ¿en realidad son solo estos los factores que determinan la pobreza de una 
persona?

 Teniendo el termino clave (ingresos) la investigación presenta las principales fuentes de 
bases de datos de los ingresos de las familias en Guanajuato, con el objetivo de contar con una 
representación cuantitativa del nivel de pobreza real que se vive, se hace uso de la curva de Lorenz, 
así como del índice de Gini.

 La curva de Lorenz desarrollada por el economista estadounidense Max Otto Lorenz (1905) 
propone un gráfico estadístico usado para representar la desigualdad social determinada a través de 
los factores de capital, tierra o recursos a los que el individuo tiene acceso, en este caso se hace uso 
como factor determinístico el porcentaje de los ingresos percibidos, que las familias guanajuatenses 
destinan para la adquisición de alimentos.

 Para la elaboración de la curva es necesario identificar que, a diferencia de otros métodos, el 
ordenamiento de los datos dentro del plano cambia, localizando en el eje x (horizontal) los denominados 
receptores de ingresos, mientras que en el eje y (vertical) corresponde a los ingresos totales (Chávez, 
2009). Ambos ejes además de representarse de manera porcentual deben de originarse desde el punto 
cero hasta el punto 1 (0% - 100%). Si localizáramos cada valor del eje de las abscisas con su parte 
proporcional del eje de las ordenadas, obtendríamos una recta de 45° que parte del punto de origen 
hasta el punto (1,1), línea conocida comúnmente como la diagonal de equidistribución (Montoya & 
Tacuri, 2010) o línea de equidad perfecta, sin embargo, en la realidad nos encontramos con que al 
graficar los datos, obtenemos una curva (curva de Lorenz) la cual entre más alejada se encuentre de 
la función de equidad, es mayor el grado de distribución de los recursos, en caso contrario mientras 
se encuentre más próxima podemos decir que se cuenta con una distribución más equitativa de estos.

 Por otra parte, el índice o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular 
la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio. De manera práctica, el 
índice de Gini nos dice que cuanto más grande sea el índice, mayor será la desigualdad que existe en 
los ingresos de la población.

 Al contrario, y como hipótesis, cuanto más cercano a cero es el índice de Gini menor es la 
desigualdad de los ingresos y, por tanto, menor es la desigualdad económica. Es recomendable que 
un país o región no tenga coeficientes de Gini cercanos a uno ya que esto indicara que es mucha la 
desigualdad de su riqueza (Chaves, 2003).

 Además y como parte del trabajo realizado se tiene como objetivo presentar el concepto de 
contemplar dos variables o indicadores que contribuyan a obtener un resultado más preciso en el 
cálculo de la pobreza en el estado de Guanajuato.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación

Guanajuato es uno de los treinta y un estados que junto con la Ciudad de México conforman la 
República Mexicana. Su capital es la ciudad homónima. Se divide en cuarenta y seis municipios.

 Está ubicado en el Bajío que se encuentra en la región centro-norte del país; limita al norte 
con Zacatecas y San Luis Potosí, al este con Querétaro, al sur con Michoacán y al oeste con Jalisco. 
Con 30 607 km² representa el 1.6 % del total del territorio nacional siendo la décima entidad más 
pequeña del país. Su población en 2020 fue de 6 166 934 habitantes que representa el 4.9 % de la 
población nacional siendo la sexta entidad más poblada del país (INEGI 2020).

 El estado de Guanajuato se ubica geográficamente en una zona estratégica, en 
la que históricamente han confluido las distintas vías de comunicación que han enlazado 
el intercambio comercial de las tres principales áreas metropolitanas del país (Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey); por lo que se convirtió en zona de paso, abastecimiento y 
provisión del comercio interno. 

 

 

Figura 2. Mapa de Guanajuato. 

Fuente: INEGI (2022)

Fuente de la información

Para calcular la Curva de Lorenz era necesario contar con los ingresos promedio (en pesos mexicanos) 
por familia del estado de Guanajuato, además de la cantidad total de éstas. Por lo que los datos fueron 
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seleccionados de la base de datos del INEGI del Ingreso corriente total promedio trimestral por 
hogar, por entidad federativa según deciles de hogares, 2020. (Tabla 1). Los hogares están ordenados 
en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral.

Cuadro 1. Distribución de apiarios correspondiente al estado de Chihuahua

Entidad 
federativa Total I II III IV V VI VII VIII IX X

Guanajuato 48,388 11,191 18,626 24,274 29,492 35,050 41,442 49,277 60,378 78,787 135,360

Fuente: Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar, por entidad federativa según deciles de hogares, 2020.

Metodología y aplicación

Una vez obtenida la información correspondiente al número de hogares y de ingresos por hogar 
y como parte del proceso de investigación, se procedió con el fundamento principal a calcular, 
el índice de GINI, cuyo enfoque permitirá establecer una medida económica para calcular la 
desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, en este caso el estado de 
Guanajuato. Esta medida está estrechamente ligada a la curva de Lorenz, ya que el coeficiente de 
Gini se calcula a partir de la información comprendida en dicha Curva. Cuanto mayor es el índice 
de Gini mayor es la desigualdad de los ingresos en la población, es decir, unos pocos cobran más 
que el resto de la población.

 Con los datos identificados previamente procedimos con la realización de los cálculos del 
porcentaje acumulado de hogares y el porcentaje acumulado de ingresos por hogar (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Datos para Curva de Lorenz Guanajuato 2020

 
Hogares Ingresos % De Hogares Acumulado Ingresos Por Hogar % De ingresos Acumulado

  100% 100% 461412   

1 158653.1 11191 10% 10% 1775486842 2% 2%

2 158653.1 18626 10% 20% 2955072641 4% 6%

3 158653.1 24274 10% 30% 3851145349 5% 11%

4 158653.1 29492 10% 40% 4678997225 6% 17%

5 158653.1 35050 10% 50% 5560791155 7% 25%

6 158653.1 41442 10% 60% 6574901770 9% 33%

7 158653.1 49277 10% 70% 7817948809 10% 43%

8 158653.1 60378 10% 80% 9579156872 12% 56%

9 158653.1 78787 10% 90% 12499801790 16% 72%

10 158653.1 135360 10% 100% 21475283616 27.974051% 100%

Fuente: Datos y cálculo de porcentajes acumulados elaboración propia.

Enseguida utilizando el porcentaje acumulado de hogares y de ingresos (Tabla 3) efectuamos el 
cálculo de la curva de Lorenz (Gráfica 1).

Cuadro 3: Porcentaje acumulado de hogares y de ingresos

%Acum. Hogares %Acum. ingresos
10% 2%
20% 6%
30% 11%
40% 17%
50% 25%
60% 33%
70% 43%
80% 56%
90% 72%
100% 100%

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 1: Curva de Lorenz de ingresos por familia del estado de Guanajuato.

 
 

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, conoceremos cual es el índice de Gini una vez teniendo la representación de la Curva 
de Lorenz (Gráfica 2).

Grafica 2: Curva de Lorenz para índice de Gini

Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando la formula

                                                        (1)

y los datos de los ingresos por familia (cuadro 4 y 5), obtendremos el coeficiente de Gini.

Cuadro 4: Datos para calcular el índice de Gini.

Decil Ingresos             

 
  

1 11191 111910
2 18626 167634
3 24274 194192
4 29492 206444
5 35050 210300
6 41442 207210
7 49277 197108
8 60378 181134
9 78787 157574
10 135360 135360

Total 48388 1768866

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4: Datos para calcular el índice de Gini.

y 48388

yi= 1768866

Gini= 0.37

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

La ecuación obtenida de la curva de Lorenz, que sirvió de base para la estimación del coeficiente de 
Gini, estuvo representada por la ecuación:
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                                            (2)

 
 Como se puede ver en el gráfico 1, la distribución de los ingresos por familia en el Estado 
de Guanajuato es hasta cierto punto desigual, podemos identificar que el 20% de los hogares recibe 
apenas el 6% de los ingresos totales o que el 80% de los hogares recibe el 56% de los ingresos 
totales, por mencionar algunos. 

 Por su parte, el grado de desigualdad obtenido por medio del coeficiente de Gini fue de 0.37, 
existiendo un grado de desigualdad de los ingresos de las familias en el estado de Guanajuato del 
37%, siendo este grado relativamente a considerar. Dado que mientras más cercano sea el valor del 
coeficiente a 1, mayor desigualdad existe. En el caso extremo, cuando el coeficiente es igual a 0, la 
distribución es perfectamente equitativa. 

 Dados los resultados obtenidos podemos concluir que la desigualdad en el estado de 
Guanajuato no presenta una desigualdad tan amplia, cabe mencionar que para este año, fue el estado 
con el menor índice de desigualdad de ingresos del país.  

CONCLUSIONES

Es importante que se siga aumentando este índice, de lo contrario se podría caer en ausencia de mejoras 
permanentes en el bienestar económico y esto acentuaría la desigualdad, lo cual presenta diversas 
consecuencias de índole negativo a diferentes escalas. También cabe resaltar que si los efectos de la 
desigualdad no son atacados, se pueden persistir y maximizar de manera intergeneracional.

 Es claro que se deben contemplar políticas económicas y desigualitarias que conlleven 
a tomar medidas redistributivas para erradicar el estancamiento de la desigualdad económica 
que repercuten en la pobreza sustancial que vive no solo Guanajuato, sino todo el país. Inclusive 
contemplar otras variables que intervengan en el cálculo de la identificación de la pobreza y la 
desigualdad económica, como la canasta básica alimentaria o la ingesta calórica diaria.
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Capítulo III

Evelia Rojas Alarcón1 y Joas Gómez García2

LA RELACIÓN DE LOS COMMODITIES 
ALIMENTARIOS CON EL COMBATE A LA 

POBREZA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
 

RESUMEN 

Este trabajo es resultado de la primera etapa de un proyecto de investigación 20211026, el problema 
está centrado en el análisis de los Commodities Alimentarios, los alimentos después de la burbuja 
inmobiliaria de 2008 comenzaron a ser una fuente de especulación financiera, es decir, los capitales 
especulativos migraron a los Commodities alimentarios, provocando con esto un aumento en los 
precios de los alimentos y un impacto en la población más vulnerable, agudizando la pobreza en 
México, sobre todo a partir de la pandemia donde los grupos vulnerables aumentaron, porque muchas 
personas se quedaron sin una fuente de ingreso, o sus ingresos se vieron severamente afectados por 
los gastos generados por la pandemia. Por lo que el objetivo principal fue analizar los mercados 
bursátiles a los Commodities alimentarios y su impacto en la población más vulnerable que permita 
realizar un diagnóstico para establecer una estrategia de combate a la pobreza. El método utilizado 
para fines de esta primera etapa de la investigación, dadas las condiciones de confinamiento fue 
principalmente documental, lo que permitió construir el marco teórico y una base de datos de las 
zonas más vulnerables. Los resultados que se presentan hasta el momento es el análisis de la relación 
de los Commodities alimentarios con el combate a la pobreza y el desarrollo económico, a partir de 
la variable alimentación. Se concluye que a diferencia de lo que sucede con los demás Commodities, 
la elasticidad- ingreso de la demanda  por  alimentos  es  más  alta  en  los  segmentos  de  bajos  
ingresos. 

Palabras clave: commodities alimentarios, pobreza, desarrollo económico.

ABSTRACT 

This work is the result of the first stage of a research project 20211026, the problem is focused on the 
analysis of Food Commodities, food after the 2008 housing bubble began to be a source of financial 
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speculation, that is, speculative capital migrated to food commodities, thereby causing an increase 
in food prices and an impact on the most vulnerable population, exacerbating poverty in Mexico, 
especially since the pandemic where vulnerable groups increased, because many people were left 
without a source of income, or their income was severely affected by the expenses generated by the 
pandemic. Therefore, the main objective was to analyze the markets for food commodities and their 
impact on the most vulnerable population that allows a diagnosis to establish a strategy to combat 
poverty. The method used for the purpose of this first stage of the investigation, given the conditions 
of confinement, was mainly documentary, which allowed the construction of the theoretical 
framework and a database of the most vulnerable areas. The results presented so far are the analysis 
of the relationship of food commodities with the fight against poverty and economic development, 
based on the food variable. It is concluded that unlike what happens with the other commodities, the 
income elasticity of demand for food is higher in the low-income segments.

Keywords: food commodities, poverty, economic development.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la pobreza por parte de los autores lleva ya siete años, siempre con miras al 
Desarrollo Económico, hemos estudiados algunas zonas marginadas del Estado de Oaxaca, por 
mencionar algunos Pluma Hidalgo y San Agustín Yatareni  donde a partir de estos estudios in 
situ se propuso como estrategia la creación de observatorios en las comunidades a estudiar, para 
analizar, diagnosticar y plantear soluciones de acuerdo al lugar y a las actividades económicas 
de la población que permitan generar intercambio como generador de valor y así mismo también 
desarrollo económico de la comunidad. 

 Desafortunadamente en 2020 por cuestiones de la pandemia se suspendieron las visitas 
programadas a San Mateo y San Felipe del mismo estado de Oaxaca. Pero en el mismo tenor 
de estudiar cómo resolver el problema de pobreza e incentivar el desarrollo económico de la 
población, se observó que durante la pandemia se agudizó los problemas de los grupos más 
vulnerables, con el desabasto de alimentos y el cierre total de empresas, comercios y negocios. Por 
ello, surgió la inquietud de analizar el sector de alimentos, con la idea de garantizar la seguridad 
alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto 
extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales 
existentes antes de la pandemia. Fue así como encontramos los Commodities Alimentarios que 
ya tenía cierta presencia en la economía a partir de los años 2000. Entonces surgió la hipótesis 
dado que la pandemia ha hecho evidente el gran problema que existe al nivel mundial sobre la 
producción de alimentos, es entonces necesario ir más atrás en la historia económica social de 
los países para entender qué es lo que llevó a un desabasto de productos básicos y a generar una 
crisis económica financiera en todo el mundo. Las preguntas a resolver son: ¿la pandemia generó 
el desabasto de productos alimentarios al mundo?, o, ¿ya estaba sucediendo pero este fenómeno 
social solo aceleró su impacto?. El valor de la investigación consiste no solo en el análisis del 
nuevo Consenso Commodities alimentarios, establecido en las décadas de los años 2000, sino 
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también del sentar las bases para el diagnóstico que se requiere para establecer estrategias de 
combate a la pobreza e impulsar el desarrollo económico de la sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó durante el confinamiento 2020-2021, por lo que el método utilizado 
durante el primer año fue principalmente documental, lo que permitió construir el marco teórico y el 
análisis de una base de datos de las zonas más vulnerables a partir de la variable alimentación.

 El proyecto de investigación se realizó en tres etapas, por lo que la primera etapa consistió 
en la revisión del estado del arte; para la segunda, se realizó un análisis de la base de datos de las 
zonas marginadas. La principal fuente de consulta fue la Red Nacional de Metadatos generada por el 
INEGI, y de los datos generados por la CEPAL, y ENSANUT; y en la tercera etapa, se presentan los 
resultados: un análisis de los Commodities alimentarios y su relación con el combate a la pobreza y 
el desarrollo económico 

Primera etapa: revisión exhaustiva de literatura de los años enero 2020 abril 2021.

Para la construcción del estado del arte, se buscaron en las publicaciones realizadas de 2015 a 2021, 
en las siguientes bases de datos: Springer Open, Latindex, Redalyc, Scielo México, Scopus, Science 
Direct, Google Academic. 

La primera base de datos donde se buscó fue en Google Academic, utilizando las palabras claves 
(véase tabla 1).

Tabla 1. Revisión de literatura

Base de Datos: Google Académico

Intervalo: 2015 -2021

Palabras clave: Número de artículos:

Commodities alimentarios 12,200

Combate a la pobreza 15,700

Commodities  y combate a la pobreza 1,810

Commodities alimentarios y combate a la pobreza 295

Fuente: Elaboración propia con base en las plataformas digitales Elsevier, biblioteca digital IPN

 Para la segunda revisión se hace una búsqueda con palabras en inglés donde se encontraron 
artículos de las siguientes bases de datos: Science Direct, Springer Open y Scopus, (véase tabla 2).

Tabla 2. Revisión de literatura

Intervalo: 2015 -2021
Palabras clave: Food Commodities

Base de Datos: Número de artículos:
Science Direct 72
Springer Open 645

Scopus 11,978
Palabras clave: Combat poverty

Science Direct 189
Springer Open 170

Scopus 1,125

Fuente: Elaboración propia con base en las plataformas digitales Elsevier, biblioteca digital IPN

 La pobreza generada por la pandemia, ha sido por el confinamiento, que provocó desabasto 
de los productos al nivel mundial, los Commodities alimentarios dejaron de ser tema por un año, el 
2021. La escasez de abasto de petróleo generó alza de precios y caída en las principales Bolsas de 
Valores del Mundo.

 La población a nivel mundial se vio afectada por la falta de empleo, desabasto y decesos; 
29 países adoptaron 126 medidas de protección social para ayudar a los hogares más pobres, 
vulnerables y precarizados a hacer frente a la pandemia. El número de países y de medidas aumentó 
casi diariamente durante la segunda mitad del mes de marzo 2020 (véase figura 1).

 Entre las principales medidas que se implantaron fue la entrega de alimentos a la población 
en Guatemala y Honduras.

 Figura 1. 29 países de América Latina que recibieron medidas de protección social

Fuente: Tomado de CEPAL 12 mayo 2020
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 Dada la incertidumbre del contexto actual y su evolución, en el figura 2, se presentan tres 
escenarios (bajo, medio y alto) de la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en117 países de la 
región. En el escenario medio, la pobreza aumentaría 4.4 puntos porcentuales; en el escenario bajo, 
3.4 puntos porcentuales, y en el alto, 5.5 puntos porcentuales.

Figura 2. América Latina (117 países). Población en situación de pobreza extrema, 2020

Fuente: Tomado de CEPAL 12 mayo 2020.

RESULTADOS

De acuerdo con la literatura revisada, la CEPAL en su publicación de mayo 2022 en su informe 
especial COVID-19, mencionó que la economía presentó una caída del 5.3% del PIB y un aumento 
del desempleo de 3.4%.

 ¿Qué sucedió? Lo anterior, provocó que la pobreza en América Latina aumentara al menos 
4.4 puntos porcentuales, es decir, 28.7 millones de personas más con respecto al 2021, esto es, un 
total de 214.7 millones de personas. Entre estas personas, la pobreza extrema aumentó 2.6 puntos 
porcentuales, es decir, 15.9 millones de personas adicionales (CEPAL, 2022).

 Es importante mencionar que la CEPAL aclara que los efectos de la pandemia sobre el PIB 
y el empleo son diferentes según los países, por lo que la magnitud de los incrementos de la pobreza 
y la pobreza extrema también varía. 

 ¿Por qué? Antes de la pandemia, la especialización de la producción de alimentos ya había 
generado un caos al nivel mundial, por las variedades de semillas resistentes a herbicidas, lo que 
provocó que las inversiones en la concentración de tierras aumentara como es el caso de Argentina y 
de Brasil (León, 2014).

 Es así como los alimentos se convirtieron en una fuente de especulación financiera en los 
años 2000, después de la burbuja inmobiliaria del 2008-2009, es decir, los capitales especulativos 
migraron a los Commodities alimentarios, provocando con esto un aumento en el precio de los 
alimentos.

 Lo anterior es la razón principal de los desequilibrios en la oferta y demanda de alimentos, 
pues estos se resuelven vía precios. Estos atributos, la baja elasticidad-renta de la demanda y la baja 
elasticidad-precio de la oferta, definen el mercado de Commodities como de “flex price” (Druetto, 
2015). Históricamente,  la volatilidad  de  precios  de  los  alimentos  estaba basada en los shocks  de  
oferta  por  problemas climáticos dado que la demanda no podía ajustarse a su consumo. 

 Esto significa, que actualmente el ingreso de América Latina esté en un nuevo orden 
económico político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias 
primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias 
emergentes denominado como “Consenso de los Commodities”. 

 En 1989 surgió el Consenso de Washington, con la finalidad de que los países emergentes 
cumplieran con un decálogo de recomendaciones para salir de la crisis, estaban basados en una 
política económica que permitiera a los países liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero 
a partir de disminuir la participación del Estado en la economía.  

 En la última década 2010-2020, América Latina realizó el cambio del Consenso de Washington, 
asentado sobre la valorización financiera, al “Consenso de los Commodities”, basado en la exportación 
de bienes primarios en gran escala. El cambio ahora está basado en el comportamiento de la demanda 
de Commodities de alimentos y en el ingreso per cápita de los demandantes, esto significa que el 
consumidor ahora está en condiciones de comprar más cantidades del bien que   antes (Druetto, 2015).

 Para satisfacer esta demanda, ahora los principales oferentes del mercado mundial como 
Estados Unidos, Brasil y Argentina, tienen que asegurar la producción de alimentos. A diferencia 
de lo que sucede con los demás Commodities, la elasticidad- ingreso de la demanda  por  alimentos,  
es  más  alta  en  los  segmentos  de  bajos  ingresos,  que  aumentan pronunciadamente su consumo 
a medida que su ingreso per cápita aumenta, pero que se convierte en un problema mayor porque 
todo el ingreso de las familias marginadas estará destinado solo a satisfacer su necesidad básica de 
alimentarse.

 Se utiliza el concepto de Commodities en un sentido amplio, como “productos indiferenciados 
cuyos precios se fijan internacionalmente”, o como “productos de fabricación, disponibilidad y 
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demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada 
para su fabricación y procesamiento”. Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel 
hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de 
Commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como 
en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre 
otros) (Druetto, 2015).

 Este “Nuevo Consenso de los Commodities Alimentarios” hace más amplia la brecha de 
desigualdad entre los países emergentes y los desarrollados, principalmente por el boom de los precios 
internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados, generando 
mayor competencia entre los países de América Latina. En palabras de Syampa 2013, El “Nuevo 
Consenso de los Commodities” conlleva a una profundización de la dinámica de desposesión o despojo 
de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación.

 La producción nacional en México ha disminuido, por ejemplo en 1990 se importaba 
el 19.8% del consumo aparente nacional de granos básicos y para 2006 el 31.5% era de origen 
importado. En el caso del arroz en 1990 se importaba el 37% y en 2006 era del 71%, mientras que 
la participación del sector agropecuario decreció al menos 0.26 % durante la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio en 1994 (León, 2014).

 Rubio 2008, argumenta que los orígenes que desembocaron en la crisis alimentaria fueron 
las crisis energética y financiera, toda vez que el aumento en los precios del petróleo elevó los costos 
para la producción de materias primas agroalimentarias, impactando al alza los precios de los bienes 
básicos alimentarios. Asimismo, Rubio 2008 dice que, los fondos de inversión que no encontraron 
condiciones de rentabilidad en el sector inmobiliario, se orientaron hacia el terreno alimentario, 
convirtiendo a los granos como el trigo, la soya, el maíz y el arroz en objetos de especulación, con lo 
cual los precios de los alimentos se dispararon a un nivel sin precedentes.

 ¿Qué significado tienen los resultados? En tema de financiarización se entiende que la 
agricultura mundial, los precios de los alimentos se establecen a partir de la especulación, esto quiere 
decir que, los Commodities Alimentarios, los productos se compran por adelantado, apostando al 
alza de las cotizaciones, hecho que desvirtúa el establecimiento de los precios (Rubio, 2008).

 El escenario se completa con la rápida expansión en la región de cultivos de soya y el maíz 
transgénico, que circulan en el mercado mundial como Commodities, los cuales son manejados por 
grandes empresas agroindustriales (León, 2014).

 Pero todos estos elementos que ya se venían presentando antes de la pandemia, se agudizaron 
con la caída de los ingresos, los empleos y con el poder adquisitivo de las clases medias.

 La CEPAL estimó que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de 
pobreza no extrema en 2019 (11.8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica 

y caerían en una situación de pobreza extrema Además, el 15% de las personas que pertenecían a 
estratos bajos no pobres (entre 1 y 1.8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema 
(20.8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas).

 Asimismo, la CEPAL determinó que también habría un fuerte deterioro de la posición de 
las personas que pertenecían a los estratos medios, aunque los impactos. En este grupo, los estratos 
medios-bajos serían los más afectados. Se deterioraría la situación económica de al menos un 15% 
de estas personas: 16.7 millones pasarían a pertenecer a estratos de bajos ingresos, pero aún fuera de 
la pobreza, en tanto que 2.5 millones quedarían en situación de pobreza, principalmente no extrema. 
Los estratos intermedios sufrirían un deterioro menor, ya que solo el 11% de las personas pasarían a 
estratos inferiores (10,7 millones), quedando en su mayoría en el estrato medio-bajo (9,1 millones).

 La pandemia ha agudizado los problemas de los grupos más vulnerables, pues aumentó de 
acuerdo con lo expuesto líneas arriba, para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso 
garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas 
cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas 
en los programas sociales existentes antes de la pandemia.

CONCLUSIONES

En esta primera etapa de la investigación se sientan las bases de un análisis conceptual y documental 
que requiere la investigación para dar paso al diagnóstico y a la propuesta de una estrategia de 
combate a la pobreza que se está diseñando en este año 2022 y se pretende plantearla a fines del 
mismo, por lo tanto, se concluye que se cumplió con el objetivo planteado, revisión de literatura y la 
construcción del marco teórico, así como el análisis de los Commodities alimentarios y el combate a 
la pobreza en tiempos de pandemia.

LITERATURA CITADA

Abedi, V., Olulama, O., Avula, V., Chandhary, D. Racial. (2020), Economic and health inequality 
and Covid-19 infection in the United States, Journal of Racial and Ethnic Health 
Disparities.  

DRUETTO T. (2015), El Mercado global de los commodities alimenticios. Análisis      respecto  
a  las variaciones  de  los  precios  en  el   siglo  XXI: entre  l  estructural  y  lo  coyuntural  
(2005-2014)”

Allam, Z. Cities and the digital revolution: Aligning technology and humanity   (2019) Cities 
and the Digital Revolution: Aligning technology and humanity, pp. 1-132.   ISBN: 978-
303029800-5; 978-303029799-2 doi: 10.1007/978-3-030-29800-5

Cavalcanti DV, Tiago V, Mohaddes K, Raissi M (2015) Commodity price volatility and the sources 
of growth. J Appl Econ 30:857–873



38 39

León Vega X. (2014), Transgénicos, agroindustria y soberanía alimentaria, Letras Verdes. Revista 
Latinoamericana de Estudios Socioambientales N.° 16, septiembre 2014 pp. 29-53

Rubio B. (2008), De la crisis hegemónica y financiera la crisis alimentaria.

Impacto sobre el campo mexicano, Revista Nueva Época, año 21, núm.  57,   mayo-agosto.

Sumarwati, S. (2022), Traditional ecological knowledge on the slope of Mount Lawu, Indonesia: 
all about non-rice food security. Journal of Ethnic Foods.

Svampa M. (2013), “Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina, 
Revista Nueva Sociedad No 44, marzo-abril de 2013, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.

CEPAL. (2020). “El desafío social en tiempos del COVID-19”. Publicado 12 de mayo de 2020. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_
es.pdf

CONEVAL. (2022). Medición de la Pobreza. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/
Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 

CONEVAL. (2019). La pobreza en la población indígena de México, 2008-2018. Publicado en 
Agosto de 2019. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/
Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf

CONEVAL. (2020). Pobreza en México: Resultados de pobreza en México 20 20 a nivel nacional 
y por entidades ff ederativas. Acceso en octubre, 2021. Disponible en: https://www.coneval.
org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx.

ENSANUT. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados nacionales.  
Publicado en 2020. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/
informes/ensanut_2018_informe_final.pdf

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2021). The State of Food Security and Nutrition in the 
World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable 
healthy diets for all. Rome, FAO.

FAO. (2021). México en una mirada. Disponible en: https://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/
mexico-en-una-mirada/es/

Fondo Monetario Internacional. (2021). Real GDP growth. Acceso en octubre, 2021. Disponible 
en: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD

INEGI. (2020). Nota Técnica Encuesta Nacional Agropecuaria 2019. Publicado 29 de Octubre de 

2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/
ENA/Ena2019.pdf

OECD. (2021). Income inequality. Acceso en Octubre, 2021. Disponible en: https://data.oecd.org/
inequality/income-inequality.htm



40 41

Capítulo IV

Melina Ortega Pérez Tejada1 y Arturo Julián Arroyo Cossío2

APLICACIÓN DE UN MODELO DE 
COMPORTAMIENTO PLANIFICADO COMO 

HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 
PARA LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE LA 

CERVEZA ARTESANAL DE ENSENADA, B.C. 
TRAS LA PANDEMIA DE COVID-19

RESUMEN

El consumo de cerveza artesanal a nivel mundial está en pleno auge, la cerveza artesanal es aquel-
la que pone prioridad en materias primas de excelente calidad y un proceso de elaboración en 
su mayoría realizado a mano. Su consumo se presenta mayoritariamente entre el segmento de 
ingresos medio-alto y alto, es valorado como producto “gourmet” por su amplia variedad (Guar-
dado, Heredia y Cantillo, 2018; Llanos, Belmartino y Lupín, 2021); el turismo es muy atraído por 
ella y por las actividades que a su alrededor se desarrollan, como festivales, tours y visitas guiadas. 
En el 2015 el mercado mundial estaba valorado en $85,000 millones de dólares y una proyección 
estimada para antes de 2025, estima que alcanzaría $502.9 mil millones de dólares con una tasa de 
crecimiento anual de 19.9% cuya creciente demanda se basa en la gran variedad de sabores, estilos 
y la combinación de estos que dan como resultado una amplia oferta para penetrar distintos merca-
dos (Albán, Núñez y Sánchez, 2105; Deloitte, 2017). México es el principal exportador de cerveza 
artesanal en el mundo. En Baja California todavía se tienen procesos de regulación complicados 
para abrir “Tap Rooms”, pero las expectativas de los productores ensenadenses son buenas con el 
potencial que tiene esta industria, al operar colaborativamente con otras de la economía creativa es 
prometedor y trabajando con buenas estrategias, enfocadas en la atención de acuerdo a los perfiles 
de sus consumidores, el desarrollo económico que puede alcanzarse en la localidad podría dejar 
beneficios para las siguientes décadas.

1 Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Blvd. Gral. Juan Zertuche, Carlos Pacheco 7, 22890 Ensenada, B.C. Correo electróni-
co: ortega.melina@uabc.edu.mx
2 Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Blvd. Gral. Juan Zertuche, Carlos Pacheco 7, 22890 Ensenada, B.C. Correo electróni-
co: julian.arroyo@uabc.edu.mx 
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ABSTRACT

Craft beer consumption worldwide is on the rise. Craft beer focuses on excellent quality raw mate-
rials and a brewing process mostly done by hand. Its consumption is mainly presented among the 
medium-high and high income segment, it is considered a “gourmet” product by its wide varieties 
(Guardado, Heredia and Cantillo, 2018; Llanos, Belmartino and Lupín, 2021); tourism is very at-
tracted by it and by the activities that developed around it, such as festivals, tours and guided visits. 
In 2015 the world market was valued at $85 billion dollars and a projection estimates that it would 
reach $502.9 billion dollars by 2025 with an annual growth rate of 19.9%. The increasing demand is 
based on the extensive range of flavors and styles. The combination of them results in a wide offer to 
access into different markets (Albán, Núñez and Sánchez, 2105; Deloitte, 2017).

 Mexico is the leading exporter of craft beer in the world. However there are still complicated 
regulatory processes to open “Tap Rooms” in Baja California. The local producers remain hopeful 
for there is still great potential in the sector. By operating through collaboration with other parts of 
the creative economy and working with smarter strategies, focusing on specific customer profiles, 
the potential remains to economically develop the region for decades to come.

Keywords: Food safety, Innovation indexes, Competitiveness, Adoption of standards.

INTRODUCCIÓN

El consumo de cerveza artesanal a nivel mundial está en pleno auge y pese a que no se cuenta con 
una definición oficial internacional, se sabe que la cerveza artesanal es aquella que pone prioridad en 
dos aspectos: usar materias primas de excelente calidad y un proceso de elaboración en su mayoría 
realizado a mano, sin pasteurización. Otro elemento que resulta interesante al respecto es que según 
la propia Asociación Global de Cerveceros Artesanales, el principio más importante para conservar 
lo artesanal es que no exista una gran empresa detrás de su fabricación (Albán, Núñez y Sánchez, 
2015; Guardado, Heredia y Cantillo, 2018) lo que denota que la mayoría de las cervecerías artesana-
les alrededor del mundo son micro y pequeñas empresas. 

 En algunos estudios, se ha observado que su consumo se presenta mayoritariamente entre 
el segmento de ingresos medio-alto y alto, donde es valorado como producto “gourmet” por su 
amplia variedad de sabores (Guardado, Heredia y Cantillo, 2018; Llanos, Belmartino y Lupín, 
2021) y que el turismo es muy atraído por ella y las actividades que a su alrededor se desarrollan, 
como festivales, tours y visitas guiadas, que son una excelente oportunidad para generar derrama 
económica en las ciudades donde se cuenta con cervecerías artesanales o incluso, la planificación 
de distritos cerveceros como un producto turístico global (Díaz y Meraz, 2016; Beckman, Shu & 
Pan, 2020). 
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 La cerveza tiene el 75% de la cuota en el mercado mundial de bebidas alcohólicas y su 
consumo sigue en ascenso, pues se han desmentido mitos sobre su contenido calórico y se ha 
encontrado que consumirla con moderación, puede traer beneficios para la salud por su alta cantidad 
de antioxidantes. Se estima que para 2021, el mercado alcance 736 mil millones de dólares, con un 
crecimiento anual compuesto del 6%. En México, uno de los principales países consumidores de la 
bebida, el consumo per cápita anual es de 62 litros, es decir, el lugar número 32 respecto al consumo 
mundial per cápita (Deloitte, 2017).

 En lo que a la cerveza artesanal se refiere, en el 2015 el mercado mundial estaba valorado 
en $85,000 millones de dólares y una proyección estimada para antes de 2025, estimó que alcanzaría 
$502.9 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual de 19.9% cuya creciente demanda 
se basa en la gran variedad de sabores, estilos y la combinación de estos que dan como resultado 
una amplia oferta para penetrar distintos mercados. Países como Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, 
México, China y Reino Unido han comenzado a promover su producción y la instalación de 
microcervecerías, debido a la creciente demanda del mercado y su potencial para generar derrama 
económica de diferentes formas (Albán, Núñez y Sánchez, 2105; Deloitte, 2017).

 Se estima que existen más de 10,000 cervecerías artesanales alrededor del mundo que 
producen más de 60,000 marcas distintas y el 86% se concentra en EEUU y Europa, aunque el 65% 
de la producción total mundial en términos de volumen se produce en Australia, Bélgica, Alemania, 
EEUU y Nueva Zelanda (Albán, Núñez y Sánchez, 2015; Alltech en Deloitte, 2017; Guardado, 
Heredia y Cantillo, 2018).

 La industria cervecera es muy importante para México, pues ocupa el cuarto lugar como 
productor a nivel mundial y el número uno como exportador de la bebida. De ella dependen 55,000 
empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos; logrando el 4.5% de la recaudación anual 
de impuestos con por lo menos un millón de puntos de venta registrados oficialmente en el país 
(Riggen, 2016; Kirim Beer University en Deloitte, 2017). El 80% del mercado de bebidas alcohólicas 
del país es de ella, en 2016 la producción tuvo un crecimiento de 7.3% respecto al año anterior y 
las exportaciones del sector se incrementaron 13% respecto al mismo periodo, logrando los 24.5 
millones de hectolitros (Riggen, 2016). Es necesario destacar, que el 99% de la producción de esta 
bebida está en manos de dos grandes cerveceras multinacionales.

 A mediados de los noventa, surgió la primera cervecería artesanal en el país. Para 2011, la 
evolución del mercado ya demandaba su propio crecimiento, pero ante limitaciones legales por la 
“venta de exclusividad” que las dos grandes cerveceras imponían a los distribuidores, era muy difícil 
que los cerveceros artesanales pudiesen encontrar canales de distribución para sus productos. En 
2013, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió sobre dicha situación a 
favor de los pequeños productores, abriendo las puertas para ofrecer cerveza artesanal en puntos de 
venta donde antes sólo podía venderse cerveza comercial de esas dos grandes multinacionales.  En 
su edición previa a la pandemia por COVID-19, el “Ensenada Beer Fest”, evolucionó para presentar 
en sus 2 días de duración, talleres y conferencias que fomentan la cultura cervecera en el consumidor, 

25 restaurantes con lo mejor de la gastronomía de Ensenada tuvieron sus módulos, así como seis 
escenarios de diferentes géneros musicales y una exposición de arte; impulsando de este modo la 
economía creativa local ante los visitantes nacionales y extranjeros, en la ahora bautizada como “la 
capital de la cerveza artesanal en México” y algo que para los miembros de Asociación de Cerveceros 
Artesanales de Ensenada (ACAE) es muy importante: generar derrama económica en la localidad 
(García, 2020a).

 Hoy México es el principal exportador de cerveza artesanal en el mundo. El camino no ha 
sido sencillo y aunque en Baja California todavía se tienen procesos de regulación muy complicados 
para abrir “Tap Rooms”, las expectativas de los productores ensenadenses son buenas, el potencial que 
tiene esta industria, al operar colaborativamente con otras de la economía creativa (e.g. gastronomía, 
arte, música y cultura, ecoturismo) es mucho más que prometedor y trabajando con buenas estrategias, 
enfocadas en la atención de acuerdo a los perfiles de sus consumidores, el desarrollo económico que 
puede alcanzarse en la localidad podría dejar beneficios para las siguientes décadas.

 Durante una búsqueda de literatura y revisión del Estado del Arte para la elaboración del 
presente protocolo bajo el contexto del COVID-19 en México, sólo se encontraron dos publicaciones 
de investigaciones relativas sobre ello y algunos artículos periodísticos que fueron abordados en los 
párrafos anteriores. De las dos investigaciones, se puede destacar lo siguiente:

 Al ser clasificada como actividad “no esencial”, la producción y distribución de la cerveza 
fue suspendida en México cuando se iniciaba la cuarentena debido a la pandemia por COVID-19. 
Esto provocó un desabasto de la bebida a nivel nacional durante los meses de abril y mayo de 2020. 

 En la Consultora Kantar World Panel división México, (Cruz, 2020; Galvez, 2020) realizaron 
un análisis del consumo de cerveza dentro y fuera del hogar, pero en sus artículos al respecto no 
aclaran su metodología o muestreo, tampoco especifican los lugares o zonas geográficas donde 
levantaron su muestra de manera que, aunque sus hallazgos y sugerencias son muy interesantes por 
el contexto en el cual se discuten (el cambio de hábitos de consumo en medio de una pandemia) no 
constituyen una fuente de datos adaptada para el caso de Ensenada, Baja California. 

 En este caso, la oportunidad de investigar respecto a los perfiles de consumo de la cerveza 
artesanal bajo condiciones del contexto COVID-19 se presenta como única e irrepetible, lo que 
enfatiza el hecho de que aun teniendo tanto potencial de desarrollo, existe muy poca investigación 
sobre el sector de la cerveza artesanal y sus consumidores en la región de Baja California.

 La Teoría de la Planificación del Comportamiento (TPB, por sus siglas en inglés) a 
través de la cual se ha investigado sobre la conciencia como agente causal del comportamiento 
humano planificado versus las actitudes como responsables del comportamiento; la naturaleza de 
las intenciones y su relación con las emociones, hábitos, racionalidad y disposición, ha tenido una 
amplia aplicación en el campo de la salud, de la psicología del consumo y la satisfacción del cliente, 
en emprendimiento, entre otros (Ajzen, 2011) y en lo que respecta a la investigación en el campo de 
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la intención conductual y el comportamiento relacionado con muchos tipos de alimentos como frutas 
y vegetales, comida sana y comida chatarra, alimentos orgánicos y genéticamente modificados, 
bebidas, entre otros (Wang, 2020).

 En la TPB, Ajzen (2019) explica cómo se modelan las relaciones de influencia entre 
las variables creencias del comportamiento (Creencias conductuales, Creencias normativas y 
Creencias de control), experiencias, intención (conducta planificada) y conducta o comportamiento 
(efectivamente hecho). Se contrasta el comportamiento humano planificado versus el realizado y las 
aportaciones de esta teoría se han usado para tratar de predecir la conducta de compra y consumo en 
su aplicación para la mercadotecnia (ver Figura 1).

Figura 1. Modelo de comportamiento planeado

Fuente: Neipp et al. (2015)

 La figura 1 muestra el Modelo estructural de TPB en el cual se observará la intención 
de compra y consumo de cerveza artesanal respecto a la conducta de compra y consumo 
efectivamente hecha.

 Las creencias conductuales se miden en actitudes favorables o desfavorables hacia 
el comportamiento previamente planificado por los sujetos de estudio. Esta actitud afecta la 
intención (de compra o de consumo) que a su vez también recibe influencia de las creencias 
normativas (basadas en normas subjetivas respecto a diversos factores entre los cuales puede 
estar el contexto, lugar y tiempo) y las creencias de control, conceptuada como el control 
conductual percibido por los sujetos de estudio respecto a si mismos (autoeficacia para lograr el 
comportamiento planificado) y puede dimensionarse en cuanto a las creencias afectivas (que a su 

vez puede estar influida por el estado emocional del sujeto en el momento de planificar y en el 
momento de llevar o no a cabo lo planificado).

 Al mismo tiempo, las creencias de control pueden verse afectadas por las creencias de 
comportamiento y las creencias normativas, que pueden recibir influencia del comportamiento real.

 En algunos estudios hechos sobre la TPB para tratar de predecir el comportamiento respecto 
a la planificación de éste, intervienen tanto las variables originalmente propuestas por la TPB 
como otras añadidas, invitación hecha por el autor de la teoría en Ajzen (2019), cumpliendo ciertas 
condiciones entre las cuales se encuentran:

1. Que la variable añadida sea considerada como probable factor causal que determine intención 
o acción.

2. Que la variable añadida sea conceptualmente independiente del resto de los predictores de la 
TPB, medible o definible en cuanto a destino, acción, contexto y tiempo.

3. El factor considerado debe ser potencialmente aplicable a una amplia gama de comportamientos 
estudiados dentro de las ciencias sociales.

 Si bien en TPB no hay supuesto que sostenga que las personas toman decisiones basadas en 
una revisión sistemática de conceptos, el principio de racionalidad en las decisiones no es negado 
ni tampoco rechazado en su totalidad; pues se sabe que los agentes no tienen toda la información 
necesaria disponible para la toma de decisiones, pero se asume que hay variables que influyen de 
diferente manera para alterar una intención entre el comportamiento planificado y el comportamiento 
presentado (Ajzen, 2011).

 En la presente propuesta de investigación, se considera incluir dos variables al Modelo TPB 
que reúnen las condiciones sugeridas por Ajzen (2019), el autor de la TPB y que bajo su análisis 
entraría en los llamados “factores de fondo” que pueden influir de manera significativa cuando se 
considera teórica o intuitivamente que modifican las circunstancias bajo las cuales se planifica o se 
presenta algún comportamiento:

a) La variable Contexto durante COVID-19 (CC19) cuyo constructo está basado en que las 
condiciones impuestas por el confinamiento y la disminución de aforo obligatorio por las que 
pasó la región de Baja California, influyen para modificar las actitudes hacia la compra y el 
consumo, las normas subjetivas (“quédate en casa”, “cuida tu salud”), el control de creencias y 
por lo tanto, las intenciones y el comportamiento de compra y consumo de la cerveza artesanal 
en Ensenada.

b) La variable Perfil de Consumidor de Cerveza Artesanal, en la que se pretende medir gustos y 
preferencias de los consumidores del producto, donde se incorporan características personales 
relativas a otros sectores de la economía creativa tales como gastronomía, la música y el arte, 
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interés y gusto por lo artesanal/hand-made, interés y gusto por eventos culturales, interés y gusto 
por brindar apoyo al comercio local, interés y gusto por experiencias nuevas, entre otras. Se 
espera encontrar diversos grupos de consumidores con un análisis de factores exploratorio para 
incorporar dichos grupos a un modelo SEM.

 Respecto a la aplicación de modelos extendidos de TPB en investigaciones sobre la conducta 
de consumidores de cerveza artesanal, bebidas y alimentos hechos a mano; destaca mencionar que se 
han incorporado hábitos, motivaciones y la auto identidad como variables añadidas al modelo TPB.

 Con todo el potencial que tiene este mercado y los beneficios que genera hacia otros sectores 
de la economía, es urgente contar con más conocimiento de él. Actualmente no hay estudios previos 
sobre los perfiles de consumidores de cerveza artesanal en Ensenada o en Baja California. Esta 
investigación es una oportunidad para generar el conocimiento necesario y desarrollar estrategias 
que pueden aprovecharse en las próximas décadas.

 Tras el último festival de la cerveza local, Ensenada fue declarada “la capital de la cerveza 
artesanal en México” por lo que tanto el sector cervecero artesanal como otros de la economía 
creativa en la localidad, tienen la intención de seguir impulsando acciones, programas y políticas 
que inciden para incentivar el desarrollo de la industria cervecera artesanal que a su vez favorece el 
desarrollo económico de otros sectores relacionados. Sin embargo, en medio de esta pandemia las 
circunstancias fueron adversas y optimistas al mismo tiempo. 

 Adversas, porque después de tantos años luchando para conseguir la oportunidad de vender 
su producto en otros canales de distribución, con las medidas adoptadas por el gobierno nacional, 
estatal y local muchos negocios tuvieron que cerrar por considerarse “no esenciales”. Entre ellos 
estuvieron todos los pequeños negocios de la economía creativa y por supuesto, las “tap rooms” de 
las 28 cervecerías artesanales locales.

 Optimistas, porque en medio de este cierre se detuvo momentáneamente la distribución de la 
cerveza comercial y fue una oportunidad única que los productores de cerveza artesanal aprovecharon 
para que más consumidores pudieran conocer sus productos, así que ellos siguieron produciendo y 
vendiendo directamente a los consumidores a través de plataformas digitales de marketing (García, 
2020b). El consumo local de esta bebida posiblemente aumentó tras el primer año de pandemia, 
sumando nuevos consumidores. 

 Son muchas las razones por las cuales deberíamos apoyarlos en la encomienda: 1. Nuestro 
Estado y nuestro municipio dependen en gran medida del sector turístico; 2. La cerveza artesanal y 
todas las actividades culturales y sociales que se pueden crear en torno a ella, atraen tanto al turismo 
nacional como al extranjero, 3. Se debe generar el conocimiento necesario sobre los consumidores 
de cerveza artesanal en la localidad; 4. La derrama económica que deje esta industria en el futuro, 
es importante para la localidad: siendo un sector que ha crecido tan rápido en los últimos años 
y teniendo tan buenas proyecciones de continuar así en el futuro, necesitan conocer mejor a sus 

consumidores, y la mejor manera de empezar es identificando sus perfiles y así poder desarrollar 
estrategias de mercadotecnia, atención y personalización de gustos y preferencias de acuerdo a su 
intención de compra.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se propone un modelo mixto, de alcance correlacional ya que se van a explorar las relaciones 
causales entre diversas variables; no experimental y transversal puesto que el estudio ocurre en un 
solo momento del tiempo.

 Se realizarán entrevistas a profundidad para la parte cualitativa del estudio, con el objetivo 
de recabar información para adaptar el instrumento que se aplicará en la parte cuantitativa de la 
investigación: una encuesta a partir del Modelo TPB que ha sido validada en diversos estudios de las 
ciencias sociales (Gardner, de Brujin & Lally, 2012; Spadoni, Rivaroli & Hingley, 2018; Carr, Shin 
& Severt, 2019; Rivaroli, Kozák & Spadoni, 2019; Rivaroli, Lindermeier & Spadoni, 2019; Rivaroli, 
Lindermeir & Spadoni, 2020).

 En el diseño muestral, se buscará lograr la participación de una muestra representativa de  
consumidores y se pretende controlar algunos aspectos tales como: cuota de participación por género 
(ya que se busca sea equitativa), frecuencia de consumo y nivel de conocimiento sobre la cerveza 
artesanal (buscar por lo menos dos grupos, uno experto y uno de novatos), y de ser posible, grupos 
de edad o generacionales ya que algunos estudios internacionales como Rivaroli, Kozák & Spadoni 
(2019) encontraron diferencias respecto a las generaciones de los consumidores.

 Los instrumentos se aplicarán presencialmente, buscando el lugar y las condiciones de sana 
distancia e higiene adecuadas para ello. Se buscará la participación de la ACAE o por lo menos 
tres cervecerías locales, para la posible invitación de estos organismos hacia sus consumidores más 
frecuentes durante el levantamiento de la información. 

De este modo, se planifican cuatro etapas principales en esta investigación:

1ª etapa. Revisión de la literatura pertinente y la construcción del marco teórico. Tiempo estimado 
de 3 meses.

2ª etapa. Realización de entrevistas a profundidad, con una muestra de candidatos seleccionados por 
sus características relativas al consumo de cerveza artesanal, frecuencia, conocimiento. Adaptación 
del instrumento CUAN, pilotaje y calibración. Tiempo estimado de 3 meses.

3ª etapa. Aplicación del instrumento adaptado de TPB, análisis y procesamiento de los datos. Tiempo 
estimado de 3 meses.

4ª etapa. Ajuste del modelo, elaboración de perfiles, recomendaciones y difusión de resultados. 
Tiempo estimado de 3 meses.
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 Para llevar a cabo este proyecto, se cuenta con las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales donde hay disponibilidad de dos salas de cómputo (una para alumnos y 
otra para docentes), alguna paquetería básica para realizar procesamiento de dato, acceso a internet 
y acceso a algunas bases de datos científicas, para elaborar el marco teórico y conceptual pertinente 
de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La importancia de diseñar un instrumento para identificar perfiles de consumidores respecto al 
comportamiento real y comportamiento planificado en el consumo de cerveza artesanal en Ensenada 
permite identificar componentes en los perfiles según la influencia y relación y así definir perfiles de 
consumidores de cerveza artesanal, grupos basados en el comportamiento de compra y consumo de 
cerveza artesanal en tiempos de la COVID-19 para el caso específico de Ensenada.

 La situación actual del gremio cervecero artesanal, tiene diversos factores que hacen de 
esta una industria naciente y pujante, con un alto atractivo para nuevos inversionistas, la industria 
artesanal en su conjunto representa el 1% de las ventas totales de la industria cervecera mexicana 
según datos de la Asociación de cerveceros mexicanos (ACERMEX, en Deloitte, 2017).

 Formular estrategias de fortalecimiento a la industria cervecera artesanal de Ensenada, 
basadas en los perfiles de consumidores de la cerveza artesanal respecto a la intención de compra, 
planificación del consumo, conducta de compra y conducta de consumo que se entregue a la 
Asociación de Cerveceros Artesanales de Ensenada (ACAE). A pesar de los grandes obstáculos 
que presenta el sector cervecero artesanal mexicano, entre los que se encuentran: duopolios, tasas 
impositivas elevadas, tecnología costosa, materia prima en manos de monopolios y elevadas tasas 
de interés, está generando valor si se considera que seguirá siendo operada por los propietarios 
originales quienes buscan mantenerla a flote, con la esperanza de aprovechar las ventajas del 
crecimiento del mercado.

 El aumento de la competitividad de la cerveza artesanal se hace más relevante desde un 
análisis integral donde se analiza al consumidor y los sistemas de producción, la segmentación del 
mercado de consumidores de cerveza artesanal que sirva a la Asociación de Cerveceros Artesanales 
de Ensenada (ACAE) en la Secretaría de Economía y Turismo del Gobierno del Estado de Baja 
California y en el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), que coadyuven 
al diseño de estrategias y toma de decisiones para la gestión empresarial que conforma el sector 
cervecero en la región.

 Para los consumidores la cerveza artesanal existe una amplia clasificación de productos, por 
lo que una de las preguntas fue el tipo de cerveza artesanal de su preferencia, Se puede apreciar la 
similitud de preferencias entre la cerveza tipo Stout, Porter e IPA, acercándose la Cerveza Pale Ale 
y Pale Lager. Como en todo producto, el consumidor valora y compara ciertos aspectos que pueden 
llevar a diferenciar el artículo de los de su competencia, dentro de ellos se planteó una serie de 

alternativas para conocer cual tiene más peso en la compra de cerveza artesanal, el 55% aprecia que 
valora el sabor de la cerveza antes que los grados de alcohol, el color y el cuerpo.

 En años recientes los productores de cerveza se han consolidado y han incrementado su 
participación en el mercado, esto como consecuencia de las estrategias de expansión y adquisición 
o fusiones entre empresas, además que se ha elevado su consumo por diversos factores de salud 
(Marcos et al., 2015). Este producto se clasifica según el tipo de fermentación: (i) alta, es aquella 
donde la levadura fermenta a temperatura ambiente y se les conoce como cervezas “ales”; (ii) 
baja, es aquella en la que la temperatura de fermentación de levadura es fría y se les conoce como 
“lagers”; (iii) de fermentación espontánea, se elabora con técnicas básicas y utiliza la presencia de 
microorganismos para realizar la fermentación sin la presencia de levadura (Horn et al., 2021).

 Las personas que están en contacto con el consumidor, ya sea personal de mostrador, 
meseros, cantineros, entre otros, cuenten con un nivel de conocimiento adecuado para que puedan 
educar y difundir la cultura del consumo de cerveza artesanal, y que guíen al consumidor por 
la experiencia de los elementos intrínsecos del producto (estilo, color, sabor, aroma, opciones de 
maridaje). Se propone como base importante para generar estrategias enfocadas en el desarrollo 
del conocimiento del consumidor de cerveza artesanal y como un aporte a la industria cervecera 
mexicana para generar planes de acción conducentes al incremento de la participación de mercado 
y crecimiento en general de las empresas, al mismo tiempo que se impulsan las innovaciones de 
bebidas y alimentos de la región.

CONCLUSIONES

La necesidad de segmentar y atender las necesidades de los consumidores de cerveza artesanal 
en Baja California se hace cada vez más inminente a la par que juega un papel fundamental en 
la competitividad de las cervecerías de cerveza artesanal. Además, el consumidor de este tipo de 
bebidas alcohólicas cada vez es más informado acerca de lo que consume, demanda productos que 
prioricen calidad e incorpora la experiencia del consumo, valora el sabor pero también la historia 
detrás de cada estilo, que suele mostrarse en su nombre y su lote de producción; también aprecia las 
ediciones limitadas que pueden ser desde producción por temporadas, producciones conmemorativas 
o elaborarse para apoyar alguna causa social y su maridaje con la gastronomía local, para dicho 
objetivo existen clubes y grupos de consumidores de cerveza artesanal en redes sociales, como el 
grupo Mujeres Catadoras de Cerveza Artesanal que tuvo su origen en Ensenada y que actualmente 
tiene presencia en todo México, estos grupos difunden parte de la cultura cervecera y esto abre paso 
para desarrollar el estilo de cerveza baja californiana, construyendo una identidad cervecera que 
puede convertirse en un potencial atractivo turístico para la región, si se planifica junto con una ruta 
cervecera o distrito cervecero, tal como ya existe una ruta del vino. 

 Uno de los factores de éxito para alcanzar la competitividad, es el análisis de los consumidores 
a través de los vínculos y atributos con el producto, así como el desarrollo de una buena experiencia 
que se disfrute al consumirlo y se hace más relevante desde un análisis integral donde es tan importante 
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el consumidor como los sistemas de producción y la segmentación del mercado de consumidores de 
cerveza artesanal, para poder diseñar planes estratégicos operativos adecuados a cada grupo, desde 
todas las funciones de la micro y pequeña empresa cervecera. 
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Capítulo V

Esther Figueroa Hernández1 y Luis Enrique Espinosa Torres1

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
EDUCACIÓN RURAL Y URBANA 

DEL ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN

La pobreza es un fenómeno mundial que no solo afecta al desarrollo del niño o niña en sí, sino 
que, además, muchos de ellos no pueden acudir a la escuela porque sus padres no pueden pagarla 
y necesitan trabajar para aportar recursos a la familia. El presupuesto educativo ha mostrado bajo 
crecimiento en términos reales. No obstante, el análisis a detalle de la distribución e incremento de 
estos recursos, respecto al presupuesto aprobado para 2020, muestra que el gasto educativo afrontará 
varios recortes y reasignación de recursos hacia los programas prioritarios de becas como el Programa 
de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, Beca universal para estudiantes de 
educación media superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo cual va  a repercutir en 
la asistencia escolar y a la eficiencia terminal.

Palabras clave: Educación, gasto en educación, educación rural y urbana, pobreza.

ABSTRACT

Poverty is a global phenomenon that not only affects the development of the child itself, but also 
many of them cannot go to school because their parents cannot pay for it and they need to work 
to provide resources for the family. The educational budget has shown low growth in real terms. 
However, the detailed analysis of the distribution and increase of these resources, with respect to the 
approved budget for 2020, shows that educational spending will face several cuts and reallocation of 
resources towards priority scholarship programs such as the Basic Education Scholarship Program 
for Benito Juárez welfare, Benito Juárez Universal Scholarship for high school students and Young 
People Writing the Future, which will affect school attendance and terminal efficiency.

1 Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrònico: efiguerosh@uaemex.mx
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INTRODUCCIÓN

La educación es un importante motor del desarrollo. Además de generar beneficios y en términos del 
ingreso, constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades. A nivel 
personal, promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza. A nivel mundial, 
los ingresos por hora aumentan un 10.0% por cada año adicional de escolaridad (i). A nivel de la 
sociedad contribuye al desarrollo económico a largo plazo, promueve la innovación, fortalece las 
instituciones y fomenta la cohesión social (Banco Mundial, 2022).

 

Figura 1. Gasto público total en educación a nivel mundial, 2000-2019, (% del gasto del gobierno)

Fuente: Elaborada con datos de Banco Mundial, 2022.

 Como se puede observar en la figura 1, el gasto público en la educación ha variado en 
promedio de 14.2% durante el periodo de estudio.

 Los países en desarrollo han logrado grandes avances en cuanto a que los niños asistan a 
clase, y la cantidad de niños que asistan a la escuela ha aumentado en todo el mundo. Sin embargo, 
el aprendizaje no está garantizado. Por tal motivo es necesario realizar inversiones eficaces en la 
educación de las personas para desarrollar el capital humano con el que se pondrá fin a la pobreza 
extrema. Esta estrategia se centra en poner fin a la pobreza de aprendizajes y ayudar a los jóvenes a 
adquirir las habilidades que necesitan para triunfar en el mundo actual. Sin embargo, la COVID-19 
causó estragos en la vida de niños pequeños, estudiantes y jóvenes (Banco Mundial, 2022). 

 Uno de los numerosos y dramáticos impactos de la pandemia es que ha provocado la peor 
crisis educativa del último siglo. En abril de 2020, cuando el cierre de escuelas registró su nivel 
máximo, el 94.0% de los estudiantes (1600 millones de niños) no asistía a clases en todo el mundo. 
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, ya resultaba claro que existía una crisis mundial del 
aprendizaje. El Banco Mundial y el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y dio a conocer en 2019, la proporción 
de niños de 10 años que no pueden leer ni comprender un texto breve apropiado para su edad (Banco 
Mundial, 2022).

 

Figura 2. Gasto público en América Latina en educación, 2021, (% del PIB)

Fuente Elaborada con datos de Contreras-López, López Garrido y Jiménez Rico, 2021.

 Respecto a la comparación de algunos países de América Latina, se puede observar que    
México se encuentra en el 7º lugar con un 3.5% de los países que destinan menos porcentaje de su 
PIB a la educación, y Argentina es el que menos destina con 1.6% y Costa Rica el más alto con un 
7.1% (ver figura 4).

 El Gasto en Educación constituye un derecho social orientado para que la población 
acceda a un mayor bienestar, para alcanzar niveles de mayor crecimiento económico, equilibrar 
las desigualdades sociales, acceder a mejores empleos, fortalecer la cultura entre otros beneficios. 
Ante la emergencia del Covid 19, garantizar el acceso a la educación representó una prioridad pues, 
se tuvo que adaptar a las nuevas necesidades cuidando la salud de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes (CEFP, 2022). 



56 57

Figura 3. Evolución del Gasto Total en Educación, 2000-2020, (% del PIB)

Fuente: Elaborada con información del CEFP, 2022.

 En México, con base en cifras de la CEPAL, el gasto público en educación como porcentaje 
del PIB presento variaciones poco significativas entre 2001 y 2015 (3.0 - 3.5% PIB) y a partir de 
2015 y hasta 2019 registró un descenso hasta llegar a 3.1% del PIB; y en el periodo 2019-2020 se 
muestra una recuperación (Figura 3). 

Figura 4. Gasto nacional en educación (Millones de pesos de 2020 y estructura porcentual)

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), 2022.

 De acuerdo con el tercer informe de labores de la SEP, para el periodo 2015-2020, el gasto 
en educación total, esto es incluyendo al sector público y privado, se ubicó en 1.36 mdp de 2020, lo 
que implicó una reducción del gasto de 7.6% real respecto al año anterior, debido principalmente a 
la Pandemia de Covid, la cual afectó de manera particular el sector privado donde el gasto se redujo 
en 35.8% real. Sin embargo, el sector público, que representa 81.0% del Gasto Total, mostró una 
tendencia creciente sostenida entre 2015 y 2020 equivalente a 2.5% real en promedio anual (Figura 
4). Cabe señalar que la estructura porcentual del Gasto público en educación en 2020,  el 78.6% 
fueron recursos federales, 21.3% estatales y tan solo 0.02% de recursos municipales.
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Figura 5. Gasto público en educación de México, (% del PIB)

Fuente: Elaborada con datos de Martínez-Vargas, 2021, (CIEP, 2021).

 El gasto público en educación represento el 3.3% del PIB, menor al de 2020, el cual se 
mantiene por abajo del 8.0% del PIB que establece la LGE (Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión 2019) (Figura 5). Durante el ejercicio fiscal 2021, la mayoría del gasto público en educación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) sería ejercido a través del ramo 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, que contempla las transferencias 
para proveer servicios educativos a nivel estatal y municipal. Dicho ramo concentraría 51.5% de 
los recursos del gasto educativo, mientras que Educación Pública sería de 40.4% del presupuesto 
(Martínez-Vargas, 2021).

Figura 6. Gasto educativo según ramos, (%)

Fuente: Elaborada con datos de Martínez-Vargas, 2021, (CIEP, 2021).

 Por su parte, el ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos, a cargo de la provisión de servicios educativos en la Ciudad de 
México, ejercería 7.0% del presupuesto (Figura 6). La diferencia de 1.2% del gasto será ejercido por 
los ramos Agricultura y Desarrollo Rural, Defensa Nacional, Entidades no Sectorizadas y Marina.

 El total del gasto educativo será distribuido entre 12 subfunciones del gasto. A Educación 
básica, nivel en el que se encuentran siete de cada 10 alumnos de educación pública (SEP 2020), 
se dirigiría 61.2% del presupuesto, mientras que a Educación superior, donde se ubica 9.4% 
de la matrícula de estudiantes de sostenimiento público (SEP 2020), se destinaría 16.6% de los 
recursos. Por otra parte, a EMS, que concentra 14.4% de los alumnos de sostenimiento público 
del SEN, se destinaría 14.4% del gasto del año. De igual manera, para el nivel Posgrado, con 
0.4% de la matrícula estudiantil de sostenimiento público (SEP 2020), sería asignado 1.0% del 
gasto educativo de 2021. De esta forma, el restante 6.7% de los recursos se enfocaría a las otras 
ocho subfunciones del gasto educativo. No obstante, de las 12 subfunciones que conforman el 
gasto educativo, sólo tres anticipan incrementos en términos reales respecto a su presupuesto 
aprobado en 2020. Estas son: EMS, qué prevé un aumento en términos reales de 2.0% asociado 
a mayores recursos para los programas de becas para este nivel; Posgrado, que anticipa 5.8% 
más recursos en términos reales gracias a la mayor asignación de recursos que se propone 
para programas educativos en materia agropecuaria; e Investigación científica, que estima 
un incremento real de 0.4% ante el crecimiento en el presupuesto para el mantenimiento de 
infraestructura (CIEP-Martínez-Vargas, 2021).
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Cuadro 1. Gasto público promedio por alumno y nivel educativo

(Miles de pesos corrientes)

Nivel educativo
Ciclos escolares

2019-2020 2020-2021 2021-2022²

Gasto publico promedio por alumno 
matriculado en escuelas públicas⅟ 33.7 35.2 36.5

Básica 27.5 28.6 29.7

Media superior 33.6 35.9 37.1

Superior 82.6 84.5 86.6

Fuente: Elaborada con datos de la SEP, 2021y CEFP, 2022.

 El gasto público por alumno promedio matriculado en escuelas públicas fue de 33.7, de 35.2 
y 36.5 miles de pesos corrientes. Para el caso la educación básica paso de 27.5, de 28.6 y de 29.7 para 
los ciclos escolares, para el Medio superior  de 33.6 y disminuyo de 35.6 en el ciclo 2020-2021, en 
cambio para 2021-2022 aumento a 37.1. En cambio para el nivel Superior paso de  82.6 a 86.6 miles 
de pesos corrientes (Cuadro 1).

Cuadro 2. Gasto Público Promedio en Educación por Alumno y Nivel Educativo, 2018 y 2020

Nivel educativo 2018 2020 Diferencia 
absoluta TCMA

Educación Básica 26.1 28.6 2.5 0.6

Educación Media Superior 30.4 35.9 5.5 4.4

Educación Superior 82.1 84.5 2.4 -2.5

Fuente: Elaborado por CEFP, con cifras de la SHCP, SEP y ENIGH.

 Respecto al gasto publico promedio en educación por alumno se observa que si bien para 
todos los niveles este gasto es superior en términos absolutos, en términos reales, el gasto promedio 
por alumno de la educación superior se ha disminuido en 2.5% real anual, en contraste, el gasto en 
educación media se ha incrementado de manera sustancial en 4.4% real (Cuadro 2).

Figura 7. Grado promedio de escolaridad a nivel nacional, (Años)

Fuente: elaborada con datos de SEP, 2021.

 Como se puede observar de la figura 7, el grado de escolaridad ha ido aumentando de 8.6 a 
9.7 años en promedio durante el periodo de estudio a nivel nacional.

Figura 8. Grado promedio de analfabetismo a nivel nacional, (Años)

Fuente: Elaborada con datos de SEP, 2021.
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 De la figura 8, se puede observar como se ha comportado el grado de analfabetismo, el cual 
ha ido disminuyendo de 6.7 a 4.6 años en promedio durante el periodo de estudio a nivel nacional.

 

Figura 9. Eficiencia del Sistema educativo escolarizado por entidad federativa, 2021, (%)

Fuente: Elaborada con datos  SEP/DGPPyEE.

Nota: Representa el número de alumnos que terminan la educación superior en el ciclo escolar 2020/2021 de cada cien que iniciaron sus 
estudios en el ciclo escolar 2004-2005. Se observa una brecha de 34% entre la Ciudad de México, donde se gradúan 46 estudiantes de 
cada 100, comparada con Chiapas y Oaxaca cuyas eficiencias son de 12%.

 De la figura 9, se puede observar que la eficiencia del sistema educativo escolarizado a nivel 
nacional en promedio fue de 26.0%, para la Cd. de México fue de 46.0%, le sigue Nuevo León, 
Querétaro, Aguascalientes, y para el Estado de México fue de 22.0% el cual se encuentra por debajo 
de la media nacional.

 Invertir en la educación es  parte  importante para  cualquier  país  porque  están  generando 
nuevos profesionistas que serán los que en un futuro  moverán la economía del país. En el caso 
de América Latina y conforme a la UNESCO la inversión que realicen estos países tendrá que 
ser de al menos 6.0% de su PIB o 20% de su presupuesto público total (CIEP, 2021). En México 
la inversión en educación ha rondado entre  el 6.5% y el 6.9% del PIB, sin embargo, el GNE está 
por debajo del porcentaje que está establecido en la Ley General de Educación  que es  del  8.0% 
(CIEP, 2021). La evolución que se presenta en el sector educativo en México de $492,094.70 
millones de pesos en 2010 a $685, 575.90 millones en 2016, esto representa un incremento 
significativo, pero en comparación al porcentaje destinado al PIB en ejercicios anteriores 
el incremento es ligeramente menor. Para el año 2016 los recursos destinados a educación 
fueron el tercero más importante, por debajo del ámbito de energía y el gasto social (Cámara 

de Diputados, 2015). México destina 2,598 dólares por alumno en comparación con Estados 
Unidos quien destina 14,269 dólares por alumno (Cámara de Diputados, 2015). En la tabla 2 se 
muestra que los cambios del presupuesto de la SEP del 2020-2021 han sido drásticos en algunos 
rubros. Las disminuciones a los programas presupuestarios más significativos son: programa 
de igualdad entre mujeres y hombres SDN; programa para el desarrollo profesional docente; 
proyectos de infraestructura social del sector educativo; registro nacional de profesionistas y   
sus asociaciones; educación física de excelencia (CIEP, 2021).

Figura 10. Distribución del gasto público en servicios educativos  
por decil de hogar y nivel educativo. 2018 y 2020

Fuente: Elaborada con datos CEFP, 2022.

 Considerando el gasto promedio por alumno se observó que el mayor porcentaje del gasto 
público en el nivel básico se distribuye en los primeros tres deciles y se va reduciendo conforme se 
avanza hacia los deciles de mayores ingresos, es de señalar que este comportamiento se observa en 
ambos años (2018 y 2020), y también destaca que en 2020 la concentración del gasto en estos deciles 
fue notablemente mayor a la registrada en 2018. Respecto al nivel superior los recursos se concentran 
en los deciles de mayores ingresos y de manera particular se observó que en 2020 la distribución fue 
más homogénea pues los primeros deciles incrementaron su proporción con referencia a la registrada 
en 2018 (Figura 10).
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Educación en el Estado de México

La población en el Estado de México es diversa en lo social, cultural y económico. Esta diversidad 
conlleva un gran reto para que el SEE garantice el acceso y la permanencia en la educación 
obligatoria de NNAJ en su totalidad, sin importar diferencias culturales, sociales, económicas, 
de etnicidad, género, discapacidad, orientación sexual, entre otras. Las condiciones diferenciadas 
en las que viven las niñas y los niños de la entidad les otorgan oportunidades para acceder y 
permanecer en la escuela, por lo que las acciones que se emprendan para mejorar la disponibilidad 
de servicios educativos deben tener como prioridad reducir las brechas educativas entre quienes 
tienen mayores oportunidades y quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad por diversas 
circunstancias.

Figura 11. Asistencia escolar por grupos de edad y sexo, 2020

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

 En 2020, en el Estado de México el 94.0% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten 
a la escuela, y a nivel nacional la asistencia fue de 94.0% (Figura 11). El grado promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 10.1, lo que equivale poco más de primer 
año de bachillerato.

 
 

Figura 12. Participación de la población del Edo., de México  
por grupos de edad que es analfabeta, 2020

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

 En el Estado de México, 3 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. 
Como puedes observar en la figura 12, el mayor porcentaje de población analfabeta en el estado 
se encuentra entre las personas de 75 años y más con 22.0%. En 2020, en el Estado de México, 
el 94.0% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asistieron a la escuela, y a nivel nacional fue 
de 94.0%. 
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Cuadro 3. Municipios del Estado de México con el menor y el mayor  
porcentajes de población analfabeta de 15 años y más (2010 y 2015).

Estado/municipios Censo de Censo de Población 2010 Encuesta Intercensal 2015

México 4.2 3.3

Coacalco de Berriozábal 1.1 0.8

Cuautitlán 1.6 0.8

Cuautitlán Izcalli 1.6 1.1

Tecámac 2 1.4

Chapultepec 3.2 1.5

San José del Rincón 17.3 16.2

Sultepec 23.8 16.3

Amatepec 18.7 16.7

Tlatlaya 20.8 17.2

Luvianos 21.2 18.8

Fuente: Elaborado con datos de Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU, 2021)

 El analfabetismo se entiende como el conjunto de personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir un recado. En México, de acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 había 4.7 millones de personas 
analfabetas, cantidad que representa 5.5% de la población de 15 años y más en el país. En el estado 
de México, el porcentaje de población analfabeta en 2015 era de aproximadamente 3.3%, 2.2% 
menor que el nacional.

Infraestructura educativa del Estado de Mexico

Durante el ciclo 2018-2019, en la infraestructura educativa del Estado de México contaba con 
electricidad 94.5% de las escuelas primarias, 94.6% de las secundarias y 80.3% de los planteles de 
EMS. Estos porcentajes estuvieron por encima de los nacionales en los 2 primeros casos: primarias 
86.4%, secundarias 87.4% y educación media superior 83.3%. La proporción de centros escolares 
que tenían computadoras para propósitos pedagógicos fue menor en primarias que en secundarias, 
pero mayor que en EMS: 76.9% de las escuelas primarias, 85.8% de las secundarias y 61.2% de los 
planteles de EMS contaban con este recurso. La proporción de escuelas y planteles con conexión a 
internet presentó valores diferenciados: 52.9% de las escuelas primarias, 66.3% de las secundarias y 
48.2% de los planteles de EMS tenían este servicio, los porcentajes a nivel nacional fueron 34.6%, 
45.3% y 44.1%, respectivamente.

 La disponibilidad de servicios sanitarios básicos no existía en la totalidad de las escuelas 
de educación obligatoria: 86% de las primarias, 87.6% de las secundarias y 77.3% de los planteles 
de EMS contaban con conexión a la red pública de agua potable (las cantidades nacionales fueron 
70.9, 73.5 y 72.3%, respectivamente); con servicio para lavado de manos contaban 74.4% de las 
primarias, 77.6% de las secundarias y 78.6% de los planteles de EMS (a escala nacional, 65.3, 70.2 
y 73%, en cada caso); mientras que tenían sanitarios independientes 95.7% de las primarias, 96% 
de las secundarias y 84.1% de los planteles de EMS. Del mismo modo que a escala nacional, las 
carencias más apremiantes en el estado de México se observaron en los indicadores referidos a los 
porcentajes de escuelas con infraestructura y materiales adaptados para personas con discapacidad 
(MEJOREDU, 2021). 

 En el nivel de educación primaria 30.0% de las escuelas contaba con infraestructura 
adaptada para personas con discapacidad y 15.5% tenía materiales adaptados. En secundaria 
representaban 26.3% las escuelas que contaban con infraestructura adaptada y 11.2% las que 
disponían de materiales para esta población. En EMS, aun cuando 41.8% de los centros educativos 
contaba con una infraestructura apta para las personas con discapacidad, sólo 29 de los 1 823 
planteles señalaron tener materiales adaptados. Los mayores desafíos en educación primaria y 
secundaria, de manera consistente, los enfrentan las escuelas de cursos comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Destaca también que las primarias indígenas 
presentaron carencias más pronunciadas en servicios sanitarios básicos –agua y servicio para 
lavado de manos– así como en conexión a internet. En el nivel secundaria, las telesecundarias 
presentaron menores porcentajes en la disponibilidad de agua potable (80.7%), y en servicio 
para el lavado de manos (70.3%). En el caso de la EMS, la desagregación por sostenimiento 
mostró que los planteles estatales tenían carencias más pronunciadas que los de financiamiento 
autónomo o federal en los rubros de computadoras para uso pedagógico, conexión a internet, en 
conexión a agua potable, así como infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad 
(MEJOREDU, 2021).

 En el ciclo escolar 2018-2019 estaban matriculados 10,002 estudiantes de licenciatura en 
el campo de la formación docente en el estado de México: 13.7% asistían a diversas Instituciones 
de Educación Superior (IES) y 86.3% a escuelas normales. En alrededor de 19.0% de los centros 
educativos en localidades de alta o muy alta marginación la mayoría de los alumnos se ubicó en el 
nivel Insuficiente en lenguaje y Comunicación y Matemáticas (LYC y MAT). En las escuelas de 
marginación media el porcentaje fue de 8.2% y en las de marginación baja o muy baja de 5.1%. En 
localidades rurales 21.7% de las escuelas tuvo una mayoría de alumnos que no lograron mostrar 
el aprendizaje básico de los contenidos en las materias evaluadas, y 43.3% de las secundarias 
comunitarias se caracterizaron por esa condición. En las telesecundarias el porcentaje fue de 
23.7%; en las generales públicas, de 8.9%; y entre las escuelas multigrado, de 47.7%, ver figura 13 
(MEJOREDU, 2021).
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Figura 13. Porcentaje de escuelas secundarias evaluadas en Planea con más de 50%  
de sus alumnos en nivel Insuficiente en L y C y MAT por características seleccionadas, 2019

CONCLUSIONES

De acuerdo con Hernández y Esparza (2018) en México se ha impulsado cambios en Políticas 
Educativas careciendo de una metodología pedagógica en la construcción de proyectos educativos 
públicos. De acuerdo con ellos, si bien han existido políticas públicas que se han propuesto mejorar 
las condiciones administrativas, sociales y culturales de las instituciones educativas, por ejemplo: la 
estructuración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o los procesos de intervención rural por 
parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), aún no es claro el factor pedagógico 
que desarrolle las potencialidades de cada educando. Del mismo modo, argumentan que buena 
parte de los cambios incorporados en este siglo —a pesar de tener como referentes diagnósticos 
a las pruebas internacionales como el informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés)— no se ha traducido en una mejora en la calidad de las 
prácticas educativas.

 El presupuesto educativo propuesto para 2021 mostró un nulo crecimiento en términos reales 
en comparación con el PEF 2020. No obstante, el análisis a detalle de la distribución e incremento de 
estos recursos, respecto al presupuesto aprobado para 2020, muestra que el gasto educativo afrontará 
varios recortes y reasignación de recursos hacia los programas prioritarios de becas como el Programa 
de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, Beca universal para estudiantes de 
educación media superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que en comparación con 
el PEF 2020 prevén aumentos reales de 1.3%, 10.6% y 26.5%, respectivamente (MEJOREDU, 2021).
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RESUMEN 

Uno de los más grandes problemas sociales que se observa a nivel mundial y en particular, al 
interior de cada región y país es la pobreza, así como, la forma en que se distribuye el ingreso. Es 
importante destacar que la población rural es uno de los sectores más vulnerables debido a que en 
ella se concentra un gran porcentaje de pobres, sin embargo, se afirma que la desigualdad mundial 
ha disminuido porque los países comenzaron a incorporarse al proceso de globalización, por lo que 
se pretende es esclarecer si acaso el TLCAN en México ha tenido alguna influencia positiva sobre la 
desigualdad en la distribución del ingreso en el sector agropecuario. 

 Los objetivos del trabajo consisten en observar si el crecimiento económico en México ha 
aumentado desde 1994, a partir de que entró en vigor el TLCAN y México se incorporó al proceso 
de globalización; así como conocer si la desigualdad social en México ha disminuido o no a pesar de 
que el TLCAN ha fomentado un aumento del crecimiento económico en el país.

 En términos metodológicos, se realiza una revisión de la literatura especializada sobre la 
desigualdad, por lo que se revisó respectiva bibliografía. El presente documento consiste en mapear 
el campo de estudio sobre la temática de investigación. Para esto, se utilizarán datos referentes a la 
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importación, exportación, PIB real, PIB per cápita real, tipo de cambio y coeficiente de GINI los 
cuales se van a obtener del INEGI, Banco Mundial y de la FAOSTAT para examinar el efecto de la 
apertura comercial en el sector agropecuario de México sobre la desigualdad de los ingresos.

Palabras Clave: Crecimiento Económico, Desigualdad, Distribución de Ingreso, Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, Coeficiente de Gini.

ABSTRACT

One of the biggest social problems that is observed worldwide and in particular, within each 
region and country is poverty, as well as the way in which income is distributed. It is important to 
highlight that the rural population is one of the most vulnerable sectors because a large percentage 
of poverty is concentrated in it, however, it is affirmed that world inequality has decreased because 
the countries began to join the globalization process, for what is intended is to clarify whether 
NAFTA in Mexico has had any positive influence on inequality in the distribution of income in 
the agricultural sector.

 The objectives of the work consist of observing if economic growth in Mexico has increased 
since 1994, since NAFTA entered into force and Mexico joined the globalization process, as well as 
knowing if social inequality in Mexico has not decreased despite that NAFTA has fostered increased 
economic growth in the country.

 In methodological terms, a review of the specialized literature on inequality is carried out, 
for which the bibliography was reviewed. This document consists of mapping the field of study 
on the research topic. For this, data referring to imports, exports, real GDP, real per capita GDP, 
exchange rate and GINI coefficient will be used, which will be obtained from INEGI, the World 
Bank and FAOSTAT to examine the effect of openness in the Mexican agricultural sector on income 
inequality.

Keywords: Economic Growth, Inequality, Income Distribution, North American Free Trade 
Agreement, Gini Coefficient.

INTRODUCCIÓN 

En la última década, la desigualdad ha ido tomando un lugar central en los lineamientos políticos 
de las agendas de los organismos internacionales como problema que debe ser atendido a la hora de 
pensar la política social en América Latina. (D Amico, 2016 p. 222). Los gobiernos mundiales han 
propuesto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para responder a los desafíos existentes y, el 
número 10 pretende reducir la desigualdad, como se muestra en la figura.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sustentable                                                                  

Fuente: www.un.org/sustanaibledevelopment/es/2018/08/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 Según la teoría económica la desigualdad mundial ha disminuido porque los países 
comenzaron a incorporarse al proceso de globalización, logrando altas tasas de crecimiento y una 
rápida convergencia de ingreso entre los países más pobres y los países más ricos.

 México es la decimoprimera economía más grande del mundo (en términos del Producto 
Interno Bruto (PIB) medido en paridad de poder de compra). En las últimas tres décadas, el 
país llevó a cabo enormes cambios estructurales que transformaron una economía relativamente 
protegida y dependiente del petróleo, a principios de los noventa, en una plataforma de inversiones 
internacionales, producción industrial y exportaciones (OCDE, 2017).

 Sin embargo, el ingreso en México continúa sumamente concentrado en unas cuantas 
manos mientras la mayoría viven en pobreza; ya que el crecimiento económico del país no ha sido 
suficientemente incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas familias mexicanas, 
(OCDE, 2017 p.3); por lo tanto, la desigualdad de los ingresos no ha disminuido y el bienestar final 
no se ha reflejado por igual en toda la población.

 El sector primario en México aporta el 3% del PIB nacional, a pesar de ser un porcentaje 
menor a los otros sectores, su importancia radica en la población rural (22% del total nacional en 
2010) dedicada esencialmente a las actividades primarias; que es fuente de alimentos y materia 
prima para el sector industrial. 

 Para el primer trimestre del año 2020, en México la aportación total al PIB de los tres sectores 
productivos corresponde a un acumulado de 18, 139, 598 millones de pesos (MXN), de los cuales 
el 3%, 30% y 67% corresponden a los sectores primario, secundario y terciario, respectivamente 
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(INEGI, 2020a), siendo el primer sector el que concentra un porcentaje elevado de personas que 
viven en pobreza.

 Por otro lado, el porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. 
En 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país; en 1990 era del 29% 
y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%. (INEGI, 2020b). A pesar de que la 
población rural ha disminuido dicho sector sigue siendo de vital importancia ya que este sector de 
la población se dedica principalmente a actividades primarias y el sector primario es una fuente 
de alimentos y materia prima para el sector industrial. Asimismo, la población rural es uno de los 
sectores más vulnerables ya que como se mencionó anteriormente, representa un contingente de una 
magnitud considerable en el porcentaje de pobreza. 

 La desigualdad ha aumentado prácticamente en todos los países, aunque en distintas 
velocidades. Las empresas se van expandiendo gracias a la apertura comercial y los salarios de los 
trabajadores menos capacitados se mantienen igual o incluso se reducen, ya que se buscan empleados 
más competitivos o dicho de otra forma, se busca mano de obra más barata, lo cual genera un 
retroceso en el estilo de vida de la gente, provocando así la desigualdad social. En los casos donde la 
desigualdad social es muy grande, el desarrollo y el crecimiento son casi nulos, ya que su población, 
de la que dependen los países, no tiene los recursos para salir adelante. Si bien se puede tener a un 
grupo con más riqueza que los demás, no necesariamente implica que la economía vaya por buen 
camino, ya que los ingresos promedio de cada habitante por lo general serán bajos.

 El comercio en el mundo ha ido en aumento debido al fortalecimiento de las relaciones 
entre países mediante tratados de libre comercio, formación de bloques económicos y eliminación 
de barreras arancelarias que han logrado rebasar las fronteras de los Estados y esto se demuestra en 
el crecimiento del volumen del comercio. Sin embargo, este crecimiento indica un aumento en el 
promedio de la renta de los participantes de la población, pero no queda claro como ésta se distribuye 
y ayuda a reducir en cierta manera la desigualdad en el país. En ese sentido, la investigación va 
orientada a cuestionar y a plantear como problema de investigación el análisis de la desigualdad 
social que está relacionada con el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante el periodo 1986-2021. 

 Es preocupante el efecto de la apertura comercial sobre la desigualdad debido a que ocasiona 
consecuencias negativas para la sociedad y la economía, percibiéndose grandes brechas a nivel de 
ingresos entre los estratos más ricos y pobres. Por ello es importante mencionar que en el informe 
sobre Desarrollo Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
América latina es la región que registra mayor desigualdad.

 La investigación es de utilidad para comparar la desigualdad entre el año 2000 y 2016 dando 
importancia de que México se abra más al mundo, mostrando el grado de influencia sobre todo en el 
sector primario ya que es posible que ahí se pueda detectar una mayor igualdad.

Desarrollo

Según la teoría económica, la desigualdad mundial ha disminuido porque los países comenzaron a 
incorporarse al proceso de globalización, logrando altas tasas de crecimiento y una rápida convergencia 
de ingreso entre los países más pobres y los países más ricos; explicando así la disminución de la 
desigualdad en el mundo. 

 Sin embargo, las empresas se van expandiendo gracias a la apertura comercial, y los salarios 
de los trabajadores menos capacitados se mantienen igual o incluso se reducen, ya que ha declinado la 
demanda para la mano de obra calificada; por lo que se pude observar que en México hay más oferta 
laboral y menos demanda, lo cual conduce a una precarización del trabajo y genera un retroceso en el 
estilo de vida de la gente por el diferente nivel de calificación, provocando así la desigualdad social. 

 Por otro lado, en los casos donde la desigualdad social es muy grande, el desarrollo 
y el crecimiento son casi nulos, ya que la población, de la que dependen los países, no tiene los 
recursos para salir adelante. Si bien se puede tener a un grupo con más riqueza que los demás, 
no necesariamente implica que la economía vaya por buen camino, ya que los ingresos de cada 
habitante por lo general serán bajos.  El objetivo es conocer la desigualdad social que ha provocado 
el TLCAN para determinar el rumbo que ese tratado le dio a la economía mexicana ya que como 
hipótesis se tiene que el crecimiento económico en México ha aumentado desde 1994, a partir de 
que entró en vigor el TLCAN y México se incorporó al proceso de globalización. Sin embargo, la 
desigualdad social en México no ha disminuido a pesar de que el TLCAN ha logrado un aumento 
del crecimiento económico en el país y el sector primario sigue siendo el de mayor contribución a la 
pobreza y el que determina gran parte de la desigualdad. Por lo anterior, la apertura comercial tiene 
un impacto negativo sobre la desigualdad a corto, pero se puede notar más en el largo plazo.

 La desigualdad tiene sus orígenes en la pobreza estructural —las desventajas se heredan 
y perpetúan intergeneracionalmente— su concentración espacial y conformación de espacios 
diferenciados de sociabilidad; y la consolidación de diferentes estatus de ciudadanía (Saravi, 2006, 
citado por D Amico, 2016 p. 227), sin embargo, la desigualdad es definida por una combinación de 
indicadores económicos referidos a los ingresos y la riqueza. La medida más común de la desigualdad 
económica es la distribución del ingreso anual. (Parkin, et al., 2006 p. 440).

 Cabe mencionar que la Curva de Lorenz del ingreso representa gráficamente el porcentaje 
acumulado del ingreso contra el porcentaje acumulado de familias (Parkin, et al., 2006 p. 441) y 
muestra la distribución real del ingreso. Cuanto más cerca esta la curva de Lorenz de la línea de 
igualdad, más equitativa es la distribución. (Parkin, et al., 2006 p. 442). 

 Con respecto a la distribución del ingreso existen diferentes formas de medir la desigualdad 
entre ellos se encuentra el coeficiente de Gini. 
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Figura 2. Elaboración propia

 El coeficiente de Gini se basa “en la curva de Lorenz y equivale a la razón del área que se 
encuentra entre la línea diagonal de igualdad y la curva de Lorenz en relación con toda el área debajo 
de la línea de equidad. Si el ingreso se distribuye equitativamente, la curva de Lorenz es la misma 
que la línea de equidad y, por lo tanto, el coeficiente de Gini es igual a cero. Si una persona acapara 
todo el ingreso y las demás ninguno, el coeficiente de Gini es igual a 1” (Parkin, et al., 2006 p. 443). 

 Asimismo, con el surgimiento del capitalismo se conformó lo que es denominado el 
mercado mundial, la producción en masa, la creación de nuevos productos, el descubrimiento de 
nuevos territorios y rutas comerciales que expandió considerablemente el comercio a más regiones 
y sociedades y por ello, las viejas concepciones mercantilistas acerca de que la acumulación de 
metales preciosos mediante el comercio era la fuente del desarrollo económico de un país fueron 
cuestionadas. Los teóricos empezaron a considerar que la producción era la fuente de la riqueza y se 
enfocó en aprovechar las ventajas del comercio y el libre mercado.

 Actualmente, México cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, entre 
ellos, se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fue firmado 
en noviembre de 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Recientemente se renegoció y fue 
reemplazado por el Tratado-México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en 
inglés). Existen estudios de los efectos del TLCAN sobre las condiciones económicas de México 
cada uno con conclusiones distintas. Por ejemplo, Mark Weisbrot, codirector de Center for Economic 
and Policy Research (CEPR), con sede en Washintong, menciona: el Tratado “fue un terrible error” 
considerando “cualquier indicador económico y social, e incluso comparado con el pasado mismo 
de México” (Arellanes J., 2014, p. 260).

 Asimismo, Dussel Peters divide los efectos del TLCAN sobre la economía de México en dos 
períodos; a partir del TLCAN y hasta el año 2000 y la segunda después del año 2000. Para el primer 
período afirma que el TLCAN “logró incrementar significativamente la participación del comercio —
importaciones y exportaciones— intrarregional: de niveles inferiores al 38% a principios de la década 
de los noventa del siglo XX hasta un 46.4% en 2000”; sin embargo, en el segundo período afirma que el 
comercio “ha descendido a niveles cercanos al 40%” (Dussel P., 2018 p. 5). A pesar de que el comercio 
exterior de México se ha visto favorecido por el TLCAN, con el empleo no ocurrió lo mismo.

 De acuerdo con las estadísticas nacionales mexicanas, la tasa de pobreza de México, de 
55,1% en 2014, superó la tasa de pobreza de 1994. Como resultado de esto, en 2014 (último dato 
disponible), hubo unos 20,5 millones más de mexicanos viviendo por debajo del umbral de la pobreza 
que en 1994 (Weisbrot, et al., 2017 p. 1).

 Realizando una revisión de literatura podemos ver que existen autores que a su vez aseguran 
que existen investigaciones que apoyan la idea de que la globalización ha conseguido mejorar el 
nivel de vida de los países que se integraron al mundo. A pesar de que los estudios existentes sobre 
desigualdad y apertura comercial han llegado a resultados diferentes, la mayoría de ellos convergen 
en que la globalización ha conseguido mejorar el nivel de vida en aquellos países que se han abierto 
a la globalización, por ejemplo, Moran (2015) realizó un estudio en Ecuador sobre la desigualdad 
y apertura comercial a partir de la década de los 90, utilizando como metodología el modelo 
econométrico VAR, y encontró que la apertura comercial determina la evolución de la desigualdad 
de la distribución de los ingresos y que un aumento en el flujo del comercio externo corresponde un 
aumento en la desigualdad distributiva.

 Puyana & Romero (2009 p. 208) realizaron un estudio enfocado al sector agropecuario 
mexicano bajo el TLCAN y llegaron a la conclusión que no se han manifestado mejorías en el 
ingreso ni en los salarios de los trabajadores y tampoco en la evidencia de un retroceso en el descenso 
sostenido en la participación del sector agropecuario en la generación del PIB total. 

 Aguilera & Castro, (2018) evaluaron el impacto del TLCAN en el mercado laboral y la 
desigualdad salarial en las ciudades fronterizas del norte de México, utilizando como metodología 
una microsimulación y encontraron que si se hubieran mantenido la estructura laboral que existía 
antes de la consolidación de la apertura comercial bajo el TLCAN los niveles de desigualdad salarial 
hubieran sido menores a los observados en 2016. “La simulación consistió en comparar escenarios 
base y contrafactual, modificando los parámetros del mercado laborar para determinar cuál sería el 
nivel de desigualdad de ingresos en la hipotética situación en la que se realiza una reforma política, 
en este caso, la liberalización comercial nunca había tenido lugar “(Aguilera Fernández & Castro 
Lugo, 2018 p. 90). 

 Cornia, (2011) realizó un estudio sobre la integración económica, la desigualdad y el crecimiento 
económico en América Latina. Hizo una comparación con las economías europeas en transición y 
encontró tasas de crecimiento de PIB ligeramente superiores a las de América Latina pero las economías 
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europeas experimentaron mayor inestabilidad y un aumento en la desigualdad de ingresos; por el 
contrario, en América Latina se encontró una disminución de la desigualdad de ingresos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Es importante señalar que la desigualdad se presenta por la falta de acceso a educación y salud, por 
lo que el cambio en la asignación de recursos por la apertura comercial afecta la demanda de trabajo 
y el empleo. Una apertura comercial generaría beneficios para la economía y la sociedad en su 
conjunto, aceptando la presencia de ganadores y perdedores.

 Sin embargo, como se menciona, algunos autores confirman que una mayor apertura 
comercial no favorece al estrato de la población con menores niveles de ingreso y se ha llegado a la 
conclusión de que, las naciones que se orientaron hacia globalización crecieron más que aquellas que 
no lo hicieron y más que las desarrolladas.

 Existen autores que mencionan todo lo contrario como que la apertura comercial determina 
la evolución de la desigualdad en la distribución de los ingresos y que un aumento en el flujo del 
comercio corresponde a un aumento en la desigualdad distributiva.

 En general, se puede decir que la apertura comercial aumenta la desigualdad en los países 
desarrollados y disminuye la desigualdad en los países en desarrollo. 

 Con respecto al panorama nacional, en el análisis de las gráficas puede observarse que 
conforme pasa el tiempo la desigualdad va aumentando ya que para el año 2010 el Índice de Gini 
alcanzó un valor más elevado a la vez que las exportaciones e importaciones van incrementando. Por 
lo que, se muestra que entre más apertura comercial exista mayor será la desigualdad. 

Grafica 1. Índice de Gini e Importaciones en México de 2000 – 2016

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos del ENIGH y de la FAOSTAT

 En la gráfica 1 se muestra que las importaciones van incrementándose año tras año, sin 
embargo, durante el año 2000 al 2016, el índice de Gini va inclinándose un poco más al origen, esto 
significa que México comienza a tener una ligera tendencia a la disminución de la desigualdad. A partir 
del año 2010 el índice de Gini va en aumento, lo que quiere decir que la desigualdad va en aumento.

Grafica 2. Índice de Gini y Exportaciones en México de 2000 – 2016

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos del ENIGH y de la FAOSTAT

 La gráfica 2 muestra que, del año 2000 al 2016 las exportaciones van incrementándose año 
tras año, sin embargo, el índice de Gini empezó a aumentar generando un aumento en la desigualdad.

Grafica 3. Índice de Gini y Volumen de Comercio en México de 2000 – 2016

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos del ENIGH y de la FAOSTAT
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 En la gráfica 3 se observa que el volumen total de comercio exterior va incrementándose, pero 
en el año 2016 tuvo ligera tendencia a la disminución, mostrando así que, en general, la desigualdad 
se ha incrementado a un ritmo decreciente en apariencia.

CONCLUSIONES 

La globalización ha traído consigo una mayor integración entre la apertura comercial y financiera, por 
lo que se ha permitido que el país se expanda a nuevos mercados, generando nuevas oportunidades 
laborales pero la globalización afecta en el comercio como en las finanzas y ésta puede tener efectos 
positivos o negativos sobre la desigualdad.

 Tómese en cuenta que el tema de la desigualdad no es nuevo, y que afecta negativamente al 
crecimiento económico y a las futuras generaciones, por lo cual, debe existir una política orientada a 
mejorar los niveles de distribución del ingreso. 

 Una de las recomendaciones es incentivar políticas en las exportaciones, a modo de estimular 
los sectores productivos como a la agricultura.

 Es necesario realizar un análisis de los niveles de desigualdad en conjunto con el seguimiento 
continuo, tanto a la apertura comercial como al crecimiento económico para regular en pro, los 
aranceles o las tasas de interés.
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Capítulo VII

Gabriel Díaz Mendoza1 y Gladys Martínez Gómez2  

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

FORESTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
FORESTALES DE LA UACH

RESUMEN

El aprendizaje socioemocional es un complemento necesario para aprender debido a que impacta los 
procesos mentales básicos: memoria, fluidez, lenguaje, capacidad lógica-matemática y especialmente, 
nuestra actitud hacia el mundo. También influye en la toma de decisiones, permitiéndonos afrontar 
plenamente los retos y objetivos que nos planteamos. El objetivo del presente proyecto es analizar la 
inteligencia emocional de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la División de Ciencias Forestales 
(DiCiFo) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) a partir del Perfil de Inteligencia Emocional 
(PIEMO 2000®).

Palabras clave: inteligencia, emocional, aprendizaje.

ABSTRACT

Socio-emotional learning is a necessary complement to learning because it impacts basic mental 
processes: memory, fluency, language, logical-mathematical capacity, especially our attitude 
towards the world. It also influences decision-making, allowing us to fully face the challenges 
and objectives that we set for ourselves. The objective of this project is to analyze the emotional 
intelligence of Forest Engineering students from the Division of Forest Sciences (DiCiFo) of 
the Autonomous University of Chapingo (UACh) based on the Emotional Intelligence Profile 
(PIEMO 2000®).

Keywords: intelligence, emotional, learning
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INTRODUCCIÓN

La inteligencia única se ha considerado como una expresión de la cognición humana que se 
cuantifica fácilmente cuando se evalúa mediante un instrumento cuyos resultados numéricos indican 
qué tan bien se ha desarrollado en un individuo (Macías, 2002). Desde la década de los noventa, los 
investigadores han resaltado la importancia de las emociones por encima del coeficiente intelectual, 
considerando que pueden ser la verdadera medida de la inteligencia humana. Aunque el concepto 
de inteligencia emocional es muy popular, tiene un claro pionero en el concepto de Inteligencia 
Social del psicólogo Edward Thorndike (1920) lo define como la capacidad de comprender y guiar a 
hombres, mujeres, niños y actuar con sabiduría en las relaciones interpersonales.

 Existen diversas definiciones de inteligencia emocional: para Weisinger (1998) la inteligencia 
emocional es el uso inteligente de las emociones; para Gardner (2016) es el potencial psicológico y 
biológico que permite procesar la información que se construye en un contexto cultural determinado 
y ayuda a resolver problemas. En una perspectiva similar Mayer y Cobb (2000) señalan que la 
inteligencia emocional es la capacidad de procesar la información que emerge de las percepciones, 
la asimilación y la comprensión; mientras que para Alviárez y Pérez (2009) es el conjunto de 
habilidades que permite hacer frente a los problemas con respecto a las emociones, es decir, aquellas 
en las que se ven implicadas las emociones propias y las emociones de los demás dentro de la 
interacción grupal. Torres y Sosa (2020) señalan que la IE es un concepto clave para organizar las 
destrezas, habilidades y capacidades de intercomunicación que guían la forma de actuar. Finalmente, 
Goleman (1999) señala que la inteligencia emocional no es más que el reconocimiento de nuestros 
propios sentimientos y los de los otros, nos motiva y permite manejar adecuadamente las relaciones 
sociales. En suma, se refiere al tipo de relación que mantenemos con nosotros mismos, la forma en 
que nos relacionamos con los demás, las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo son elementos 
que determinarán el éxito y la satisfacción en un entorno educativo.

 El aprendizaje socioemocional es un complemento necesario para aprender cualquier cosa, 
porque afectará en gran medida los procesos mentales básicos: memoria, fluidez, lenguaje, capacidad 
lógica-matemática, especialmente nuestra actitud hacia el mundo. También influye en la toma de 
decisiones, permitiéndonos afrontar plenamente los retos y objetivos que nos planteamos. Es el 
aprendizaje lo que puede hacer a una persona más completa y mejor, y es útil para aprovechar el 
potencial de cada uno de nosotros.

 Analizar la inteligencia emocional de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la División de 
Ciencias Forestales posibilitará el desarrollo de otros estudios en dirección a fortalecer a la inteligencia 
emocional de los jóvenes para que redunde en su aprendizaje y en su desarrollo profesional.

Objetivo General

Analizar la inteligencia emocional de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la División de Ciencias 
Forestales de la UACh utilizando el Perfil de Inteligencia Emocional (PIEMO 2000). 
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MATERIALES Y MÉTODOS

La presente es una investigación diagnóstica que supone el análisis de una realidad situacional 
específica, lo que les está sucediendo en un contexto particular, delimitando un campo que contiene 
este problema. Se identifican los actores relevantes involucrados, se realiza una observación de la 
correlación de fortalezas de cada uno de los participantes, e interpreta el movimiento de la situación 
y evolución de la tendencia (Rovere, 2006).

 El estudio de caso se ha utilizado en muchos contextos como una estrategia de investigación, 
contribuye a la comprensión de los fenómenos ya sean estos individuales, grupales, políticos y/o 
fenómenos correlacionados, así que no es de extrañar su uso en diferentes áreas como la Psicología, 
la Sociología, la Planificación comunitaria, por mencionar algunas (Llewellyn, 1948).

 La investigación diagnóstica es un tipo específico de investigación que permite comprender 
hechos sociales “localizados” que nos otorgarían un resultado doble. Por un lado, una cosmovisión 
orgánica y dinámica de los problemas sociales y sus determinaciones, especificando su extensión 
cuali-cuantitativa a partir de la cual se pretende generar el proceso de intervención profesional. Por 
otro lado, la investigación diagnóstica proporciona una delimitación estratégica de la acción.  

 Una vez identificado y delimitado el problema nos da una definición precisa y operativa del 
mismo. Enfrentar esto supone una clara referencia espacio-temporal y dónde es un problema. 

Población y Muestra

La población total de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la DICIFO es de un total de 151 
(Tabla1), de los cuales 63 son mujeres que representan el 41.7% y 88 hombres con un 58.3%, tal y 
como se representan en la siguiente tabla:

 
                           Tabla 1.

                       Distribución de la muestra de Ingeniería Forestal  

 Genero N° Alumnos

1 Femenino 63
2 Masculino 88

Total 151

 Asimismo, la media de edad de los participantes es de 20.6 años y una gran diversidad de 
alumnos de diferentes partes de la República Mexicana.

Instrumento

Para evaluar la inteligencia emocional, se utilizará el cuestionario Perfil de Inteligencia Emocional 
(PIEMO 2000®), que fue publicado en 2002. 

 Es un instrumento que permite obtener un sondeo de la inteligencia emocional Cortés, et.al. 
(2002) del Instituto Nacional de Psiquiatría (México). Diseñado a partir de un modelo mixto, que 
tiene en cuenta tanto las capacidades emocionales como características de personalidad como la 
autoestima, empatía, etc. El instrumento está compuesto por 161 ítems que evalúan ocho componentes: 
Inhibición de impulsos, Empatía, Optimismo, Habilidad Social, Reconocimiento del logro, Nobleza, 
Expresión emocional y Autoestima. El instrumento al momento de ser aplicado evaluará los ocho 
componentes que componen un Coeficiente Emocional. La transición a los números ordinales se 
establece como inteligencia emocional: muy alta = 130-116 puntos, alta = 115-101 puntos, media = 
100-86 puntos, baja = 85-71 puntos, muy baja = 70-55 puntos.

Resultados Preliminares

La prueba de los componentes del PIEMO (Tabla 2) arrojó los siguientes resultados de los 96 
estudiantes que contestaron la prueba de los diferentes grados de Ingeniería Forestal que se ofertan 
en la DiCiFo.

Tabla 2.

Puntuación
Inhibición 

de 
Impulsos

Empatía Optimismo Habilidad 
Social

Expresión 
emocional

Reconocimiento 
del logro Autoestima Nobleza

Muy baja 4 9 0 6 2 6 4 45
Baja 22 38 32 31 20 16 39 41

Media 38 47 53 50 40 29 45 7

Alta 26 2 10 8 30 43 8 3
Muy alta 6 0 1 1 4 2 0 0

 



86 87

Comentarios finales

El seguimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes no solo ayuda con su desempeño 
académico, sino que también ayuda con su crecimiento y desarrollo general en el lugar de trabajo, 
la familia y los logros personales. Una buena gestión emocional depende en gran medida de la 
calidad de vida que vivas, pero si no la gestionas bien puede producirse un desequilibrio entre los 
sentimientos y las relaciones sociales.

 Se ha comprobado que las personas que manejan adecuadamente sus emociones son más 
productivas en el ámbito laboral, tienen relaciones personales e interpersonales más efectivas sin 
conflictos para hacer frente a las distintas situaciones que se presentan en la vida de todo ser humano, 
ya que cuentan con las herramientas adecuadas para hacer frente a los diferentes problemas que 
puedan surgir, y se reducen los casos de depresión y de suicidios (Gómez-Romero et al., 2018); así 
como de codependencia en las relaciones afectivas, mayor capacidad de establecer relaciones sociales 
sanas, menor dependencia a sustancias, se aprende la parte de la inteligencia laboral, autocontrol y 
ansiedad, etc.

 El ubicar la inteligencia emocional de los estudiantes de Ingeniería Forestal de la DICIFO 
permite que se vislumbren actividades de atención para el desarrollo de estas como puede ser la 
impartición de cursos, talleres, conferencias sobre IE, lo que posibilitaría fortalecer las áreas donde 
el PIEMO demostró debilidad como son la inhibición de impulsos, autoestima y nobleza.

 Estas sugerencias permitirán a los estudiantes conocerse a sí mismos, fortalecer la autoestima, 
motivarse, ser más tolerantes a la frustración, ser resilientes, controlar los impulsos, regular los 
estados de ánimo, tomar las decisiones correctas, aprender a ser empáticos, brindar apoyo a los 
compañeros de trabajo, mejorar relaciones con la pareja, los amigos y la familia.
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Capítulo VIII

Fernanda Michelle López Ramos1

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
COMO UNA ALTERNATIVA AL 

DESEMPLEO DE JÓVENES

RESUMEN

La economía social y solidaria tiene su origen en el asociamiento obrero del siglo XIX; cuando los 
obreros se organizaron y surgieron así las primeras cooperativas y sociedades mutualistas de la era 
moderna, ante la degradación de las condiciones de vida y el desempleo que generó la revolución 
industrial y el consecuente desarrollo del capitalismo2. Pretende dar respuesta real y actual a los 
graves problemas de la sociedad, así como, postula un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integral, 
a escala humana, sostenible y con énfasis en lo local3. El objetivo de esta investigación es considerar 
a la economía social y solidaria como una alternativa al desempleo que hoy en día enfrentan los 
jóvenes. Para fines de esta investigación se tomará un rango a partir de los 18 años debido a que esa 
es la mayoría de edad y hasta 29 porque es el límite superior que marca la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud. Los resultados muestran que las tasas de desempleo juvenil son muy altas en muchos 
países, lo cual no solo es grave, sino que aparentemente continúa deteriorándose. Esto es un desafío 
para los países en vías de desarrollo como México, en donde menos de uno de cada doce jóvenes 
trabajadores está desempleado4.
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ABSTRACT

The social and solidarity economy has its origin in the labor association of the 19th century; when 

1 Unidad Académica de Ciencias sociales, 2022, Fernanda.michelle333@gmail.com
2 Secretaria de bienestar. (2019). “¿Sabes qué es la economía social? Gobierno de México. https://acortar.link/5kriGB.
3 Razeto, Migliario Luis. (2010). “¿Qué es la economía solidaria?”. PAPELES de relaciones eco sociales y cambio global, No. 110. Chile: 
Universidad Bolivariana.
4 Salgado, Vega María del Carmen. (2005). “Empleo y transición profesional en México” papeles de población. México: Universidad 
Autónoma del estado de México, Vol. 11, No. 44, abril-junio.
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the workers organized themselves and the first cooperatives and mutual societies of the modern era 
emerged, in the face of the degradation of living conditions, and the unemployment generated by 
the industrial revolution and the consequent development of capitalism. It aims to provide a real and 
current response to the serious problems of society, as well as postulating a new type of development, 
alternative, comprehensive, on a human scale, sustainable and with an emphasis on the local. The 
objective of this research is to consider the social and solidarity economy as an alternative to the 
unemployment that young people face today. For the purposes of this research, a range will be taken 
from 18 years of age because that is the age of majority and up to 29 because it is the upper limit set by 
the Law of the Mexican Youth Institute. The results show that youth unemployment rates are very high 
in many countries, which is not only bad, but appears to continue to deteriorate. Which is a challenge 
for developing countries like Mexico, where less than one in twelve young workers is unemployed.

Keywords: economy, solidarity, youth.

INTRODUCCIÓN

La economía social y solidaria se ha desarrollado desde una perspectiva institucional y legal, este 
concepto reconoce los tres tipos de entidades consideradas como sus organizativos tradicionales: 
empresas cooperativas, mutualidades y asociaciones5. En la literatura acerca del tema se concibe 
como una propuesta teórica, como plataforma política o modelo alternativo al capitalismo y como 
un tipo específico de empresa basada en la democracia, la autogestión y el empresariado colectivo6. 
Como concepción, surge en contraposición a la económica privada capitalista, siendo definida por 
muchos autores como un sector intermedio entre los sectores público y privado7. 

 Las empresas de la economía social constituyen una forma de propiedad social, por lo 
que la empresa privada no debe ser considerada parte del mismo8. El problema de desempleo ha 
incursionado en las ciencias sociales y se ha convertido en uno de los temas más estudiados9. En 
Europa la discusión en relación a este problema ha creado como alternativa a las políticas sociales 
la economía social, como una nueva propuesta económico social10, surge como respuesta a la 
problemática de pobreza y marginación vinculada con el desempleo. Es por ello, que los teóricos de 
la economía social tal como Beck11 y Gorz12 hablan de una “esfera de actividades” accesibles a todos, 
libres de estigma de trabajo precario o temporal. La actividad de esta esfera debe tener como objetivo 
en la autorrealización del individuo, así como también su socialización, que sea socialmente útil.

 La economía social se conduce hacia el compartir en lugar de competir y, colocar en el centro 
de la propia “empresa” el trabajo digno y justo, creación de fuentes de empleo, reparto solidario y 
la participación activa. Por lo tanto, la economía solidaria constituye la base en la que la persona es 
privilegiada sobre la ganancia, siendo tratada con equidad, justicia y en donde participa de forma 
adecuada en la distribución de la riqueza13.

 Indagar y analizar las oportunidades y/o beneficios que se pueden alcanzar a través de la ESS 
brindará a jóvenes, con o sin preparación académica, una oportunidad para solucionar su situación de 
desempleo, permitiéndoles participar y unirse a las distintas actividades en cooperación y a su vez, 
generando bienes y servicios para contribuir al movimiento socioeconómico.

 La economía solidaria es una práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en 
la solidaridad y el trabajo14. Su fundamento es la introducción de niveles crecientes y superiores de 
solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, incrementa la eficiencia 
de la micro y macroeconomía y genera beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la 
sociedad15. Radrigán y Barria16 exponen el concepto de ES desde un punto de vista contemporáneo y 
de procesos sociales, el cual se populariza desde mediados de los años setenta en América Latina, en 
donde se vive la crisis económica del petróleo y la profundización del modelo económico neoliberal17, 
en este contexto, el uso del concepto se extiende por los esfuerzos de la cooperación internacional 
descentralizada.

 La economía social se ha nutrido de diversas formas asociativas basadas en la autoayuda y 
la cooperación, históricamente su eje central ha sido el cooperativismo, propiciando la construcción 
de un sector con rasgos y características peculiares18. Es solidaria cuando puede sustentar a quienes 
trabajan19. Por lo tanto, es un tercer sector intermedio entre el sector público administrativo y el sector 
privado capitalista20. Este término hace énfasis en la idea que la organización económica y social se 
constituye a tres sectores de la economía: 1) el que corresponde al sector de la economía pública, 
2) el que corresponde a las empresas privadas y 3) el que reúne todas las otras formas de empresa y 
organizaciones, sin fines de lucro y con gestión democrática, generando bienes y servicios que sean 
de interés público21. Los agentes de la ES son aquellos que reúnen las siguientes características:

No tienen nada que ver con la economía pública; pueden obtener beneficios de su 

5 Labrador, Machín Odalys; Juan Luis Alfonso Alemán y Claudio Alberto Rivera Rodríguez, op cit., p. 142.
6 Coraggio, José Luis. (2011) Economía social y solidaria: el trabajo antes que el capital. Quito: Ediciones Abya Yala, p. 33-41.
7 Ibid., p. 145.
8 Idem.
9 Ochman, Marta. (2015). “La economía social ¿una alternativa al desempleo?”. 10.13140/RG.2.1.3246.8329.
10 Ibid., p. 1.
11 Beck, Ulrich. (2008). ¿Qué es la globalización? Falasias del globalismo, respuestas a la globalización. Buenos Aires: Paidós.
12 Gorz, André. (1999). “Le tiers secteur au-dela de la sociètè salariale”. Transversales, No. 57, sección Eclairages.

13 Idem.
14 Razeto, Migliario Luis. (2010). “¿Qué es la economía solidaria? PAPELES de relaciones eco sociales y cambio global, No. 110. Chile: 
Universidad Bolivariana, p. 47.
15 Ibid., p. 47.
16 Radrigán Rubio Mario y Cristina Barria K. (2005). “Situación y proyecciones de la economía social en chile”. En la economía social en 
Iberoamérica: un acercamiento a su realidad. Madrid: FUNDIBES, p. 94.
17 Ibid., p. 94.
18 Labrador, Machín Odalys; Juan Luis Alfonso Alemán y Claudio Alberto Rivera Rodríguez, op cit., p. 138.
19 Caracciolo Mercedes et al. (eds.), op. cit., p. 10.
20 Barea, Tejeiro José. (1991). “La Economía Social en España”. Revista Economía y Sociología del Trabajo, No. 2, Madrid: España, p. 24.
21 Labrador, Machín Odalys; Juan Luis Alfonso Alemán y Claudio Alberto Rivera Rodríguez, op cit., p. 141.
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actividad productiva; necesitan capital para desarrollar su actividad de producción, 
comercialización, distribución, etc.; las relaciones que se dan entre capital y la atribución 
del beneficio es uno de los condicionantes para que una empresa se considere o no, 
incluida en la ES y la toma de decisiones no está relacionada con el capital, sino que está 
ligada a los socios propietarios de la empresa22.

 Las Organizaciones de la Economía Social (OES) surgen entonces con el fin de enfrentar 
las secuelas del capitalismo, sus contribuciones han sido de gran importancia que hoy constituyen el 
mayor movimiento socioeconómico del mundo con más de 800 millones de miembros23. Cada OES 
posee su propia lógica y debe obedecer a la naturaleza de la respuesta exclusiva que ella debe dar 
a cada problema con sus personas, recursos y espacios únicos24. En ocasiones, sus actores, quienes 
deben ser conocedores de la experiencia, tienden a concentrarse tanto en ellas, que pierden de vista 
la necesidad de difundirlas para socializar sus aprendizajes. Al no intercambiar, al no escribirlas para 
facilitar la difusión, no se aprovechan para reflexionar a profundidad25.

Organizaciones en la Economía Social y Solidaria

Durante las últimas décadas, sostiene Wright26, en Latinoamérica, emergió una diversidad importante 
de organizaciones cooperativas, desde las empresas recuperadas cooperativas en contextos de 
encierro, cooperativas formadas por profesionales, artísticas, barriales vinculados al consumo, 
etcétera. Estas y otras experiencias, no solo completan, sino que refuerzan la perspectiva de estrategias 
intersticiales que plantean alternativas sociales a las instituciones dominantes existentes y configuran 
opciones emancipatorias27. Las primeras décadas de este siglo XXI, encuentran en América Latina 
a una ciudadanía ideológicamente comprometida con transformaciones sociales y económicas más 
profundas que ponen en cuestión los fines, el para qué del crecimiento o del desarrollo, generando un 
avance de distintos movimientos sociales, con objetivos económicos, ambientales, de género, y en 
general con la búsqueda de mayor equidad, justicia, y con la ampliación de derechos28.

 La economía social y solidaria comprende formas específicas de empresas y organizaciones, 
tales como las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones y empresas sociales y comercializadoras 
solidarias, estas son las más comunes, pero no las únicas.

Organizaciones en la economía social y solidaria en México

En México se reconoce el llamado tercer sector de la economía a través del séptimo párrafo (hoy en 
día octavo) del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a 
partir del 3 de febrero del año 1983, admitiendo un sistema de economía mixta y acogiendo con rango 
constitucional al sector social a la par del sector público y privado29. La norma fundamental expresa que:

 …La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios30.

 Respecto a lo anterior se puede identificar una preocupación e interés por mejorar la calidad 
de vida de aquellos que pertenecen a una clase social desprotegida con personas económicamente 
débiles, así como la expansión y contribución de la actividad económica que realiza el sector social 
y las organizaciones que lo integran al desarrollo económico del país31. Se reconoce la intención 
de fortalecer el empleo y crecimiento económico con una distribución justa del ingreso y riqueza 
protegiendo a grupos y clases sociales vulnerables. El artículo pretende resolver problemas 
económicos, considerando los intereses legítimos de todos los agentes participantes32.

 La economía social en México se convierte en una práctica de amplia coordinación entre 
el mercado, poder público y grupos sociales en la producción, con mecanismos de convenio y 
solución pacífica de conflictos33. Para un crecimiento social: equitativo y democrático, se requieren 
políticas, ya que el desarrollo consiste en transformar a la sociedad mejorando la calidad de vida con 
oportunidades para progresar34.

 Un aporte importante fue la creación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 
un órgano administrativo desconcentrado de la secretaria de bienestar, que tiene como fin instrumentar 
las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía para fortalecer y 
consolidarlo como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de la 
participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector35.

 De acuerdo con el INAES, las primeras organizaciones que se formalizaron en México fueron 

22 Barea, Tejeiro José. op cit., p. 143.
23 Bastidas, Delgado Oscar, op cit., p. 2.
24 Ibid., p. 2.
25 Idem.
26 Erik Olin Wright, (2015). citado por Caracciolo Mercedes et al. (eds.). (2017). Economía social y solidaria en un escenario neoliberal: 
algunos retos y perspectivas. Buenos Aires: CONICET, p. 8.
27 Caracciolo Mercedes et al. (eds.). (2017). Economía social y solidaria en un escenario neoliberal: algunos retos y perspectivas. Buenos 
Aires: CONICET, p. 8.
28 Ibid., p. 8.

29 Mochi, alemán, Prudenzio; Tatiana González Rivera y Cristina Girardo. (2020). “La economía solidaria en México: un caleidoscopio de 
experiencias”, en Juan Fernando Álvarez y Carmen Marcuello (coord.). Experiencias emergentes de la economía social en Iberoamérica. 
Valencia España: OIBESCOOP, p. 431.
30 CPEUM. Art. 25 Rectoría del nacional, párrafo octavo. Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983, México: Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, p. 2.
31 Izquierdo, Muciño, Martha Elba. (2018). “La economía social: transformaciones recientes, tendencias y retos de futuro”. Ponencia en el 
XVII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Toledo, p. 6.
32 Ibid., p. 7.
33 Idem.
34 Ibid., p. 8.
35 Gobierno de México. Instituto Nacional de la Economía Social. “¿Qué hacemos?”. https://www.gob.mx/inaes/que-hacemos.
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las cooperativas creadas en el siglo XIX, integradas por artesanos tejedores, sastres y tipógrafos con 
la finalidad de comercializar sus productos, así como otras actividades en común. En el mismo siglo 
se desarrolló el mutualismo como una medida para auxiliar a los socios cuando se requiriera, y por 
supuesto también para mejorar su bienestar y calidad de vida36.

 El desarrollo y creación de estas entidades hizo necesaria su inclusión en la normatividad 
mexicana, con la promulgación de la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS), en el año 2012 
bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa reconociendo a estas organizaciones y otorgando 
la denominación de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)37. Las organizaciones 
sociales deben apegar sus prácticas a la LESS, misma que reconoce legalmente a las siguientes 
entidades: los ejidos, las comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, 
empresas que formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios38.

 Los fines de este sector son promover el desarrollo integral; contribuir al desarrollo 
socioeconómico del país; fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden 
una cultura solidaria, creativa y emprendedora; colaborar al ejercicio de la democracia participativa; 
participar en el diseño de planes, proyectos y políticas públicas y; facilitar a los integrantes la 
participación y acceso a la formación, trabajo, información y distribución equitativa sin discriminación 
(art. 8)39.

 Autonomía e independencia; régimen democrático participativo; interés por la comunidad; 
ayuda mutua, democracia, equidad, justicia, responsabilidad compartida y; solidaridad son algunos 
principios y valores a los deben ser orientados los OSSE (arts. 9 y 10)40. Las actividades económicas 
a las los organismos se pueden dedicar son: producción, prestación y comercialización de bienes 
y servicios; explotación de bienes de propiedades pertenecientes a la nación, siempre y cuando se 
cuente con los permisos o concesiones necesarios; de educación, salud, deportivas, culturales y 
sociales en beneficio de los socios y comunidad; servicios financieros de seguros, crédito, ahorro y 
préstamo y; toda actividad relacionada con producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente indispensables41.

 Se reitera que la economía social se conduce por los principios de compartir en lugar de 
competir, de intercambiar e incluir, por lo tanto el aspecto solidario debe marcar una nueva forma de 
relacionarse con el trabajo y dinero, sin olvidar que el fin primario es la cohesión social e integridad 

de sus participantes, es por ello que si en México existe la búsqueda de una sociedad más justa y 
culturalmente diferente, es necesario invertir la lógica del sistema entre aquellos que solo persiguen su 
beneficio, esto es optar por un modelo de economía social y solidaria con democracia que favorezca 
a quienes la integran42.

 Si bien no existen estadísticas concisas acerca de las organizaciones sociales en México, 
el INAES realizo estimaciones y para el año 2014 existían un aproximado de 61 mil, de las que 
más de la mitad eran de tipo agrario; de esta clasificación, alrededor de 29 mil eran ejidos y más de 
2 mil comunidades43. Igualmente se estimó la existencia de cerca de 15 mil cooperativas44. Estas 
organizaciones contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) y aun sin tener una cantidad precisa, 
en el año 2019, los organismos contemplados en una cuenta satélite creada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) tuvieron un aporte al PIB cerca del 2.9 por ciento, es decir, 
aproximadamente 604 583 millones de pesos45.

 Como generadoras de empleo, las potencialidades de las organizaciones de la sociedad civil, 
están relacionadas con la aptitud de recursos financieros. Se puede corroborar que, pese a que la 
expansión de las instituciones en los últimos años constituye un activo favorable en la generación de 
empleos, los recursos financieros con que se cuentan, reducen su potencialidad, ya que en muchas 
ocasiones no son constante o escasean e incluso pueden ser la razón del cierre de la organización. 
Enfrentando un serio problema para contar con recursos humanos suficientes y calificados, ante una 
inestabilidad que puede ser causa de limitación en la oferta de empleo46.

 Es evidente que la economía social en México, debe enfrentar retos y desafíos, sin embargo, si 
el objetivo realmente es permanecer a lo largo de los años, aunque no sea únicamente responsabilidad 
de la organización, y existan factores externos que impacten en ella, los participantes que la integran 
tienen la obligación de buscar e implementar estrategias que les permitan desarrollar sus actividades, 
así como innovar en la forma de trabajar y relacionarse con otras organizaciones del sector, buscando 
siempre un beneficio para todos los integrantes, sin dejar de lado los principios y valores, como el 
cooperativismo, solidaridad y democracia, en los que se basa la economía social y solidaria.

El empleo en México

En México uno de los principales problemas sociales es la presencia de un desempleo creciente. Los 
problemas de empleo surgen en consecuencia a desajustes entre la oferta y demanda de la fuerza de 
trabajo, los cuales son determinados por las condiciones económicas que se presentan en el país47. 

36 Ortega, Barro, Ana Cristina. “Las organizaciones sociales en México: un análisis teórico conceptual”. Ponencia en el XXIV Congreso 
Internacional de Contaduría, Administración e Informática, Ciudad de México, 9-11 de 2019, p. 9. https://acortar.link/tsGTBx.
37 Ibid., p. 10.
38 Idem.
39 Secretaría de economía. (2012). “Ley de la economía social y solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos”. México, p. 40. https://acortar.link/dl7Oiv.
40 Ibid., p. 41.
41 Secretaría de economía, op. cit., p. 46.

42 Izquierdo, Muciño, Martha Elba, op. cit., p. 13.
43 Ortega, Barro, Ana Cristina, op. cit., p. 12.
44 Idem.
45 Idem.
46 Girardo, Cristina y Mochi, Prudencio. (2012). “Las organizaciones de la sociedad civil en México: modalidades del trabajo y el empleo 
en la prestación de servicios de proximidad y/o relacionales”. Economía, sociedad y territorio, No. 39, vol. 7. Toluca: El colegio Mexiquen-
se, A.C., p. 351. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11123033003
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Probablemente la creación de suficientes empleos productivos es una forma sólida de alcanzar una 
mejora en la equidad del proceso del desarrollo48.

 La realidad mexicana muestra cada vez, que los jóvenes egresan del sistema educativo 
universitario con la intención de encontrar un empleo acorde al nivel de estudios que adquirieron, 
enfrentando serias dificultades en esa búsqueda49. En general, los jóvenes carecen de habilidades 
y conocimientos para desenvolverse en un empleo, así como la falta de experiencia o formación 
práctica que les permita ajustarse a las necesidades variables del mundo laboral50.

 En México destaca el hecho de que la falta de relación entre la oferta de profesionistas y 
demanda del sistema económico es una característica estructural en el desarrollo de los ciudadanos. 
Mientras que la demanda de educación superior asciende, el mercado laboral presenta insuficiencia 
debido a las frecuentes crisis y el descenso de la actividad económica51.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es cualitativa enfocada a comprender y explicar el comportamiento 
y actividades de organizaciones que participan en la economia social y solidaria, así como el 
funcionamiento, beneficios y/o alternativas que brinda, proponiéndola como alternativa al desempleo 
de los jóvenes. La metodología comprende una revisión de la literatura existente en relación a los 
temas de ESS, sistema capitalista, desempleo en jóvenes y resiliencia organizacional para construir 
el marco teórico y de referencia de la investigación. 

 Se diseñará un instrumento de colecta de información para llevar a cabo entrevistas directas 
y grupos de enfoque dirigidos a las organizaciones para contribuir a explicar el fenómeno de la ESS 
y la resiliencia organizacional. 

 Por último, se analizan los beneficios que brinda la ESS a los jóvenes desempleados en 
contraste con sus necesidades, como solución al desempleo y mejorar las condiciones de vida a su 
vez que se alcanza la resiliencia organizacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 66 millones de 
mujeres y hombres jóvenes en el mundo están desempleados52. Lo que significa que los jóvenes 
representan casi 41 por ciento de la cifra mundial de 160 millones de personas desempleadas que 
declaran estar buscando trabajo y con disposición para trabajar53. Las tasas de desempleo juvenil son 

muy altas en muchos países, lo cual no solo es malo, sino que aparentemente continúa deteriorándose. 
Lo cual es un desafío para los países en vías de desarrollo como México, en donde menos de uno de 
cada doce jóvenes trabajadores está desempleado54. 

 Según el estudio de “Escasez de Oportunidades Laborales para los jóvenes"55 realizado a 
más de tres mil participantes de entre 18 y 29 años en Latinoamérica, el 79 por ciento de los jóvenes 
en México reportan dificultad para encontrar un trabajo, y 84 por ciento en la región norte del país 
(donde se encuentra Zacatecas), siendo la región con mayor porcentaje de escollo. De acuerdo con 
la figura 1, en la gráfica relacionada a dicho estudio, se puede observar que a mayor escolaridad es 
más complejo obtener empleo, ya que si la persona cuenta con bachillerato tiene un 76 por ciento de 
dificultad, con licenciatura 83 por ciento y 79 por ciento si tiene posgrado.

 
 

Figura 1. Dificultad para encontrar trabajo por nivel de escolaridad

 La situación económica que el país vive actualmente, coloca a las sociedades cooperativas 
de producción y servicios como una alternativa en la creación de empleos, contribuyendo en la 
generación de cadenas productivas y en el incremento de rentabilidad y liquidez, con intereses 
comunes entre personas y principios de solidaridad, ayuda mutua y satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas56.

 La comprensión de la economía solidaria es un desafío social por la persistencia de prejuicios 
difundidos por aquellos seguidores a todo tipo de reduccionismos que impiden una reflexión en estos 
cambios57. Entre los prejuicios más comunes se encuentran: 1) “la economía solidaria sería una 
economía caritativa de reparación”, en la que su única vocación será la caridad, el presentarla como 

47 Salgado, Vega María del Carmen. op. cit., p. 255.
48 Idem.
49 Ibid., p. 258.
50 Ibid., p. 259.
51 Ibid., p. 267.
52 Salgado, Vega María del Carmen. op. cit., p. 265.

53 Ibid., p. 265.
54 Ibid.266.
55 ManpowerGroup. “Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes”. México, 2020. https://acortar.link/vbjQg
56 Izquierdo, Muciño, Martha Elba. (2016). “Cooperativas de producción en México y reformas fiscales”. Boletín de la Asociación Interna-
cional de Derecho Cooperativo. No. 50, p. 105. https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/1240
57 Eme, Bernand; Jean-louis Laville y Jean-Paul Maréchal. (2001). “Economía Solidaria: ¿ilusión o vía de futuro? Ponencia presentada en 
la mesa redonda sobre Economía Solidaria de la Universidad de Verano de Arles, p. 7.
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una versión con buena voluntad, olvida la versión de solidaridad como principio de democratización 
de la sociedad que se opone continuamente a la imagen liberal, como Leroux define la solidaridad: 
como aquello que sucede en democracia a la caridad58; 2) “la economía solidaria sería una sub 
economía reservada a los excluidos”, en donde se hace referencia a una serie de actividades 
ocupacionales destinadas a aquellos que no encuentran empleo y; 3) “la economía solidaria está 
condenada a disolverse en la economía privada o pública”, en cuanto la actividad alcanza madurez 
debe ceder su lugar al mercado, que es el estado normal de la economía, ya que existe una óptica 
estatista que vincula el porvenir de la economía solidaria a su integración en un servicio público 
ampliado59.

 Se considera que la ESS tiene las oportunidades para aprovechar la digitalización, encontrar 
nuevas formas de trabajar, contactar comunidades diferentes y también implicaciones para modelos 
de negocios desde una perspectiva educativa y de adquisición de capacidades. Se debe plantear una 
mejora en los programas de apoyo, los proyectos deben ser inclusivos y participativos, incluyendo a 
jóvenes y poniendo a las personas en primer lugar con un ingreso justo, además, la divulgación debe 
ser impulsada para mostrar lo que hace la ESS para mejorar la calidad de vida de las personas60.

CONCLUSIONES

En México destaca el hecho de que la falta de relación entre la oferta de profesionistas y demanda 
del sistema económico es una característica estructural en el desarrollo de los ciudadanos. Mientras 
que la demanda de educación superior asciende, el mercado laboral presenta insuficiencia debido a 
las frecuentes crisis y el descenso de la actividad económica61.

 Los principales factores que consideran los jóvenes para aceptar un empleo son: un sueldo que 
cumpla sus expectativas económicamente, obtener crecimiento profesional, así como prestaciones 
superiores a las de la ley y contrato formal que asegure una estabilidad financiera62.
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Capítulo IX

María del Socorro Fernández Silva1, Carla Hipatia Gómez Fernández1  
y Ramón Gómez Castillo1

LA AFECTACIÓN EN EL NIVEL 
EDUCATIVO DE LA MUJER EN MÉXICO

EN LA PANDEMIA DE COVID-19

RESUMEN

En este ensayo se analiza como la crisis sanitaria ha afectado a uno de los grupos más vulnerables 
de la sociedad mexicana que son las mujeres. De acuerdo, a la literatura revisada uno de los ejes 
más vulnerados es la educación, donde se han visto rezagados millones de mexicanos en edades 
productivas. México todavía cuenta con un índice alto de analfabetismo, a pesar de los avances que 
se han tenido en materia de género y en cuanto a lo socioeconómico. Las desigualdades vienen de 
la interacción entre las ventajas y desventajas socioeconómicas individuales que se  acumulan en 
cada persona a lo largo de la vida. De acuerdo con la ENSANUT Continua COVID-19, el país vive 
en una desigualdad material que incide en la educación de la población. Por lo tanto, la inasistencia 
y el abandono escolar se  hace presente en la vida de los niños y jóvenes. Se utilizo la base de datos 
de la ENSANUT Continua COVID-19 y con esta misma se desarrolló un índice de riqueza para 
medir la desigualdad material de las personas y tener un mejor análisis de la inasistencia escolar en 
la pandemia del COVID-19

INTRODUCCIÓN

La pandemia del Covid-19 ha convertido a todos los países en verdaderas crisis económicas y 
sociales, donde se han visto descubiertos las pocas políticas sociales para las distintas poblaciones. 
Latinoamérica no ha sido la excepción de acuerdo con la (CEPAL & OPS, 2021), esta crisis sin 
precedentes ha dejado en evidencia la centralización de la salud y el bienestar de las personas y de 
las comunidades  y hace evidente el desempleo de las economías y el reducido desarrollo social. 
Uno de los tantos problemas que ha resaltado la pandemia ha sido el problema de la educación. 
2 Universidad Autónoma Chapingo. Carr. Federal México-Texcoco Km 38.5, Universidad Autonoma de Chapingo, 56230 Texcoco, Méx. 
fernandezsima@hotmail.com. hipatia_92@hotmail.com. acayucanver@gmail.com.
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México es un país que ya se encontraba con fuertes problemas de rezago escolar esta crisis sanitaria 
lo ha intensificado más. (Dobarganes, 2020), en México, el impacto en la asistencia escolar y en el 
aprendizaje parece ser dramático en esta crisis sanitaria, el número de jóvenes que abandonaron la 
escuela significaría una caída por debajo del nivel de asistencia en 2008. Además, existe evidencia 
de que los aprendizajes podrían haberse atrasado en un equivalente a dos años de estudio, según las 
primeras estimaciones del Banco Mundial.

 Es así que en el análisis de esta crisis sanitaria se debe estudiar a fondo cuales son las 
repercusiones de las desigualdades en la educación y si es lo mismo para hombres y mujeres. ¿La 
deserción escolar en esta pandemia del COVID-19 es equitativa en México?

Enfoque teórico

La crisis que ha provocado el virus de la COVID-19 ha dejado secuelas no solamente en la salud 
de las personas, también ha repercutido en la parte socioeconómica de cada familia mexicana. 
CONEVAL (2020) De acuerdo con las ultimas cifras, el acceso a la seguridad social ha tenido un 
descenso del 1.5% en el año 2020. Viéndose perjudicada el acceso a la salud.

 México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos de la 
OCDE. La brecha en el nivel de vida respecto a otros países más ricos se ha venido reduciendo, pero 
el avance ha sido muy lento, afectado por bajos niveles de productividad, bajos niveles educativos y 
altos niveles de pobreza y desigualdad. Esto se ve reflejado en los altos índices de alfabetismo que 
tiene el país. Aunado a este problema que ya existía, la pandemia viene acrecentar estas brechas de 
desigualdad entre los niños y jóvenes que no cuentan con las herramientas suficientes para continuar 
sus estudios a distancia. Andrew et al. (2020) muestran que durante el primer cierre los niños de 
hogares con mayores ingresos tienen más probabilidades de tener clases en línea proporcionadas por 
sus escuelas, pasan mucho más tiempo en el aprendizaje en casa y tienen acceso a recursos como 
su propio espacio de estudio en casa. Benzeval et al. (2020) descubren que los niños cuyos padres 
no tienen trabajo tienen muchas menos probabilidades de disponer de recursos adicionales como 
ordenadores, aplicaciones y tutores.

 Como consecuencia, de la pandemia de la COVID-19 las crisis en económicas se hacen más 
profundas ya que las desigualdades entre hombres y mujeres son notorias. En este caso las mujeres 
son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. (Artazcoz, Borrell, Benach, Cortes, & Rohlfs, 
2004) Por ejemplo, las mujeres son más propensas a ser madres solteras, a trabajar a tiempo parcial 
o estar desempleadas (en parte debido a las responsabilidades familiares). También es más probable 
que tengan un empleo precario, o que estén empleadas en sectores de la economía. En consecuencia, 
las mujeres tienden a caer más en la pobreza. De acuerdo con el INEGI (2020), detalló que 2.3 
millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia 
sanitaria; 2.9 millones por no contar con recursos, y 3.6 millones porque tuvieron que laborar. Estos 
hogares en su mayoria estaban compuestos por madres solteras.

Las preguntas que guiaran este ensayo son las siguientes:

¿Existen diferencias de género en relación inasistencia escolar en la pandemia del COVID-19?

¿De acuerdo con el nivel educativo en donde se ubico la mayor inasistencia escolar?

Objetivo General

El objetivo general de este ensayo consiste en comprender como la inasistencia es mayor en las 
mujeres en la pandemia del COVID-19

Hipotesis

Las mujeres son más propensas a abandorar la escuela en la crisis sanitaria del COVID-19.

Entre menor nivel educativo mayor la inasistencia escolar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua COVID-19 (2020) fue 
una encuesta nacional de hogares mexicanos, representativa del ámbito urbano y rural; así como de 
nueve regiones del país consolidadas a partir de su cercanía geográfica y su densidad poblacional. Los 
resultados2 obtenidos por esta encuesta, en situación tan compleja y difícil debido a la pandemia, permiten 
al país contar con información oportuna, precisa y confiable, para apoyar el diseño de la política de 
salud pública de México, incluyendo decisiones relacionadas con el manejo de la pandemia. Con este 
esfuerzo, el Instituto Nacional de Salud Pública cumple con su misión de generar información de utilidad 
para mejorar la salud de los mexicanos. Así también, se tomó la determinación de que la Ensanut 2020 
destinara una parte importante de sus esfuerzos a un módulo sobre Covid 19, con el propósito de contar con 
información sobre los efectos de la pandemia en la salud y bienestar de población mexicana. Asimismo, 
se mantuvieron módulos con indicadores esenciales para cumplir con el objetivo general de las Ensanut.

 El tamaño de la muestra mínima fue calculado en 12 000 viviendas y 22 500 sujetos, con un 
tamaño de muestra mínimo por región de 1 250 hogares. A pesar de las limitaciones impuestas por la 
pandemia de coronavirus, la encuesta se realizó  en  los  hogares  mediante  entrevistas  cara  a  cara,  
aplicando  estrictas medidas de protección y seguridad para el personal de campo y los miembros de 
los hogares que participaron en la misma. El periodo de levantamiento fue del 17 de agosto al 14 de 
noviembre de 2020. En este ensayo se trabajó con 21,548 personas.

Variables a utilizar Variable dependiente

Asistencia escolar: variable que se encuentra como binaria en la encuesta ENSANUT Continua 
COVID-19.
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Variables independientes

Índice de riqueza: este índice fue creado con 31 variables que caracterizan las condiciones de bienestar de las 
viviendas con la base de datos de ENSANUT Continua COVID-19, las cuales fueron: vivienda y hogares.

Sexo: variable que categoriza si el encuestado es hombre o mujer.

Grupos de edad: Para esta variable se tuvo que recodificar en grupo de cuatro categorías: 6 a 16 años, 
17 a 27 años, 28 a 38 años y 39 a 45 años.

Nivel educativo: esta variable se encuentra en la encuesta como categórica, esta variable se mide en 
la ENSANUT CONTINUA COVID-19 bajos los grados educativos que son trece en México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos para este ensayo se orientan a utilizar las metodologías más adecuadas para responder 
las preguntas que se plantearon anteriormente.

El análisis se inicia con una descripción de que son los estadísticos descriptivos de las variables a 
estudiar. Además, se utilizarán test de independencia chi cuadrado T-student para testear diferencias 
significativas entre la distribución de las variables.

RESULTADOS 

Estadísticos Descriptivos.             
Análisis univariado

Las variables continuas se reportan como medias y desviación estándar si su distribución es 
aproximadamente normal, o como mediana y rangos en el caso de no ser así. Las variables categóricas 
se reportan como porcentaje de frecuencias. A continuación, se describirán como está conformada la 
muestra mediante las variables que se utilizan en esta investigación.

 De la muestra considerada para este ensayo se observa que las mujeres representan el 51%, 
en tanto que los hombres representan el 49%. Para la variable asistencia escolar se observa que hay 
una inasistencia del 51%, mientras que la asistencia está en 49%. En lo que respecta para la variable 
nivel educativo se observa que no tener ningún grado educativo es .82%; Preescolar 2.40%; Primaria 
26.39%; Secundaria 28.92%; Preparatorio o bachillerato 23.60%; Normal básica .14%; Estudios 
Técnicos o comerciales con Primaria .04%; Estudios Técnicos o comerciales con Secundaria .32%; 
Estudios Técnicos o comerciales con Preparatoria .86%; Normal de Licenciatura 1.05%; Licenciatura 
o Profesional 14.81%; Maestría .60%; Doctorado .05%.

 Observando la frecuencia acumulada una de las características de la población considerada 
es que el 99.34% de la muestra llega a tener el grado de Licenciatura. Por último, el grupo de edad 
que esta entre los 6 a 16 años representa un 39.17%; de 17 a 27 años representa 37.98%; de 18 a 

28 años representa 3.13%; por último, de 29 a 39 años representa un 19.72% Análisis Bivariado 
(Asociación de chi cuadrada).

 Para la variable género la distribución de asistencia escolar es la siguiente: ser mujer y 
no asistir a la escuela es de 51.31%, mientras que la asistencia fue de 48.69%. Para el caso de ser 
hombre y no asistir a la escuela es de 50.15%, mientras que la asistencia fue de 48.85%.

 Respecto a la asistencia escolar de acuerdo al último grado cursado de las personas es la 
siguiente: tener Ninguna escolaridad representa una inasistencia escolar de 93.48%; tener Preescolar 
representa una inasistencia de 3.97%; tener Primaria representa una inasistencia escolar de 21.70%; 
tener Secundaria representa una inasistencia escolar de 61.56%; tener Preparatorio representa una 
inasistencia escuela de 63.30%; tener Normal básica representa una inasistencia escolar de 60.87%; 
tener Estudios técnicos o comerciales con Primaria representa una inasistencia escolar del 100%; 
tener Estudios técnicos o comerciales con Secundaria representa una inasistencia escolar de 73.58%; 
tener Estudios técnicos o comerciales con Preparatoria representa una inasistencia escolar de 83.45%; 
tener Normal de licenciatura representa una inasistencia de 59.66%; tener Licenciatura o Profesional 
representa una inasistencia escolar de 62.31%; tener Maestria representa una inasistencia escolar de 
73.27%; por ultimo tener doctorado representa una inasistencia escolar de 66.67%.

Se puede observar que la inasistencia escolar se concentró en los estudios básicos.

 Por último, la variable edad se consideró de la siguiente manera: en el grupo de 6  a 16 años 
la inasistencia escolar es de 7.09%; en el grupo de 17 a 27 años la inasistencia escolar fue de 68.13%; 
en el grupo de 29 a 39 años la inasistencia escolar fue de 97.19%.

La concentración de inasistencia escolar fue en los grupos de edades con educación superior.
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Tabla 3: La afectación en el nivel educativo de la mujer en México en la pandemia de COVID-19 y la 
prueba T-student (Indice de Riqueza)

Variable N Media Error Estándar
Desviación 
Estándar

Intervalos de Confianza al 95%

Asistencia 
escolar

Si 6,328 1.832529 .0114773 .9130025 1.810029 1.855028

No 9,976 1.942833 0096853 .9673677 1.923848 1.961818

Fuente elaboración propia a partir de bases de datos de la ENSANUT Continua COVID-19

 
CONCLUSIONES

El objetivo general de este ensayo fue comprender como la inasistencia escolar y  el nivel 
socioeconómico es mayor en las mujeres en el año 2020, pandemia del COVID-19. Lo anterior 
se refleja en el análisis univariado y análisis bivariado (test de chi cuadra y T-student), donde se 
pudo comprobar la primera hipótesis planteada, que establece que las mujeres son más propensas 
a abandonar la escuela en la crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, la segunda hipótesis 
planteada no se cumplió, ya que la inasistencia escolar en los niveles educativos de Licenciatura, 
maestría y doctorado fue mayor.

 En México, la educación básica y media superior había manifestado inasistencia escolar 
que se convertían en abandono escolar. De acuerdo con (EXPANSIÓN 2018) la falta de recursos 
económicos para comprar útiles escolares, pago de pasajes y de inscripciones fue el factor principal 
para que 49.7% de estudiantes dejaran inconclusa su vida académica, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Deserción Escolar en la Educación Media Superior a febrero de 2018.

 Se puede observar también que la diferencia género es más marcada aun en las mujeres, 
donde los factores sociales influyen en que estas abandonen sus estudios a temprana edad. De 
acuerdo con (MUJERES, 2020), en las mujeres las causas son por embarazo, matrimonio o unión y 
motivos familiares 18.1 %. Hay una constante que se presenta en ambos géneros, en los jóvenes de 
15 a 17 años, es la falta de recursos económicos.

 Por lo tanto, el nivel socioeconómico influye en la inasistencia escolar y en su abandono, 
siendo así que la pandemia del COVID-19 solo acelero este proceso que repercute en la vida de los 
niños y jóvenes. Por lo que la ENSANUT Continua COVID-19 muestra que en México hay más 
mujeres que hombres, ya que las mujeres son más propensas abandonar la escuela ya que su nivel 
de inasistencia es mayor que los hombres. De acuerdo con el INEGI (2020) la encuesta muestra que 
1,8 millones no concluyeron el ciclo escolar anterior (2019-2020), y que 58,9% de ellos argumentó 

alguna razón asociada a la covid-19, mientras que 8,9% aseguró que dejaron las clases por falta de 
dinero o recursos. De ese número de estudiantes, 1,5 millones corresponden a escuelas públicas 
y 243.000 a privadas. Con todo lo anterior, las conclusiones expuestas en el presente ensayo se 
manifiestan que el proceso de la deserción escolar ya se venía presentando y se agudizo con la crisis 
sanitaria del COVID-19, manifestándose en la inasistencia a clases. Siendo la población joven en 
edad productiva la más afectada. Así mismo, que las mujeres representan un porcentaje más alto en 
la inasistencia a clases.

Recomendaciones

Este ensayo se realizó con la finalidad de aportar al análisis de uno de los puntos más discutidos 
en la actualidad en lo que respecta equidad de género de que siguen siendo las mujeres las más 
afectadas en el aspecto socioeconómico y en situaciones de emergencias sanitarios como el caso que 
actualmente se está viviendo que es la pandemia del COVID-19.

 Por último, los datos que se utilizaron para el análisis de los resultados no son concluyentes 
son los que hasta el momento se presentan de manera oficial por la  Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición Continua COVID-19.
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Capítulo X

Yolanda Morales Martínez1

AGRICULTURA FAMILIAR COMO 
BASE PARA UN DESARROLLO 
RURAL REGIONAL EN EL SUR 

DE TLAXCALA 

RESUMEN

En esta investigación se analiza la Agricultura Familiar en el sur de Tlaxcala permitió darle 
nuevo sentido a la agricultura mexicana contextualizada como campesina, enfocada desde la 
epistemología del sur y la Etnoagronomía es decir revalorar los conocimientos locales. Esta 
actividad agrícola se mantiene ante el impacto urbano de la ciudad de Puebla provoca la 
disminución de la superficie y de la producción agraria y afecta principalmente a los pequeños 
productores que obtienen autoconsumo para un ciclo agrícola y su principal cultivo es el maíz. 
El objetivo de estudio consiste en conocer que programas o políticas públicas existen en el 
lugar de estudio en los últimos 20 años y qué estrategia sería bueno utilizar para fortalecer esta 
actividad agrícola. La metodología se basó en el análisis cuantitativo y cualitativo con entrevistas 
en profundidad y grupo focal. Los resultados indican que se pretende valorar esta actividad 
agrícola como agricultura familiar y no sólo campesina y como estrategia regional proponer 
política pública diferenciada de la agricultura familiar en el sur de Tlaxcala para los pequeños 
productores quienes son los actores principales de esta agricultura. En conclusión, se indica que 
esta agricultura familiar tiene como bases principales la seguridad alimentaria y evitar pobreza, 
lo que permite obtener nueva ruralidad; es decir, fortalecer lo rural desde otro punto de vista no 
como nuevas relaciones rural-urbanas. Esto permitió indicar que la agricultura familiar es la base 
para alcanzar desarrollo rural a nivel regional y valorarlo más en cuestión cultural y social y no 
solo económica. 

1 Doctora en Ciencias en Desarrollo Rural Regional: Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 carretera México-Texcoco, C.P. 56230 
ymm.morales@gmail.com
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ABSTRACT

This research analyzes Family Farming in the south of Tlaxcala, which allowed giving new meaning 
to Mexican agriculture contextualized as a peasant, focused from the epistemology of the south and 
Ethnoagronomy, that is, to revalue local knowledge. This agricultural activity is maintained in the 
face of the urban impact of the city of Puebla, which causes a decrease in surface area and agricultural 
production and mainly affects small producers who obtain self-consumption for an agricultural cycle 
and their main crop is corn. The objective of the study is to know what programs or public policies 
exist in the place of study in the last 20 years and what strategy would be good to use to strengthen 
this agricultural activity. The methodology was based on quantitative and qualitative analysis with 
in-depth interviews and focus group. The results indicate that it is intended to value this agricultural 
activity as family farming and not only peasant farming, and as a regional strategy to propose public 
policy differentiated from family farming in the south of Tlaxcala for small producers who are the 
main actors in this agriculture. In conclusion, it is indicated that this family farming has as its main 
bases food security and avoiding poverty, which allows obtaining new rurality, that is, to strengthen 
the rural from another point of view, not as new rural-urban relations. This allowed indicating that 
family farming is the basis for achieving rural development at the regional level and to valuing it 
more in cultural and social matters and not only economic.

Keywords: family farming, public policies, rural development.

INTRODUCCIÓN

La agricultura es una actividad que durante años predomina y ha sido históricamente el eje de 
los espacios rurales, la actividad agrícola de base familiar es un modo de vida en el campo. De 
acuerdo con Ploeg (2013) la agricultura familiar se habla de pequeña escala, se trata más de la 
manera en que las personas cultivan y viven, en sí es una forma de vida. Es decir, ha estado 
insertada a través del tiempo, percibida principalmente como campesina y tradicional. Esta 
agricultura crea importancia económica y social, contando con mano de obra familiar disponible 
permite cohesión social. Logra mantenerse a través del tiempo debido a la participación clave 
del actor social –campesino, agricultor y productor–, al no ser reconocida y valorada por ello se 
busca resaltar esta actividad desde otro punto de vista no como ha estado relacionada durante 
mucho tiempo ha sido marginada y subordinada por el Estado. Se percibe desde la epistemología 
del sur de Boaventura de Sousa (2011) en la búsqueda del conocimiento que otorgan visibilidad 
y credibilidad de las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales 
que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo. Otra 
opción de valorar esta actividad surge con la Etnoagronomía de Cruz, et al, (2016) enfocado a 
la sistematización de los conocimientos que utilizan las comunidades nativas y mestizas en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 La Agricultura Familiar en el 2014 despertó un mayor interés en las instituciones, 
organizaciones y países de diferentes partes del mundo; ganando legitimidad social, política y 
académica. Como meta fue reposicionarla en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y 
sociales en las agendas nacionales (FAO, 2014) y al mismo tiempo aumentar la conciencia y la 
comprensión de los desafíos que enfrentan los pequeños campesinos. La agricultura familiar una 
unidad de producción se basa en la propiedad de un pedazo de tierra que comparten un mismo 
espacio y están ligados por lazos de parentesco y consaguinidad, dedicadas principalmente para 
el autoconsumo. El IICA (2014) reconoce que la Agricultura Familiar: 

 “…constituye una forma de producción que desempeña un importante papel para 
la generación de alimentos en las sociedades, que optimiza el trabajo familiar en el 
medio rural, que dinamiza las economías locales y de los territorios y contribuye a 
la gestión del medioambiente y la biodiversidad”. 

 Tlaxcala es un caso concreto ha mantenido la agricultura a través del tiempo; ha 
combinado durante años estos tres sectores: agricultura, industria y servicios, este último ha 
crecido de manera exorbitante en las últimas décadas. La agricultura mantiene su fuerza en 
momentos de crisis, donde los pequeños grupos familiares han superado a través del tiempo las 
crisis nacionales, es decir en cuestiones de alimentación está sufragada como sucedió en México 
(1994) con la crisis económica y a nivel mundial (2007-2008) con la escasez y el aumento de 
precios en los alimentos. El sur del estado de Tlaxcala conserva la actividad agrícola con apoyo 
familiar, dada la invasión de la cd de Puebla. Por lo cual, es necesario mantener la agricultura 
en cinco municipios del sur de Tlaxcala: Papalotla de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, 
Tenancingo, Xicohtzinco y Zacatelco, quienes tienen una relación fuerte con la ciudad de Puebla 
(figura 1). 

 Esto permitirá unir y fortalecer su producción no solo económica sino social y cultural, que 
impera en sí, la cuestión ambiental y una cohesión social para evitar la fragmentación de los terrenos 
de cultivo. Se presenta que la juventud se esfuma por otras actividades, por lo cual es necesario 
señalar los beneficios que aporta esta agricultura y mantener el mejor capital social que se tiene, 
porque se está presentando en el lugar de estudio el envejecimiento campesino. Pero esto no es un 
caso aislado, es la representación firme de un contexto más allá de lo local en las diferentes ciudades 
latinoamericanas. 
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Figura 1. Localización geográfica de los cinco municipios de estudio.

Fuente: elaboración propia, de acuerdo con INEGI, 2013- 2018

 Todo esto, tiende a visualizar ¿qué tipo de política pública existe en estos municipios en 20 
años? Ya que siempre ha estado percibido principalmente como política pública urgente o aquella 
que atiende lo no necesario y lo no urgente es una política coyuntural reactiva que busca solucionar 
situaciones del corto plazo, muy puntuales. Para este caso, en la región sur de Tlaxcala, es necesario 
plasmarlo con tiempo y desafiar la desaparición del espacio rural y del cultivo agrícola, señalando los 
beneficios que otorga la agricultura familiar. Un proyecto formulado a largo plazo con alto impacto 
en el desarrollo rural, a nivel regional, en sí generar una relación estrecha entre Estado y sociedad 
para fortalecer lo que es una actividad agrícola con mayor impacto de origen familiar. Esto permite 
percibirlo que sea una política pública para la Agricultura Familiar de manera dinámica y flexible, que 
permita poder planificar o cambiar la priorización de la realidad, incluyendo con esto la participación 
y el diálogo de la sociedad con el Estado.  

 El objetivo de estudio consistió en conocer que programas o políticas públicas existen en 
el lugar de estudio en los últimos 20 años y qué estrategia sería bueno utilizar para fortalecer esta 
actividad agrícola y poder alcanzar desarrollo rural regional en el sur de Tlaxcala. Es necesario 
tener un desarrollo rural más social, cultural y ambiental no solo en cuestión económica, en sí, 
la interdisciplinariedad ampliarla, esto nos lleva a un punto importante visualizarlo como nueva 

ruralidad, algo nuevo que se espera de lo rural, no verlo solamente en el sector agrícola si no 
focalizándolo desde un asunto más amplio, para evitar mirarlo como una zona totalmente urbana. En 
estos cinco municipios, cuentan con áreas forestales y no solo agrícolas.

 La agricultura familiar presenta varios aportes positivos al medio rural. Influye en las 
actividades agrícolas y forestales teniendo como base la unidad familiar, con producción principal 
del maíz como grano básico orientado al autoconsumo. Una forma de vida que permite mantener 
la cuestión cultural, esto lleva a una cohesión social. Adquiere un papel sostenible de los recursos 
naturales, en la producción del aire puro, agua, biodiversidad, conservación de suelos y paisaje, 
una interacción del hombre con la naturaleza. Mantener la agricultura familiar y concebir lo que 
realmente aporta, da pie a entender que esta actividad es un paso esencial para valorar lo rural, no 
enfocarlo solo en el sector agrícola sino en otros espacios naturales. Una revalorización de lo rural 
y no enfocarlo solamente a la relación rural-urbana, como se ha venido mencionando en México en 
estos años, porque todo esto está enfocado más a un proceso urbano y lo rural se deja a un lado. Es 
por ello que se debe resaltar el aspecto rural verlo multidisciplinario, esto permitirá mirarlo desde 
otro sentido más positivo, teniendo como resultado Nueva Ruralidad con Echeverri Perico y Pilar 
Ribero (2002) tiene como propuesta:

“…mirarla desde una perspectiva diferente a la que predomina, donde lo rural 
garantiza la preservación y sostenibilidad ambiental. Esto presenta, que en las áreas 
rurales existe riqueza natural y es necesario mantener un territorio construido por 
actores sociales como, los pequeños productores y el Estado.”

 Es decir, darle otra definición y no como ha estado contextualizada ligada a la pobreza. Parte 
de ser como una propuesta para mirar el desarrollo rural de manera más positiva. Su contribución 
principal de esta agricultura se ha contextualizado con la seguridad alimentaria y prevenir pobreza. La 
seguridad alimentaria se adquiere como base principal de la Agricultura Familiar para un desarrollo 
rural. Esto permite entender que se tiene disponible los alimentos básicos en la alimentación, 
logrando una estabilidad y asume el acceso y control el tiempo que gusten utilizarlo, les alcance en 
un ciclo determinado y puede ser enfocado también en las zonas urbanas no solo rurales. Teniendo 
seguridad alimentaria da pie a entender que se previene la pobreza, que ha sido contextualizada 
siempre como la falta de alimentos. La pobreza influye más en zonas urbanas por el alto consumo 
que da paso a la pobreza extrema porque ahí no existen los medios principales para obtener alimentos 
de autoconsumo, como si los tiene en las zonas rurales.

 Desarrollo rural tiene que ver con la funcionalidad de las instituciones de apoyo al desarrollo 
con programas públicos. Implemento a un desarrollo rural sustentable, con una ruralidad cambiante: 
con sujetos sociales cada vez más informados y dispuestos a la actuación cívica (Herrera, 2013: 
156). La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en México fue publicada el 7 de diciembre 
de 2001, tiene como objetivo central articular las políticas públicas que inciden en el medio rural; se 
contempla en esta el fomento a las actividades productivas, tanto agropecuarias como de otra índole, 
la promoción del bienestar social y la preservación del medio ambiente. (Rosenzweig, 2005: 59).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para abordar el objeto de estudio, se utilizan herramientas investigación cualitativa y cuantitativa. La 
cualitativa es inductiva, con un enfoque fenomenológico que permite abordar la perspectiva de los 
actores sociales se toma en cuenta todos los elementos que los rodean. De manera global el fenómeno 
estudiado sin reducir los sujetos a variables, en sí es recuperar la voz propia a sujetos que evidencian 
el comportamiento a través de historias de vida, relatos, “lo que implica no solo escucharlos, sino 
asumir que su voz es la correcta o verdadera” (Menéndez, 1997: 255). Se realizaron 44 entrevistas 
en profundidad a personas claves como comisariados ejidales, encargado de desarrollo rural en 
San Pablo del Monte y regidor agropecuario en Tenancingo y de las personas que realizan cultivos 
agrícolas en ejidos y pequeñas propiedades combinándola con otras actividades (pluriactividad) y 
dos grupos focales, uno de ejidatarios y otro de pequeños propietarios.

 Se utilizó también mediante el método cuantitativo que permitirá conocer a profundidad 
los lugares de estudios, con datos recabados estadísticamente, en donde se obtuvo información de 
la producción del maíz de las instituciones de gobierno. La entrevista permitió contextualizar 
los espacios agrícolas abandonos temporalmente, ubicados como aquellos terrenos agrícolas que 
no son cultivados, pero siguen en posesión del dueño, así como la situación de la tenencia de la 
tierra y con la visión de la producción maicera en la región de estudio. Asimismo, fue necesario 
elaborar mapas de los espacios rurales donde se lleva a cabo el cultivo agrícola que se encuentran 
dentro de las áreas urbanas, estos permitieron en conjunto con los datos estadísticos de instituciones 
y dependencias, censo agropecuario (tenencia de tierra, superficie, producción), conocer los aspectos 
referenciales que permiten dar significado a la información de campo. 

Revalorar la agricultura campesina mexicana como familiar en el sur de 
Tlaxcala

Durante mucho tiempo la agricultura familiar forma parte de la vida productiva de las zonas rurales –
bajo diferentes nombres, principalmente como campesina y tradicional–, y no está limitado solo a la 
producción agrícola sino a las diversas actividades como se muestran ahora, existe pluriactividad. La 
agricultura familiar en México es una actividad agrícola insertada a través del tiempo llevada a cabo 
de generación tras generación, tiene como base la unidad familiar.  Por medio de la epistemología 
del sur de Boaventura de Sousa (2011) da a entender que se está resaltando un valor especial al 
conocimiento de los pueblos, principalmente de la actividad agrícola, donde ellos tienen sistema de 
como producir su cultivo, es decir, se está dando un reclamo de valorar el conocimiento endógeno; 
donde los campesinos, pequeños productores son la base social de la AF, es decir existe capital social. 
Mirarlos desde otro sentido, quitando una jerarquía que ha estado sujeta durante siglos. De esta 
manera, la Agricultura Familiar ganó en las últimas décadas legitimidad social, política y académica, 
proporciono en la academia interés individual tanto teórico, epistemológico y práctico.

 La actividad agrícola en cinco municipios del sur de Tlaxcala tiene dos tipos de tenencia de 
tierra existen: ejidos y comunidades agrarias como propiedad social y pequeña propiedad (figura 2). 

Cuentan con apoyo familiar quien es directamente responsable de la producción y residen en zona 
urbana contando con predio rural y urbano para el cultivo agrario. Existe mano de obra familiar 
quien cubre los costos de producción y es empleada de manera temporal en tiempos de cultivo 
y cosecha, no de manera permanente. Existe ingreso agrícola y no agrícola por la cercanía de la 
ciudad de Puebla. Su principal producción es el maíz, que forma parte sustentable de las familias 
tlaxcaltecas. En este lugar de estudio existe más la cuestión cultural donde se identifican más por el 
significado de Tlaxcala en náhuatl, Tlaxcallan lugar de la tortilla de maíz, por lo cual es importante 
mantener el cultivo del maíz.

Figura 2. Núcleos Agrarios en tres municipios.

Fuente: Elaboración propia por RAN, 2006.

 Es necesario señalar como la Agricultura Familiar forma parte esencial en la vida cotidiana del 
sur de Tlaxcala, principalmente en cinco municipios. Las unidades familiares con la producción que 
realizan obtienen principalmente para autoconsumo, por lo que respecta existe seguridad alimentaria 
en un ciclo agrícola. Al tener alimentación evita llegar a la pobreza porque se ha contextualizado 
siempre como falta de este recurso. Es un aprendizaje de generación tras generación, que se viene 
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manteniendo, existe un problema general que se tiene con el crecimiento urbano de la ciudad de 
Puebla impacta los espacios rurales y debido a las relaciones sociales que tienen los pobladores 
tlaxcaltecas con la ciudad, permiten el abandono de la actividad agrícola en Tlaxcala. Es por este 
motivo, en la que uno se basa como posibilidad para solucionar el impacto que puede llevar a la 
pobreza en la región sur del Estado de Tlaxcala, manejando una Política Pública diferenciada para la 
Agricultura Familiar, entendiendo que es una región homogénea y diferente al resto del estado. Está 
contextualizada como la zona más rica, la gente que estudia bien, toda la gente del sur tiene mejor 
condición de vida que la del norte. Esto permite indicar que existe agricultura familiar por lo cual es 
necesario proponer una política pública diferenciada a nivel regional para fomentar y conservar esta 
actividad agrícola. 

 Valorizar lo rural permite a la vez no tener una urbanización total del campo, sino darle otro 
sentido, para determinar una solución viable de mantener la agricultura familiar que también aporta 
conservar la biodiversidad. Y mantiene la cuestión social, cultural y ambiental por lo cual fortalece 
el espacio rural con la participación del actor social, quien es el que vive, practica y tiene su discurso 
de conservar la agricultura. Otro punto importante es tomar el conocimiento que se tiene del cultivo 
agrícola, especialmente del maíz, la mayoría de la población indica el saber de los abuelos, lo cual 
da pie a retomar este conocimiento, no como se viene contextualizando si no verlo de abajo hacia 
arriba. Es decir, retomar la epistemología del sur y la Etnoagronomía como oportunidad prioritaria 
de mantener la agricultura familiar. Esto permitirá fomentar de manera clara seguridad alimentaria 
contando la participación de todos de manera familiar. 

 De esta manera se puede indicar que la agricultura familiar es la base para ir desarrollando 
la seguridad alimentaria del sur de Tlaxcala, por medio del autoconsumo que se realiza dentro de 
la unidad familiar, esto evita tener pobreza ante el impacto urbano de la ciudad de Puebla. También 
permite conservar la biodiversidad, teniendo aspectos sociales, culturales y ambientales, conlleva a 
fortalecer los espacios rurales y darle otro sentido a lo rural, que lleva a visualizarla como Nueva 
Ruralidad. Todo esto se indica que es probable insertar la política pública diferenciada para alcanzar 
un Desarrollo Rural Regional. 

Como estrategia regional una política pública diferenciada de la agricultura 
familiar en el sur de Tlaxcala

A finales de los 80’ del siglo pasado, los cambios políticos que se generaban repercutieron 
también en las políticas agrarias, actualmente llevadas a cabo como políticas públicas. 
Diferentes investigadores aluden que el estudio de las políticas públicas se necesita tener mayor 
participación de la academia, por lo que en México se ve con un enfoque nuevo y prometedor de 
las políticas públicas por medio de las instituciones que han contratado especialistas, incluidos 
cursos en programas, organizado taller y líneas de investigación, como es el caso del doctorado 
de Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo que tiene como línea de 
investigación políticas públicas y estrategia regional. Para Edgar Ortegón (2011) definir política 

pública la que más se aproxima a comprender mejor el ámbito de acción es el de Jorge Iván 
Cuervo al definirla como: 

Una intervención que caracteriza flujos de decisión y de acción destinados a resolver 
problemas considerados como públicos y que han ingresado en la Agenda del Estado, 
mediante movilizaciones de todo tipo de recursos, organizaciones y actores en representación 
de la sociedad.

 Las políticas públicas tienen cuatro componentes tales como institucional, decisorio, 
comportamental y causal, sin duda cada política pública adquiere un componente importante para ir 
desarrollándolo tal como el institucional que supone la acción gubernamental y marcos normativos 
en una proyección temporal, nivel de coordinación y territorial, en sí, la relación entre el sistema 
político y la sociedad que se clasifica en cuatro tipos: Distributivas, regulativas, redistributivas y 
constitutivas, todo esto en parte conlleva a lo social en el comportamiento de los actores sociales, en 
la cual se percate en las distributivas que distribuyen recursos y tenencia de tierras, la otra suele estar 
involucrado las constitutivas donde se establecen reglas de distribución de poderes en un entorno 
social, debido a los diferentes niveles de Estado.

 La política pública diferenciada “determina el marco de interpretación de la realidad en 
torno a un sector o sistema particular, definiéndolo como unidad de gestión, en este caso el sistema 
territorial de la agricultura familiar” (Echeverri & Renault, 2017). Con este marco normativo, es 
necesario implementar una política pública diferenciada para la agricultura familiar en la región sur 
del estado de Tlaxcala, impera mucho en el aspecto de una proyección temporal de Estado, vista 
como de largo plazo para garantizar la sostenibilidad de los lineamientos y los fundamentos de esa 
política y con un gran componente como el institucional. Como lo indica el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2014), es importante visualizar la Agricultura Familiar 
(AF) como actor clave para el desarrollo de los territorios rurales y asimismo para el desarrollo de las 
naciones. Para toda política pública es importante indagar la participación de los actores, en cuestión 
al empoderamiento del territorio para buscar su propio desarrollo, especialmente para una política 
pública de desarrollo rural que involucren a la AF. 

 Resulta fundamental indagar diálogo entre investigadores, agentes de desarrollo y tomadores 
de decisiones a nivel nacional, territorial y local, en especial la importancia de política pública 
diferenciada para la Agricultura Familiar en la región sur del estado de Tlaxcala. La región sur del 
Estado de Tlaxcala, la agricultura –con apoyo familiar– facilita la ayuda durante el proceso agrícola 
sufragando así el costo del cultivo, es una agricultura de autoconsumo que permite al mismo tiempo 
una seguridad alimentaria por proveer los alimentos básicos en un ciclo agrícola y determinada como 
estrategia para evadir una desnutrición, en sí una pobreza y sobre todo mantener un medio ambiente sano. 
Es necesario reflexionar cómo se encuentran las políticas públicas en el ámbito rural y cuál debería 
ser una buena opción de política pública para la AF. Los avances de la política social diferenciada 
tienen que ver con la visibilidad y el reconocimiento de la agricultura familiar (valorizarla). Esto 
permite “considerar a la agricultura familiar como eje para la articulación de las políticas públicas, 
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así como incluir todos los tipos de agricultores familiares que existen en el campo” (Baca & Cuevas, 
2018). Lo importante es generar la relación Estado–sociedad una forma de compartir responsabilidad 
para un proceso de desarrollo de un país. A esto, es importante conocer que apoyos se dan al campo 
en los municipios del sur de Tlaxcala. 

 El punto principal se busca indicar que en la región sur del estado de Tlaxcala se muestre 
más el peso que tiene el tema de la agricultura familiar que ha estado presente y no solo como 
agricultura campesina como otros lo visualizan. Darle un mayor peso al tema en cuestión de 
política pública como se generó a nivel internacional, tener una mayor importancia a este tema 
y enfocarse a un tipo de política pública diferenciada, pues muchos contextos son heterogéneos, 
no homogéneos. Las políticas públicas diferenciadas para la Agricultura Familiar no deben ser 
flexible, al comprender que no hay un tipo de agricultura familiar, es heterogénea. Es importante 
señalar que una política pública diferenciada no será la misma para todos, debido a la diversidad 
que existe, por ejemplo, el caso del estado de Tlaxcala, las regiones son diferentes, el norte, 
sur, este, oeste y centro son heterogéneas, por lo cual, no se puede implementar esta política 
pública para todas las regiones. La región sur de Tlaxcala tiene mayor relación con la ciudad de 
Puebla, a diferencia del resto de las regiones tlaxcaltecas.  Es interesante el tema de Agricultura 
Familiar debido al reconocimiento que tiene esto como sujeto de las políticas públicas a nivel 
internacional. 

 La importancia de una política pública diferenciada es comprender lo que te ofrece una 
agricultura familiar en la región sur de Tlaxcala, conocer las particularidades territoriales y sus 
realidades socioculturales, ante el crecimiento urbano. Lo importante es reflexionar cómo se 
encuentran las políticas públicas al ámbito rural y cuál debería ser una buena opción de política 
pública para la agricultura familiar o sólo un programa social de apoyo en la región sur del Estado 
de Tlaxcala, de acuerdo con las experiencias latinoamericanas que conllevan la Agricultura 
Familiar como política pública, que si bien en México la mayoría está contextualizada como de 
subsidio. De acuerdo con este tipo de agricultura, el caso mexicano resalta más la agricultura 
familiar de transición y la consolidada. En la región sur del Estado de Tlaxcala, la que predomina 
de las tres categorías es sin duda al 100% la agricultura familiar de subsistencia. Territorialmente 
son los municipios con menos extensión superficial, por lo cual existen numerosos municipios 
en esta región. También se visualiza que la necesidad de los alimentos básicos de los países se 
encuentra en la población urbana, algo importante para la región sur del Estado de Tlaxcala, que 
se encuentra impactada por el crecimiento urbano de la ciudad de Puebla. 

 De manera general México tiene el 80% de las personas en el medio urbano. Sin 
embargo, existe resistencia de las personas que dan vida a los territorios rurales, tales como el 
respeto al medioambiente, resguarda la biodiversidad, protege tradiciones culturales y promueve 
el desarrollo sostenible en los territorios, todo esto da pie a la multifuncionalidad que tiene la 
agricultura familiar. Se ha mencionado la nueva ruralidad a partir de los 90´, en México se habla 
este concepto como un crecimiento de la urbanización, no existe valoración rural. Es evidente que 

la coordinación de políticas y programas poco se ha avanzado a los agricultores familiares. Cabe 
mencionar que la existencia de la política pública ha sido hacia el modelo agrario exportador, una 
agroindustria, lo que también existe una baja inversión de manera tecnológica adoptada por la 
pequeña producción. Sin duda Graziano (2014), director de la FAO habla de todo esto como una 
Paradoja Latinoamericana, con el modelo de políticas agrícolas no dirige una producción agrícola 
y no hay suficiencia para reducir la pobreza rural. Como punto principal en la participación de la 
política pública es eliminar la pobreza. Lo cual es necesario enfocarse al apoyo de la agricultura 
para evitar pobreza.

 El principal apoyo al campo en estos municipios de estudio es por parte de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (SEFOA) del Gobierno del Estado de Tlaxcala. En ella se encuentran tres 
direcciones: Agricultura, Desarrollo Rural y Ganadería. En la primera está presente El Programa 
de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola, (PAISA 2021) con mayor atención para la adquisición 
de fertilizantes, semillas híbridas, agroquímicos y herbicidas; con proyectos de reforestación, 
renovación y mantenimiento de maquinaria para uso agrícola, el aprovechamiento de agua 
captada y la capacidad en sanidad vegetal. En la segunda se encuentra la Agricultura Urbana 
conocida más como los huertos familiares y atención a proyectos para aves, guajolotes y conejos, 
lo que es ganadería de traspatio, asistencia técnica y financiamiento a microempresas para las 
mujeres y jóvenes rurales. Y la última los programas de apoyo a la competitividad ovinos PACO 
2021, adquisición de semovientes capitalízate y el apoyo a la economía familiar, con fomento a 
la actividad acuícola y pesquera, y proyectos de fortalecimiento a la lechería familiar, acciones 
de mitigación del cambio climático. 

 Es necesario indicar qué apoyos al campo existen y se están realizando en los cinco 
municipios de estudio, para buscar alternativas prioritarias como estrategias regionales.  
Actualmente se encuentra el programa Producción para el Bienestar conocido anteriormente 
como PROCAMPO, de esta misma manera SADER y antes SAGARPA. Los apoyos que se están 
realizando en los cinco municipios del sur de Tlaxcala (cuadro 1), se puede observar que tipos de 
apoyos llegan a los municipios.
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Cuadro 1. Apoyos y programas al campo en cinco municipios del sur de Tlaxcala

Municipios/
Apoyos y 
programas al 
campo

Nivel

Federal Estatal Municipal

Papalotla de 
Xicohtencatl

PROCAMPO 
actualmente 
se llama 
Programa 
Producción 
para el 
Bienestar:  
en pequeña 
propiedad y 
ejidatarios

SEFOA: Secretaría 
de Fomento 
Agropecuario.
Fertilizantes, semillas 
hibridas, semillas 
forrajeras, alfalfa y 
abonos orgánicos.

Huertos familiares

No hay difusión, programas de 
fondo perdido.
Paquetes de herramientas 
con proyectos. (tractor, 
desgranadora, molino)
Beneficiados; los más 
cercanos, familiares, 
compadritos, amigos o quienes 
apoyaron en las votaciones.
Carretilla, fumigadora si hay 
acceso.

San Pablo del 
Monte

PROCAMPO,
Sembrando 
Vida
Hubo apoyo de 
SADER

Programa de Apoyo 
e impulso al sector 
agrícola (PAISA, 
2021), SEFOA: 
Fertilizantes

Beneficiados; los más 
cercanos, familiares, 
compadritos, amigos

Tenancingo PROCAMPO SEFOA: Fertilizantes

Beneficiados; los más 
cercanos, familiares, 
compadritos, amigos
Apoyo por parte de una 
diputada se regreso

Xicohtzinco PROCAMPO

Programa de Apoyo 
e impulso al sector 
agrícola (PAISA, 
2021), Fertilizante, 
semillas hibridas y 
mejoradas, huertos 
familiares

Paquetes de pollos y pastura, 
paquetes de aves 
Programa Fortalecimiento al 
campo se quedó en el gobierno 
municipal

Zacatelco PROCAMPO
SEFOA fertilizantes y 
semillas, herbicidas, 
SINIIGA

Paquetes de herramientas: 
cosechadora

Fuente: Comisariados ejidales de Papalotla de Xicohtencatl, Xicohtzinco y Zacatelco, Desarrollo Rural en San Pablo del Monte y 
regidor agropecuario de Tenancingo. Y entrevistas en profundidad y grupos focales. 

 De manera general se puede observar que existe apoyo al campo, por medio de programas 
con los insumos preferentes como el fertilizante, semillas híbridas y herbicidas. El municipio que 
ha estado adquiriendo mayor apoyo es el de San Pablo del Monte con el Programa Sembrando 
Vida que inicio en el 2019 enfocado en seis comunidades, debido a que ha estado contextualizado 
más como lugar vulnerable por la población indígena, que tiene como objetivos producir todo 
orgánico y evitar químicos y también cuenta con un Coordinador de Desarrollo Rural, a diferencia 
de los otros municipios no hay información en el ayuntamiento municipal. De acuerdo con las tres 
tipologías (política, sociales y económicos) para los agentes de desarrollo, en la región sur del 
Estado de Tlaxcala se muestra más la de tipo social, donde las asociaciones, cooperativas, grupos 
de acción local, ejidos, son los ejemplos más claros de institucionalidad. Esto lleva a proponer 
una política pública diferenciada de la agricultura familiar en el sur de Tlaxcala para obtener una 
estrategia regional.

 Esto permitirá cumplir con los propósitos de la realidad compleja que impera en la 
región de estudio. Contando con los actores sociales que intervienen en el territorio, tales como 
los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, este último adquiera mayor presencia y con los 
campesinos, agricultores y comisariados ejidales quienes tienen como base la unidad familiar. 
Todo esto conlleva que sea una política pública diferenciada para la Agricultura Familiar de 
manera dinámica y flexible, ya que en algún momento permita poder planificar o cambiar la 
priorización de la realidad, incluyendo con esto la participación y el diálogo de la sociedad 
con el Estado, esa matriz que se mantenga con la misma realidad. Esto permite ver que la 
política pública debe de existir tanto teórica como práctica, es decir debe existir acción. Esto 
da pie a entender que una política pública se debe visualizar más activa, de largo plazo, la 
principal preocupación es proteger la alimentación básica de estos municipios de estudio y el 
medio ambiente para lograr evitar al cien por ciento problemas graves de la sociedad actual que 
básicamente es la pobreza. 

 No insertarla como sentido principal para evitar pobreza y pobreza extrema, el objetivo 
es insertarla en el momento preciso antes de llegar a ese extremo, teniendo con ello que se utiliza 
para solucionar problemas, debe ser a tiempo de lo contrario no se lograría el objetivo que se 
tiene al principio y de manera general tener una arquitectura institucional para llevar a cabo 
un programa o política pública con mayor certidumbre, es decir, tratar de hacerlo desde otra 
perspectiva y no seguir haciendo lo mismo, que básicamente es tener una buena estructura para 
lograr un funcionamiento adecuado para el desarrollo rural regional en el sur de Tlaxcala.

Alcanzar un Desarrollo Rural Regional en el sur del estado de Tlaxcala por 
medio de la Agricultura Familiar

Las transformaciones en los espacios rurales, se enfatiza últimamente con procesos acelerados de 
urbanización. Estos espacios rurales se deben mantener dándoles prioridad con un Desarrollo Rural a 
nivel Regional, en donde se busque una mejor calidad de vida de los habitantes, resaltando el aspecto 
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de los actores sociales. El término desarrollo rural se da básicamente en visualizar lo que se tiene en 
el sector rural, dando un cambio como se desarrolló a nivel internacional a partir de la segunda mitad 
del siglo XX e inicios del siglo XXI.  La estrategia viable para obtener Desarrollo Rural Regional da 
pie a valorar la agricultura familiar teniendo como medio la política pública, que genera una relación 
fuerte de Estado-sociedad. Por lo tanto, el Desarrollo Rural no verlo únicamente con un crecimiento 
económico, sino hacerlo más cultural y social. 

 El desarrollo rural como construcción de nuevas redes y relaciones sociales, así como 
la valorización y configuración de los recursos naturales, con una relación hombre y naturaleza. 
También remite a una condición deseable de bienestar para los habitantes como actores sociales 
de un espacio considerado -bajo ciertos parámetros y calificaciones- como nueva ruralidad. Al 
tener la participación de la institución y de los actores sociales, todo para alcanzar un desarrollo 
rural y aliviar la pobreza al visualizarlo desde otro sentido. El término de desarrollo rural verlo 
actualmente y no desde los viejos enfoques que se tenían, ahora es importante en donde se debe 
tener atención a territorios o grupos sociales desfavorecidos, es por ello que en las políticas 
públicas se visualiza más en los lugares marginados, de pobreza extrema, en sí el Desarrollo 
Rural ha recuperado protagonismo en las agendas de las políticas públicas. Asimismo, se puede 
definir el desarrollo rural como una perspectiva para una mejor calidad de vida en el espacio 
rural, un crecimiento rural, no visualizarlo en el sector agrícola, sino en otros recursos naturales 
que proporciona para enfocarse desde el aspecto cultural y social y no sólo en la cuestión 
económica, teniendo esto como eje la Agricultura Familiar. 

 De acuerdo con investigaciones académicas e instituciones internacionales indican que 
la agricultura familiar tiene grandes beneficios, como se muestra (figura 3). Los tres puntos 
principales: la seguridad alimentaria siendo la primera quien es el centro de la Agricultura 
Familiar permite obtener los principales recursos básicos de todo el mundo. Mantener esta 
seguridad alimentaria permitirá indicar que se puede evitar pobreza, como segundo punto 
siempre ha estado contextualizada la pobreza en el área rural. La última permite indicar que hay 
conservación de la biodiversidad agrícola del mundo, principalmente con los recursos naturales 
como es el agua y la tierra.

 

Figura 3. La Agricultura Familiar como base para un Desarrollo Rural Regional.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con lecturas académicas e institucionales.

 De alguna forma se puede contextualizar que la región sur de Tlaxcala, principalmente en 
los cinco municipios. Tienen autoconsumo por lo cual indican que hay seguridad alimentaria, esto 
permite evitar pobreza. Existe conservación de la biodiversidad, situando también la presencia que 
aún existe la actividad agrícola ante el impacto urbano de la ciudad de Puebla y mantiene los recursos 
principales como la tierra y el agua. Todo esto se ha plasmado con la participación del actor social, 
tales como campesino, agricultor y productor, que básicamente se ha contextualizado como un 
fortalecimiento del capital social. Esta participación social, plasma identificar que forma parte de las 
cuestiones más fuertes como la social, cultural y ambiental. Logrando esto permite que la agricultura 
familiar sea el fortalecimiento del espacio rural, por lo cual cabe mencionar que se necesita revalorar 
lo rural. No centrado exclusivamente en el sector agropecuario sino adquiere otras dimensiones de 
las cuales, forman parte importante áreas forestales, lagunas y montañas, existe multifuncionalidad. 
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 Da paso a indicar que se busca contextualizarla de otra forma como Nueva Ruralidad de 
acuerdo con que es una definición distinta a la que siempre ha estado establecida, por ello es nueva. 
Es decir, tener otra mirada más positiva en lo rural. Esto permite indicar que, si se valora lo rural, 
no se encontraría en la pobreza como antes siempre estaba situado la pobreza en lo rural, sino existe 
una riqueza más natural, cultura y social. Aquí parte percibirla desde la epistemología del sur darle 
otro sentido a lo que siempre se viene contextualizando, valorar lo rural. Se indicaba que había 
crecimiento de pobreza por el tamaño de la población rural.  Otro punto para considerar que la política 
pública es la herramienta para un Desarrollo Rural Regional, quienes siempre han estado presente 
para buscar solución a los problemas sociales que básicamente esta insertada en la pobreza. Está da 
pie a contextualizar que se busca una política pública diferenciada a un sector o sistema particular, 
en donde se llega a realizar muy diferente al resto, por eso es diferenciada. La importancia de una 
política pública diferenciada es comprender lo que te ofrece la agricultura familiar en la región sur 
de Tlaxcala que es la seguridad alimentaria y evitar pobreza, así como conocer las particularidades 
territoriales y sus realidades socioculturales, ante el crecimiento urbano. 

 La política pública se convierte en herramienta central para gestionar lo colectivo, visualizada 
más como un plan de acción frente a una realidad específica, con una relación más de Estado 
-sociedad. Esto generaría que la agricultura familiar es la base para un desarrollo rural regional, de 
acuerdo con sus aportaciones permite darle otro sentido a la mirada que siempre ha estado situada la 
realidad en zonas rurales; es momento de visualizarlos desde otro punto de vista más positiva. Esto 
conllevaría a lograr una nueva ruralidad, es decir definir lo rural de manera más clara. Con esto, la 
Agricultura Familiar es el fortalecimiento de los espacios rurales, manteniendo de manera fuerte las 
cuestiones sociales, culturales y ambientales, y contando con una política pública diferenciada de 
la agricultura familiar conlleva a indicar que se buscaría obtener Desarrollo Rural a nivel Regional, 
hay capital social y cultural, lo económico no forma parte a este tipo de desarrollo. Todo esto permite 
darle otro sentido al conocimiento de los pueblos y no como ha estado definido durante siglos.

 No hay solo un conocimiento si no existen más. Si bien no hay riqueza económica, pero si 
una más fuerte que es la riqueza natural, al tener medio ambiente, una relación estrecha de hombre-
naturaleza. Partir de la epistemología del sur, junto a la Etnoagronomía da pie a comprender que si 
hay conocimiento endógeno en los pueblos donde se lleva a cabo la agricultura familiar. Esto lleva 
a entender que no desaparecerá porque estará presente como lo ha venido estando la agricultura 
familiar a través de los años. La agricultura familiar es una actividad agrícola que se ha venido 
manteniendo y como se percibe se mantendrá a través del tiempo, es decir no verla perdida sino todo 
lo contrario generará un papel especial en la sociedad. Debido a que se le está resaltando muchos 
aspectos positivos, se contextualiza desde otro sentido, es decir al contar con capital social y cultural, 
implementando un mejor medio ambiente. 

 Esto da pie a revalorar esta agricultura y dejar a un lado la cuestión hegemónica de la 
urbanización, todo lo contrario, rescatar la cuestión tradicional que es la que más aporta beneficios 
de manera general a la sociedad del sur de Tlaxcala. De manera general es importante indicar que la 

agricultura familiar aporta muchos beneficios positivos a la sociedad tanto rural como urbana, pues 
parte de sus bases principales como seguridad alimentaria, esto implementará prevenir pobreza. Al 
continuar con la actividad mantendrá una conservación de la biodiversidad, por lo cual generaría 
aspectos sociales, culturales y ambientales. Esto permite mostrar que la agricultura familiar al 
realizarla y con los beneficios que genera da pie a entender que es el fortalecimiento del espacio 
rural con la intervención de los campesinos, agricultores y productores. Esto permitirá redefinir que 
es lo rural, por lo cual se obtendría Nueva Ruralidad. 

CONCLUSIÓN 

Para finalizar, la agricultura familiar es la principal actividad agrícola en el sur de Tlaxcala, es el 
eje para fomentar una política pública diferenciada de acuerdo con las bases principales que tiene: 
seguridad alimentaria y evitar la pobreza, este conlleva a ser el punto central para lograr una nueva 
ruralidad, mantendría un desarrollo rural a nivel regional, ante el impacto urbano de la ciudad de 
Puebla en los cinco municipios del sur de Tlaxcala. El apoyo al campo en México está situado más 
como programas a la cuestión agrícola. Las políticas públicas en México están enfocados a seguridad 
social, educación, salud y no al campo. En los cinco municipios del sur de Tlaxcala están basados 
principalmente a PROCAMPO y con SEFOA en cuestión de insumos de fertilizantes, semillas y 
herbicidas. Esto plantea la diferencia entre un apoyo y subsidio. La primera en programas, proyectos 
y fomentos, el segundo al ingreso económico.

  De tal manera se puede percibir que toda transformación regional debe ser muy positiva, un 
desarrollo social, cultural, político y ambiental, no mantenerlo solo en el aspecto económico. Con 
esto, dar pie al trabajo de investigación es resaltar la actividad agrícola que aún se lleva a cabo en el 
sur del estado de Tlaxcala con la participación familiar, como lo es la AGRICULTURA FAMILIAR 
y darle un papel importante ante el impacto urbano de la ciudad de Puebla, para una mejor calidad 
de vida. Esto permitirá evitar llegar a una urbanización total del campo por medio de una política 
pública el punto importante de la Agricultura Familiar que permite evitar llegar a una crisis del 
mundo, que es la alimentación y considerar que este concepto es la base para alcanzar Desarrollo 
Rural Regional. 
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Capítulo XI

José Pedro Vizuet López1

POBREZA ALIMENTARIA:  
UN RETO PARA EL FUTURO

RESUMEN

El presente trabajo construye un camino incesante para esclarecer las formas más lacerantes que 
adquiere en este siglo la pobreza alimentaria, debido a la constante negación del fracaso en diversos 
sistemas humanos (económicos, financieros, políticos) que no han podido proponer o encaminar 
alternativas para estructurar una orientación alimentaria a millares de seres humanos en esta tierra, 
que mueren por el desabasto de lo mínimo. Sin duda es necesario abrir una brecha teórica que recorra 
el sentido del hambre humana en sus distintas expresiones, con el objeto de admitir y diferenciar sus 
pantanosas vertientes que han sometido a los individuos en campos dinamitados y sin salida que el 
mundo ofrece. Se trata de establecer una ruta que analice la alternancia obligatoria y el retorno único 
de satisfactores que logren cubrir las necesidades básicas que fomenten la supervivencia.

Palabras Clave: Pobreza, Desnutrición, Necesidades Básicas, Dignidad, Hambre, Mala alimentación, 
Enfermedades.

ABSTRACT

The present work builds a constant path to clarify the most lacerating forms that food poverty 
acquires in this century, due to the constant denial of failure in various human systems (economic, 
financial, political). They haven’t been able to propose or route alternatives to structure a food 
orientation to thousands of human beings on this earth, who die from the lack of supply of the 
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minimum. It is certainly necessary to open a theoretical gap that crosses the sense of human hunger 
in its different expressions, in order to admit and differentiate its swampy slopes that have subjected 
individuals in dynamited and dead-end fields that the world offers. The aim is to establish a route 
that analyzes the mandatory alternation and the single return of satisfiers who manage to meet the 
basic needs that foster survival.

Keywords: Poverty, Malnutrition, Basic Needs, Dignity, Hunger, Poor Nutrition, Diseases.

INTRODUCCIÓN

Millones de personas mueren al año debido a la desnutrición y a las enfermedades causadas por la 
pobreza extrema. Aunque hay países económicamente prósperos, una enorme cantidad de personas 
vive en la miseria. Este desafortunado fenómeno sigue siendo una dura realidad para quienes sufren 
desgracias tales como guerras civiles, inundaciones y sequías. Las calamidades son el azote de la 
agricultura de subsistencia; algunos campesinos se han visto obligados a abandonar sus hogares y 
trasladarse a grandes urbes o vivir como refugiados en un país extranjero. Otros se mudaron a las 
ciudades, atraídos por la promesa de una vida mejor.

 Las capitales superpobladas a menudo son un campo fértil para la pobreza. Los terrenos de 
cultivo escasean o no existen en el ámbito urbano; en consecuencia, resulta difícil encontrar empleo. 
Muchas personas recurren a la delincuencia por pura desesperación. Los habitantes de las ciudades 
claman por ayuda, pero los gobiernos humanos no son capaces de resolver el creciente problema. 
El hambre es la manifestación más extrema de la pobreza y la privación humana, en un mundo 
caracterizado por la abundancia en la forma del exceso. El derroche no sólo es vergüenza moral, sino 
que también representa una violación del más fundamental de los derechos humanos: el derecho a 
una alimentación suficiente y restauradora. Esta carencia radical pone en cuestión la capacidad del 
Estado para proporcionar un bienestar mínimo a todos, independientemente del género, el origen 
étnico, la raza, edad o condición social.

 Nuestro comportamiento alimentario se encuentra condicionado por distintas determinantes 
socioculturales y adquiere múltiples significados sociales. Reconociendo la enorme influencia de los 
factores económicos, biológicos, ambientales, tecnológicos y políticos, la pobreza afecta a la tercera 
parte de la población y la desnutrición a una sexta. La tasa de desempleo es mayor para los más 
pobres, mujeres y jóvenes. Es superior también en el ámbito rural y para la población indígena. Las 
mujeres sufren el doble que varones las consecuencias de las crisis alimentarias.

 Asimismo, la falta de empleo, inversión en infraestructura y capital humano son 
determinantes para precisar el grado de pobreza en ciertas comunidades. Como indicador, refleja un 
aspecto diferencial de la sociedad, tal y como la pobreza alimentaria que representa la incapacidad 
para generar un ingreso suficiente para obtener una canasta alimentaria, aún si se hiciera uso de todo 
el ingreso disponible en el hogar para comprar solo los bienes de la misma. (Girondella, 2009:09).

 En términos más concretos, la pobreza trae como consecuencia el desempleo, bajos salarios 
y marginación de grandes sectores de la población. Los gastos sociales se ven afectados y la mayoría 
de los logros de la sociedad del bienestar se anulan; las políticas estatales han alentado la disminución 
efectiva de empresas pequeñas y medianas. Los bajos niveles en el consumo de alimentos y la 
desnutrición afectan también a los pobres urbanos de los países ricos. De acuerdo a un estudio del 
Centro sobre el Hambre, la Pobreza y las Políticas de Nutrición, en Tufts University, treinta millones 
de personas están clasificadas como hambrientas. (Chossudovsky, 2002:105) Este dato refleja a 
la pobreza en voz de los pobres: devela necesidad de alimentos, falta de vivienda, enfermedad, 
inatención médica, desempleo, analfabetismo y miedo al futuro ante la zozobra de vivir día a día con 
impotencia, falta de representación política y libertad civil. (Hernández, 2003:21).

 El hambre está asociada a la dignidad. Una persona bien alimentada, se siente digna. Pero 
cuando comienza a ver que los alimentos escasean, la autoestima se reduce. Cuando una persona 
no puede llevar los alimentos a casa, cae en la desesperación. (Wolfgang, 2017) Las desigualdades 
humanas y el empobrecimiento son conceptos claves en este artículo debido a que tienen caracteres 
particulares, aunque guardan una relación directa. Las desigualdades establecen diferencias 
sociales (estatus, clase social, diferencias étnicas y religiosas) mientras el empobrecimiento genera 
hambre, miseria, necesidades primarias insatisfechas, injusticia y violencia. El hambre es una 
amenaza, no sólo para la vida de las personas, sino también para su dignidad. Una carencia grave 
y prolongada de alimentos provoca el deterioro del organismo, apatía, pérdida del sentido social, 
indiferencia y a veces incluso crueldad hacia los más débiles, niños y ancianos en particular. 
Grupos enteros se ven condenados a morir en la degradación.

 La amplitud de este fenómeno pone en tela de juicio las estructuras y los mecanismos 
financieros, monetarios, productivos y comerciales que, apoyados en diversas presiones políticas, 
rigen la economía mundial. Estos organismos son incapaces de absorber las injustas situaciones 
sociales heredadas del pasado, de enfrentarse a urgentes desafíos y exigencias éticas. Sometiendo al 
hombre a las tensiones creadas por él mismo, dilapidando a ritmo acelerado los recursos materiales 
y energéticos, comprometiendo el ambiente geofísico, estas formas se extienden continuamente 
hacia las zonas de miseria y con ellas la angustia, frustración y amargura. No se avanzará en este 
camino difícil de las indispensables transformaciones de las estructuras de la vida económica, si 
no se realiza una verdadera conversión de las mentalidades y de los corazones. La tarea requiere 
el compromiso decidido de hombres, pueblos libres y solidarios. (Pablo II, 1979:16).

 El derecho a la alimentación es uno de los principios proclamados en 1948 por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 
precisaba en 1969, que es necesaria la eliminación del hambre y la malnutrición, así como la garantía 
del derecho a una nutrición adecuada. Asimismo, la Declaración Universal para la Eliminación 
Definitiva del Hambre y de la Malnutrición aprobada en 1974, establece que toda persona tiene 
el derecho inalienable de ser liberada del hambre y de la malnutrición para poder desarrollarse 
plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. En 1992, la Declaración Mundial sobre la 
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Nutrición reconocía también que el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada y sana es 
un derecho universal. (Sodano, 1996).

 Se trata de afirmaciones muy precisas donde la conciencia pública se ha expresado sin 
ambigüedades. No obstante, millones de personas están marcadas todavía por los estragos del 
hambre, de la malnutrición y de la consecuente inseguridad alimentaria. ¿Radica la causa en la 
carencia de alimentos? Absolutamente no. Está reconocido, generalmente, que los recursos de la 
tierra considerados en su totalidad pueden alimentar a todos sus habitantes. Sin embargo, el mal 
uso de los excedentes en beneficio de pocos y la sobreexplotación de los recursos naturales, nos 
han llevado a una condición más decadente con el paso del tiempo: la persistencia de hambrunas 
masivas. Se hace necesario relacionar las bruscas diferencias entre el sobreconsumo y la carencia, 
atendiendo la división internacional del trabajo agrícola y sus consecuencias geopolíticas en los 
conflictos mundiales actuales.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se concentra en estudiar las situaciones ya existentes para poder concluir con un análisis 
sobre los alcances o efectos de la misma. Se recolectaron datos sobre la pobreza y datos estadísticos 
para conocer obtener datos cuantitativos y tasas de destruición, pobreza y consecuencias que derivan 
de la pobreza, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, hipertensión, cáncer, desnutrición, etc.; 
para poder comprender el momento o circunstancias en dónde aparece la problemática o cómo surge 
para así poder dar una recomendación o posible solución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto al problema generalizado de la pobreza, es una ofensa para la humanidad el desastroso 
historial de fracasos que ha tenido un mundo desarrollado. El desarrollo desigual horroriza y 
avergüenza a nuestra civilización en la actualidad. No hay duda que los principales responsables 
de la escasa actuación en este ámbito son los gobiernos, tanto ricos como pobres. No obstante, 
con frecuencia, los más pobres llevan las de perder en un sistema económico global diseñado 
por los poderosos. Los países ricos, pese a tanta palabrería, demuestran tener poco interés en 
cambiar el sistema o en aumentar sustancialmente la ayuda a favor del desarrollo de los más 
pobres. Indiferentes a las críticas, los políticos siguen debatiendo en vez de actuar y los gobiernos 
continúan realizando oscuras maniobras para su propio provecho. Para terminar con la pobreza 
se necesita un gobierno mundial que reparta los recursos del planeta de manera justa, mientras 
tanto, los pobres de todo el mundo seguirán con el estómago vacío. Dicho gobierno deberá tener 
el compromiso de transformar radicalmente el ámbito de la administración pública para que las 
mayorías cuenten con herramientas para realizar diagnósticos propios, sin maquillaje estadístico y 
con toda la carga subjetiva de la pobreza que sigue conviviendo perniciosamente con la opulencia, 
el exceso y la amoralidad de la riqueza.  

CONCLUSIONES

Entender la lucha contra la pobreza como un gesto humano para humanos. La humanidad no es el 
lobo de la humanidad, sino la humanidad es el destino de la humanidad. Apreciar que podemos vivir 
resolviendo conflictos y no soñar con un equilibrio inexistente. Renovar el lenguaje y el habla en 
su cotidianidad, para asumir que la pobreza es producto de la sociedad en su conjunto y como tal 
puede resolverse. Se trata de socializar la riqueza y no la pobreza. Asimismo, en un lenguaje nuevo 
se pueden advertir los efectos corrosivos de la pobreza más allá de su determinación económica.

 Ante el escenario antes expuesto, las Ciencias Sociales se encuentran obligadas a crear 
un amplio campo de acción y análisis, haciéndose acompañar de sendos estudios que construyan 
múltiples soluciones y alternativas nuevas ante la monotonía teórica, buscando ser la brújula de la 
desorientada humanidad.
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PEDAGOGÍAS CRÍTICAS Y DE EQUIDAD 
EN EL CONTEXTO DE LA 

PREPARATORIA AGRÍCOLA

RESUMEN 

Una característica de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es que contribuye al acceso de 
estudiantes que provienen de contextos de pobreza y violencia, y bajos niveles educativos. Para la 
institución es un reto contribuir a su permanencia y al desarrollo de capacidades que les permitan tener 
una trayectoria académica y profesional exitosa. Entre los desafíos está ofrecer servicios educativos, 
asistenciales, médicos, psicológicos suficientes y de calidad; así como una práctica docente que 
contribuya a la permanencia de los estudiantes en la universidad.

 Desde una pedagogía crítica que promueve la equidad se requiere de un profesorado 
comprometido con aprendizajes centrados en el estudiante, la promoción del pensamiento crítico, 
el trabajo colaborativo y la vinculación de la teoría con la práctica. El objetivo de este trabajo es 
analizar las acciones que realizan algunos los docentes de Preparatoria Agrícola que favorecen a 
la permanencia de los estudiantes en la universidad. Algunas contribuyen a que el estudiantado se 
sienta aceptado, protegido y atendido en relación con sus necesidades académicas y personales.

 A partir de entrevistas realizadas a profesores/as de las áreas de Biología y Lenguas 
Extranjeras de la Preparatoria Agrícola de la UACh, se identificó que hay docentes que 
promueven el aprendizaje memorístico, clases magistrales, donde el proceso de enseñanza 
aprendizaje está centrado en el profesor/a. Y también hay quienes están comprometidos con 
el aprendizaje de sus estudiantes, comprenden el contexto del que provienen, tratan de ser 
solidarios y empáticos con ellos. 

Palabras clave: pedagogías de equidad, estudiantes, docentes.

1 PTC Universidad Autónoma Chapingo. joaquimar08@yahoo.com.mx. 
2 PTC Universidad Autónoma Chapingo. gsalazarc@chapingo.mx

ABSTRACT

A characteristic of the Universidad Autónoma Chapingo (UACh) is that it contributes to the access 
of students who come from contexts of poverty and violence, and low educational levels. It is a 
challenge for the institution to contribute to their permanence and to the development of capacities 
that allow them to have a successful academic and professional career. Among the challenges is 
to offer sufficient and quality educational, care, medical and psychological services; as well as a 
teaching practice that contributes to the permanence of students in the university.

 From a critical pedagogy that promotes equity, a teaching staff committed to student-
centered learning, the promotion of critical thinking, collaborative work and linking theory with 
practice is required. The objective of this work is to analyze the actions carried out by some 
Agricultural High School teachers that favor the permanence of students in the university. Some 
help students feel accepted, protected, and cared for in relation to their academic and personal needs.

 From interviews with teachers in the areas of Biology and Foreign Languages   of the 
Agricultural High School of the UACh, it was identified that there are teachers who promote rote 
learning, master classes, where the teaching-learning process is centered on the teacher. /a. And there 
are also those who are committed to the learning of their students, understand the context from which 
they come, try to be supportive and empathic with them.

Kay words: equity pedagogies, students, teachers.

INTRODUCCIÓN

La educación es un sistema cultural construido en el marco de interacciones políticas, económicas, 
culturales y sociales, como parte de un proyecto hegemónico, e incluye espacios de reproducción, 
dominación, o bien de resistencia. La reproducción y dominación se ejerce a partir de las políticas 
educativas estatales, la resistencia en oposición a dichos mandatos se produce entre actores de la 
educación: docentes, personal administrativo y directivo, y estudiantes. La educación también 
contribuye a la reconstrucción cultural, bajo la premisa de que las “escuelas asignan personas y 
legitiman conocimientos; legitiman personas y asignan conocimientos” (Apple, 1997, citado en 
Toruño 2020). La educación es una institución cultural donde se visibilizan los conflictos, tensiones, 
compromisos culturales y sociopolíticos en un contexto sociohistórico. En ese tenor, la formación de 
estudiantes, y futuros ciudadanos, se realiza en mayor grado a partir de la educación escolarizada. 

 Desafortunadamente, en nuestro país no todo el alumnado accede a una institución educativa 
de calidad, es decir, a una escuela que cuente con la infraestructura necesaria (aulas equipadas con luz, 
sillas, butacas, pizarrón, cañón), laboratorios, con servicios de luz, agua, drenaje, áreas verdes para 
el desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, espacios para el desarrollo de eventos culturales. 
Así como, planes y programas de estudio pertinentes para promover el aprendizaje significativo 
y el desarrollo del pensamiento crítico, y, sobre todo, con docentes conscientes del contexto del 
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que provienen los estudiantes, capacitados en el área de conocimiento, y sensibles a situaciones 
familiares, personales y emocionales que afectan a los educandos. Ello se debe, a que, en el caso 
mexicano, los gobiernos de los últimos 20 años se han mostrado poco interesados en promover una 
educación de calidad (Silva, 2022). Lo cual se manifiesta, por un lado, en la baja cobertura educativa 
(43%), en contraste con países como Argentina y Chile, que es superior al 90%, o el de Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), cerca del 75% en promedio. Por otro lado, 
si se compara el gasto asignado a la educación, es posible constatar que, a nivel de América Latina, 
México es de los países que menor presupuesto destina a este rubro, si bien se amplía ligeramente la 
cobertura, ha sido sobreexplotando la infraestructura y contratando personal docente en condiciones 
precarias (Silva, 2022).

 Ante un contexto de desigualdad social y educativa, juega un papel relevante una pedagogía 
crítica y de la equidad, en función de que los docentes son factor clave para intervenir positivamente 
en el éxito académico del alumnado. Como parte de la indagación se presentan resultados relacionados 
con entrevistas realizadas a docentes de Preparatoria Agrícola (PA) que pertenece a la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh). En total se entrevistó a 32 profesores/as, cuatro por área académica3, 
con el objetivo de identificar los factores pedagógicos que, como parte de una práctica docente, 
pueden contribuir a la equidad educativa. En este documento se recuperan las enunciaciones de 
docentes de las áreas Biología y Lenguas extranjeras. 

 En general, se ubica que los docentes tienen conocimiento del contexto del que provienen 
los estudiantes, y de la necesidad de realizar acciones que contribuyan a su permanencia dentro 
de la institución. Sin embargo, dichas acciones son de corte individual, no involucran a las áreas 
académicas, y no se ha incidido en su institucionalización. En la primera sección de este documento 
se presenta el marco teórico, en la segunda el método, en la tercera los resultados y la discusión, y 
finalmente algunas reflexiones. 

Pedagogías críticas y de equidad

Una característica de las sociedades actuales es la desigualdad predominante relacionada con la 
violencia económica. En países de todo el mundo, las políticas económicas y la cultura política 
y social favorecen que la riqueza y el poder se mantengan en manos de unos pocos privilegiados, 
perjudicando de forma directa a la mayor parte de la humanidad y al planeta; las personas en situación 
de pobreza, las mujeres y niñas, y los grupos racializados y oprimidos son los principales afectados 
(Oxfam, 2022).

 Este tipo de violencia se manifiesta en varias dimensiones de la desigualdad: a) Económica, 
se evidencia por nivel de ingreso, bienes, capital, patrimonio, empleo y estándares de vida. b) Social: 
se observa en el estatus social de los grupos. c) Cultural: en la discriminación de raza, género, 

religión y discapacidad. d) Cognitiva: se relaciona con el acceso desigual a los recursos naturales, así 
como al conocimiento e información sobre los riesgos y modos de protegerse. e) Política: se concreta 
en las diferencias para influir, participar, beneficiarse y gozar de los derechos humanos. f) Educativa 
se manifiesta en el acceso y permanencia limitada o nula a la educación como un derecho humano 
y universal. g) Territorial: muestra diferencias entre zonas geográficas, rurales, urbanas, centrales 
y periféricas, con recursos y sin ellos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2016, citado en Rivera, Buendía y Pérez, 2021). 

 En un contexto de desigualdad educativa, la UNESCO plantea que la educación de calidad 
puede contribuir a la participación de los jóvenes en su desarrollo personal, cívico, económico y 
político, y al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La cual ubica al desarrollo 
humano y social como un objetivo central, y posiciona a la educación en el centro de la agenda de 
desarrollo sostenible, a través de una meta cuyo objetivo es: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad4 y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos, 
que se sostiene en una visión humanista de la educación, como derecho humano y como bien público.

 De modo que desde instancias internacionales se plantea la necesidad de una educación 
que incluya sobre todo a los sectores sociales que por décadas han tenido dificultades para acceder 
a una educación de calidad. La UNESCO también considera que las desigualdades sociales y 
económicas, y la exclusión, persistentes pueden dar lugar a desafección, fragmentación social e 
incluso conflictos. Además, la falta de oportunidades de recibir una educación pertinente guarda 
relación con las desigualdades en la sociedad. En este contexto, se viene prestando atención creciente 
a las disparidades en la educación, y a la lucha sistemática contra la exclusión educativa. El principio 
de la igualdad de oportunidades educativas es uno de los elementos del derecho a la educación 
(UNESCO, 2012). 

 Históricamente, el discurso de igualdad permeó en América Latina en la segunda mitad del 
siglo XX, fue el concepto normativo dominante de la política social y educativa, (Silva, 2021). Se 
fundamentó en el acceso a partir del mérito, eludiendo que en sociedades desiguales el origen social 
de estudiantes está ligado al ambiente sociocultural en que se desarrollan y al proceso educativo al 
que acceden. 

 A finales del mismo periodo, este discurso se agotó frente a un contexto de creciente 
heterogeneidad cultural, y desigualdad social y económica, en virtud de que no era suficiente 
promover solo el acceso, dado que los estudiantes no participaban en igualdad de condiciones. A 
partir de la equidad se consideró necesario reconocer las diferencias y deficiencias por medio de la 
compensación, e incentivar el acceso efectivo, la permanencia, a través de las políticas institucionales, 
para el logro de resultados basados en el éxito de la trayectoria escolar y egreso. Silva (2022) señala 
que equidad significa, articular recursos y procesos en las instituciones educativas inclusivas, que 
implica el reconocimiento de la diferencia para ofrecer una educación relevante y pertinente a 

3 La PA de la UACh está conformada por ocho áreas académicas: Agronomía, Biología, Ciencias sociales, Disciplinas humanísticas, Física, 
Lenguas extranjeras, Matemáticas y Química. 4 Subrayado de las autoras.
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poblaciones tradicionalmente excluidas por razones económicas, origen étnico, género o condición 
de discapacidad, para que participen con plena titularidad de derechos, desarrollar aprendizajes 
significativos que les permita ampliar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida, de acuerdo 
con sus propias decisiones.  

 El incremento de la oferta educativa no ha resuelto los problemas de inequidad ya que 
las oportunidades educativas se distribuyen en función del origen social. Los jóvenes que vienen 
de sectores sociales desfavorecidos enfrentan diversas barreras para una trayectoria académica 
exitosa. (Silva, 2020). Una vez que ingresan pueden enfrentar dificultades tal como: falta de 
apoyo institucional, académico y pedagógico, lo cual puede inducir al rezago y abandono escolar. 
También es importante reconocer que persiste una meritocracia que supone que las oportunidades 
son ilimitadas y que la única vía para acceder a un espacio es cumplir con los méritos impuestos en 
función de la escuela a la que se quiera acceder. El discurso de la meritocracia permea las acciones 
políticas, económicas y sociales, y ha justificado las brechas de desigualdad. La meritocracia ha 
contribuido al fortalecimiento de la desigualdad en la medida que justifica, vía el esfuerzo individual, 
independientemente del origen socioeconómico de los sujetos. Alrededor de la meritocracia se han 
sostenido un conjunto de valores que se asocian con la competencia y el esfuerzo individual (Rivera, 
Buendía y Pérez, 2021). En este sentido, es fundamental promover pedagogías alternativas que 
tomen en consideran estos factores, a fin de contribuir al logro del éxito escolar.

 Ante los retos educativos, es importante reconocer la importancia de los abordajes 
pedagógicos. Silva afirma que, en relación con la justicia social, la equidad o la inclusión, no hay 
una única pedagogía de la equidad, existen: 

[…] pedagogías críticas (Apple, 2011; Freire, 2005; Giroux, 1985; McLaren, 1995), pedagogía 
dialógica (Alexander, 2004), pedagogía de frontera (Giroux, 2003a), pedagogía humanizante 
(Salazar, 2013), pedagogía pública (Allsup y Shieh, 2012), pedagogía queer (Britzman, 1995), 
pedagogías feministas críticas (Hager, 2018) pedagogías del cuidado (Motta & Bennett, 
2018); pedagogías emancipatorias (Morrow & Torres, 1995), entre otras. Aunque todas tienen 
objetivos particulares, comparten el interés por desarrollar y fomentar el pensamiento crítico 
y las relaciones educativas democráticas para permitir que las personas en condiciones de 
desventajas sociales ejerzan una agencia crítica para transformar los órdenes contemporáneos 
sobre la base de la justicia social (2020, p. 9).

 En este trabajo, interesa destacar los aportes de la pedagogía crítica, cuyos antecedentes 
se encuentran en los autores que fundaron la Escuela de Frankfurt o Teoría crítica; en este sentido, 
Adorno concibe a la educación como un acto de emancipación a partir de la reflexión política 
(Calderón y López, 2016). Se puede afirmar que todo acto educativo es un acto político, por lo tanto, 
no es neutral de ahí, que la educación contenga la potencialidad de la transformación de la sociedad 
por medio de una conciencia crítica de la realidad, tarea que tanto el educador y el educando deben 
asumir en el acto educativo (Jaraldino y Soto, 2020; Lorente, 2013).

 Santamaría et al., (2019) también retoman las ideas de la Escuela de Frankfurt, ya que 
permiten cuestionar, por un lado, las estructuras hegemónicas de la sociedad, así como a la industria 
cultural vinculada a la masificación de los objetos sociales; y por el otro, develar el orden racional-
instrumental que aliena al ser y al quehacer del ser humano en la sociedad, para promover un 
horizonte intelectual y político de emancipación del sujeto, a partir del autoconocimiento en un 
contexto de praxis histórica. Desde este posicionamiento se critica a la escuela inserta en sociedades 
tecnocráticas reproductoras de patrones sociales y culturales derivados de las macro-estructuras 
económicas y científicas positivistas. Y también porque es escenario de reproducción cultural que 
legitima prácticas de un sistema económico neoliberal, a partir de una orientación conductista y 
reductivista. Con ello se reproduce un modelo tecnocrático propicio para una sociedad que produce 
bienes y servicios de consumo; además, se forman ciudadanos pasivos y adeptos dóciles a discursos 
nacionalistas, racistas, e individualistas. Lo anterior hace patente la necesidad de una pedagogía que 
contribuya a la emancipación de sus agentes para transformar la realidad.

 En la escuela tradicional (Lorente, 2013) no interesa tanto que el ciudadano tenga capacidad 
crítico-social para enjuiciar y rechazar decisiones políticas injustas o una reforma laboral que 
solo piense en las necesidades estructurales de las élites, o en mantener un orden económico al 
servicio del capital. Por ello, la política educativa actual utiliza frecuentemente términos como 
«emprendedores», «esfuerzo», «responsabilidad», «autoridad» y asocia el pensamiento crítico con 
el creativo, ignorando cualquier corriente educativa que plantee la enseñanza de una actitud y una 
capacidad de crítica social frente a las desigualdades crecientes, los abusos del poder (económico 
y político), las injusticias derivadas de unas reformas estructurales que solo apuntalan un sistema 
capitalista que precisa mantener (o aumentar) la desigualdad social para su pervivencia (Lorente, 
2013). Las escuelas son parte de una política social y educativa tecnócrata teñida de neoliberalismo 
y tecnicismo. Este tipo de política queda reducida a una acción instrumental, al servicio de un 
determinado grupo de interés que busca los máximos beneficios. 

 Desde el punto de vista freiriano la pedagogía tradicional (Ocampo, 2013) se encuentra 
controlada por las élites dominante que promueven una “educación bancaria”, donde el maestro es el 
sujeto de la educación y el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría. 
La tarea del docente es llenar a los educandos con los contenidos de sus conocimientos. El autor 
considera que este tipo de educación debe sustituirse por una pedagogía que considere los intereses 
y necesidades de clases subalternas.

 En entrevista con Joao Franca (2019), Giroux señala que la educación predominante no 
procura empoderar a las personas en la práctica de la libertad, más bien puede “matar la imaginación”, 
en particular porque “las pedagogías tradicionales enseñan a responder exámenes, basados en 
estándares objetivos, limitan la posibilidad de pensamiento crítico del alumnado. El sentido de la 
educación crítica es la producción de agencia, para establecer narrativas que permitan al estudiante 
ampliar sus perspectivas sobre el mundo, sobre la relación con los otros y consigo mismo (Giroux, 
citado en Franca, 2019). Para el autor la educación no es ideológicamente neutral ya que produce 
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formas particulares de conocimiento, poder, valores sociales, agencia y narrativas individualistas 
sobre el mundo. La pedagogía crítica entiende el neoliberalismo no solo como un modelo económico, 
sino también como una pedagogía pública que lo impregna todo. 

 El neoliberalismo5 opera sobre la asunción de que la economía debe gobernar no solo el 
mercado, sino también toda la vida en sociedad, y produce una ideología cuya idea más peligrosa es 
que todos los problemas son individuales, que no hay problemas sociales (Giroux, en Franca, 2019) 
Además, normaliza una cultura de la crueldad, porque sugiere que la compasión, la preocupación 
por el otro o la justicia son valores despreciables, ya que se interponen en el camino del mercado. A 
través del currículum oculto a los estudiantes se les impone el silencio, porque no pueden hablar, solo 
deben escuchar, y no tienen derecho a cuestionar la autoridad; se les está enseñando a ser personas 
pasivas, “quieren que seas un sujeto pasivo en esta sociedad tecnocrática donde lo único que importa 
es que ganes dinero” (Giroux, citado en Franca, 2019). 

 Giroux (2016) también resalta la importancia de retomar a Freire debido a que:

las instituciones públicas de educación básica y superior están cada vez más, bajo el cerco de 
una serie de fuerzas neoliberales y conservadoras, es imperativo que los educadores comprendan 
el potencial democrático de la educación […] En el momento presente en que las instituciones 
públicas de educación básica y superior están siendo asociadas a la lógica del mercado, y su 
conformidad a ese modelo económico (Citado en Jaraldino y Soto, 2020, p. 1075). 

 Calderón y López (2016) consideran que, en México, la institución educativa enfrenta 
dificultades de pobreza, desempleo e inseguridad. La educación se desarrolla bajo estilos de 
enseñanza que fomentan el sometimiento de los individuos. Ante ello las autoras proponen retomar 
los postulados de una pedagogía crítica que abone a que los estudiantes asuman los conceptos de 
emancipación, resistencia, concientización, problematización y transformación de la realidad social. 
Una pedagogía que no considere al alumno/a como receptor pasivo y sumiso, y por el contrario 
que sea un sujeto crítico y participativo. Se requiere una pedagogía que respete la autonomía y 
los saberes de los educandos, con base a la enseñanza de la seguridad, capacidad profesional y 
generosidad. Así como la “emancipación para construir (transformar) entre todos y todas, un modelo 
alternativo, humanista, autónomo, inclusivo y utópico, que lleva a la construcción de una propuesta 
ético-política” (2026, p. 10), que denuncie el autoritarismo, la concentración de la riqueza, los abusos 
de poder, la destrucción de la naturaleza, la violencia y la corrupción.

 Jaraldino y Soto (2020) retoman ideas de Paulo Freire, en relación con la formación y el 
desarrollo de una conciencia crítica es imperativa para la construcción del compromiso del ser 
humano con su realidad. Consideran que es importante retomar el legado del autor brasileño en el 

ámbito educativo. La pedagogía de Freire se opone a una aculturación opresiva y deshumanizante, 
sobre todo en un entorno donde la “globalización y el neoliberalismo han logrado mundializar los 
mercados, mundializando, consecuentemente la opresión y la miseria de los excluidos” (Jaraldino 
y Soto, 2020, p. 1083). Aprender y leer la palabra es la base para intervenir en el mundo y apostar 
por una educación crítica y liberadora de nuestra humanidad deshumanizada. Ambos autores 
consideran que ante el avasallador control del mercado y del capital en América Latina es necesario 
reflexionar sobre la obra de Freire para proponer nuevas epistemologías de la relación Sur-Sur, un 
proceso de de-colonización, con el fin de rechazar los saberes que se han impuesto desde el Norte 
(De Sousa, 2011).

 Es fundamental reconocer otras visiones de pedagogía crítica, por ejemplo, Lorente (2013), 
desde un enfoque freiriano, propone una Didáctica crítica, en particular porque se considera que el 
término pedagogía está contaminado por la historia académica y política de Occidente. La didáctica 
crítica, propone entre otros postulados los siguientes: permite problematizar el presente, pensar 
históricamente (genealógicamente), educar el deseo, impugnar los códigos profesionales, construir 
procesos de comunicación crítica, enseñar y aprender dialogando, desarrollar el pensamiento 
dialéctico y crítico, aprender y enseñar a ejercer la crítica ideológica. La educación debe servir para 
formar a una ciudadanía informada, crítica, responsable y solidaria con los más débiles, que asuma 
la defensa de la justicia social por encima de los intereses particulares.

 Ocampo (2013) resalta las ideas de Freire en el texto Pedagogía del oprimido (1970) donde 
se apuesta por la alfabetización para enseñar, no solamente las letras, las palabras y las frases, sino 
lo más importante, el reconocimiento de su realidad y el desarrollo de una conciencia de liberación 
para transformar los contextos sociohistóricos de desigualdad.

 Un método relacionado con la pedagogía crítica es el diálogo, este contribuye a comprender 
y transformar la realidad de desigualdad y dominación que viven los más pobres. La dialogicidad es 
fundamental para generar un pensamiento crítico (Silva, 2020). La pedagogía problematizadora de 
Freire, se empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la realidad. 
Desde esta perspectiva diálogo en la educación permite compartir las ideas solidarias; contrario a 
la individualización en el aprendizaje, muy propia de la educación tradicional o bancaria. Con el 
diálogo se llega a la comprensión del mundo y la realidad, e implica un profundo amor al mundo y a 
los seres humanos. (Ocampo, 2013; Silva, 2020).

 La pedagogía crítica abona a la construcción de un currículo crítico alternativo frente a las 
limitaciones del enfoque curricular técnico imperante. En particular porque después de la Segunda 
Guerra Mundial se instauró la pedagogía por objetivos, que dio pauta un proyecto hegemónico 
neoliberal, donde la educación se ve como un bien de consumo privado en vez de un bien público. 
Este tipo de pedagogía se caracteriza por establecer un sistema autoritario, donde el educador es 
el que sabe y establece las normas y el educando queda reducido a un receptor pasivo de la acción 
educativa (Sotelo, 1999 en Toruño 2020). Se concibe la educación como formadora de individuos 
en una sociedad de mercado, cuya misión se consolida a partir de silencios, filas, exámenes, control 

5 “Un sistema neoliberal se basa en la disminución del Estado en la vida y las decisiones públicas para el bienestar social, se ha fortalecido  
la individualización del acceso y los logros educativos; se hace responsable al sujeto de su propio éxito o fracaso y las instituciones socia-
les quedan al margen de tal determinación. Esta condición se exacerba con la pobreza intergeneracional y la influencia que el mercado 
ejerce en la definición de las condiciones de trabajo, ingresos y márgenes de movilidad social” (Rivera, Buen y Pérez, 2021, p. 69).
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de los movimientos en un tiempo y espacio, premios, penalizaciones, trabajo, obediencia (Giroux, 
en Franca, 2019). En síntesis, el sistema educativo tradicional desarrolla “de forma explícita a 
veces y latente las más, una ideología cuyos valores son el individualismo, la competitividad y 
la insolidaridad, la igualdad formal de oportunidades y la desigualdad ‘natural’ de resultados en 
función de capacidades y esfuerzos individuales” (Pérez, en Toruño, 2020, p. 5). Toruño (2020) 
destaca las siguientes características de la pedagogía por objetivos: el educador es quien educa, el 
que sabe, el que piensa, habla, prescribe, actúa, escoge el contenido programático, tiene autoridad, 
es sujeto del proceso. Mientras que el educando es el que tiene que ser educado, no sabe, es el objeto 
pensado, escucha dócilmente, sigue la prescripción, tiene la ilusión de que actúa, solo escucha, es 
mero objeto del proceso educativo. De modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado 
en el docente.

 Ante este tipo de educación tradicional o bancaria es pertinente fomentar una pedagogía 
crítica que contribuya a generar espacios de resistencia y transformación. En este sentido, Paulo 
Freire (2005) denunció a la educación tradicional o bancaria que se destaca por transformar a 
la educación en un acto de depositar, donde los educandos son los depositarios y el educador 
quien deposita. Toruño (2020) destaca los siguientes preceptos de la pedagogía crítica: a) La 
lectura crítica del mundo, b) Una utopía que guía la acción social, política y educativa, c) 
El reconocimiento de la utopía establece la obligación del sistema educativo de promover la 
legitimidad del sueño ético-político de la superación de la realidad injusta d) Se basa en el amor, 
la humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en una relación horizontal en que la 
confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia y e) la tarea progresista consiste en 
estimular y posibilitar, en las más diversas circunstancias, la capacidad de intervención en el 
mundo y nunca su contrario. 

 Freire (2006) propone 27 principios orientar la enseñanza: rigor metódico, investigación, 
respeto a los saberes de los educandos, crítica, estética y ética, la congruencia de las palabras en el 
ejemplo, riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación, reflexión 
crítica sobre la práctica, reconocimiento y la asunción de la identidad cultural, conciencia del 
inacabamiento, reconocimiento de ser condicionado, respeto a la autonomía del ser del educando, 
buen juicio para evaluar cada instante de la práctica docente, humildad, tolerancia y lucha en defensa 
de los derechos de los educadores, la aprensión de la realidad, alegría y esperanza, convicción de que 
el cambio es posible, curiosidad, seguridad, competencia profesional y generosidad, compromiso, 
comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo, libertad y autoridad, toma 
consciente de decisiones, saber escuchar, reconocer que la educación es ideológica, disponibilidad 
para el diálogo y querer bien a los educandos.

 En este contexto para el docente es fundamental priorizar todos los elementos que permiten 
cambiar consciencias, persuadir o promover identidades. Su labor debe ser, tratar de liberar a los 
estudiantes de las alienaciones y asimilaciones de la conciencia dominadora u opresora. Debe 
fomentar la conciencia de la liberación a través del conocimiento y la praxis (Ocampo, 2013). 

Un docente intelectual transformador debe tener las siguientes características: asumir una tarea 
intelectual, luchar contra las condiciones ideológicas que lo oprimen a él y al estudiantado, criticar la 
visión tecnocrática de la educación, comprender a la escuela como espacio de luchas de poder contra 
proyectos hegemónicos, promover el pensamiento y acción crítica, ser susceptible a las necesidades 
de los oprimidos, usar un lenguaje crítico, romper con el verticalismo y el academicismo, desbordar 
límites culturales, administrativos y disciplinares, y tener una preparación científica, pedagógica, 
física, emocional y afectiva (Toruño, 2020). Así la enseñanza se convierte en un acto de creatividad, 
pasa de la transferencia del conocimiento a su construcción, el acto educativo permite que docentes 
y estudiantes aprendan y enseñen.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación tuvo por objetivo es analizar, en el marco de las pedagogías crítica y tradicional, las 
acciones que realizan algunos los docentes de preparatoria agrícola que contribuyen a la permanencia 
o al abandono escolar de los estudiantes en la PA. 

 El contexto metodológico de esta investigación parte de la premisa de que el objeto de 
estudio es una construcción social, producto de la interrelación entre las preguntas y objetivos de 
la investigación, el referente teórico y el empírico (Buenfil, 2020). Este último estuvo constituido 
por entrevistas realizadas a docentes de las áreas académicas de PA: Agronomía, Ciencias Sociales, 
Disciplinas Humanísticas, Física, Lenguas Extranjeras, Matemáticas y Química. Se entrevistó a 
un total de 32 docentes, cuatro por área. Se buscó un equilibrio de género. Una vez realizadas se 
transcribieron y analizaron a través del programa Maxqda.

 En este trabajo se presentan resultados de seis entrevistas, cuatro realizadas a docentes 
de biología y dos de lenguas extranjeras. Para identificar a los docentes se utiliza la siguiente 
nomenclatura: la primera letra corresponde al área académica: B para biología y L para lenguas 
extranjeras, enseguida se anota H para hombre y M para mujer, enseguida un número consecutivo. A 
continuación, se presentan algunas enunciaciones que dan cuenta del papel central del docente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pedagogías en el ámbito de la Preparatoria Agrícola

En el caso de Biología los profesores BH1 y BH2, menores de 50 años, consideran que es pertinente 
la revisión del contenido de los programas de las asignaturas, ya que algunas de estos se encuentran 
saturadas de temas, en particular para que “el curso no sea tan exhaustivo para los muchachos” 
(BH1). Por ese motivo, BH2 señala “Biología animal es la única asignatura de 3 hrs. a la semana, la 
información es bastante y no alcanza el tiempo”. En cambio, la profesora BM2 (mayor de 50 años), 
considera que los programas de las asignaturas de esta área están bien, porque cuando, en 1995, se 
modificó el plan de estudios de PA se puso cuidado en su revisión. Una pedagogía crítica apunta a 
la necesidad de no saturar a los estudiantes de temas, que en ocasiones resultan innecesarios dado el 
nivel en que se encuentran.
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 En general, los docentes de biología destacan porque les interesa relacionar la teoría con 
la práctica. BH1 afirma que es algo favorable dado que la “misma persona que da la teoría es 
la que da las prácticas, de manera que que si uno ya avanzó en el tema teórico se puede dar el 
gusto de decir, incluso a la mitad de la clase abordo la práctica”.  Sin embargo, el mismo profesor 
señala que, aunque es enemigo de un aprendizaje memorístico, evalúa con un 60% de exámenes, 
tareas 10% y prácticas 30%. La pedagogía critica señala la importancia de vincular lo teórico 
y lo práctico, ya que permite al estudiante tomar conciencia de la realidad que le circunda, y la 
posibilidad de transformarla. 

 El mismo docente identifica algunas razones que pueden influir en el abandono escolar. La 
primera:

puedo suponer que el shock emocional de separarse de su núcleo familiar es una razón. No es 
tan fácil separarse de su núcleo familiar a una edad tan joven, son chicos de 15 años, máximo 
16 a veces de 14, literalmente son niños. […] la segunda razón sería la diferencia es niveles 
académicos. Y empiezan a reprobar una materia, dos, tres y tienen la deserción (BH1). 

 En esta enunciación se identifica que el docente tiene preocupación por estudiantes de primer 
semestre, sobre todo de quienes provienen del interior de la república, que se alejan de su familia y 
comunidad de origen; y también por las deficiencias en su formación académica. En este contexto, 
sugiere que la universidad debería promover un semestre cero para “estar nivelando a los chicos”. 

 Al igual que en otras instituciones de nivel medio superior, en la PA se enfrenta casi 
un 50% de abandono escolar. Las causas son múltiples. El docente ubica al menos dos causas, 
lo cual permite inferir que tiene conciencia de los antecedentes de los estudiantes a los que 
atiende. La universidad tendría que estar atenta, para incidir en que la mayoría pudiera culminar 
satisfactoriamente sus estudios. 

 Una parte de los problemas relacionados con la formación académica de los estudiantes 
que ingresan a PA se relaciona con los limitados conocimientos previos en relación con diversos 
campos de conocimiento. La docente BM3 considera que esto se debe a que “que el destino nos 
alcanzó, el descuido que ha habido de los niveles educativos [previos] por el gobierno en este 
país”, ello se cristaliza en “el bajo rendimiento académico”. Este enunciado da cuenta de la falta de 
calidad educativa a nivel de primaria y secundaria, ya que cuando llegan los estudiantes a la PA, es 
necesario “nivelarlos”, dado que varios casos adolecen de conocimientos básicos. Considera que 
“los muchachos no tienen los conocimientos matemáticos suficientes”. 

 El índice de reprobación tan alto en las diferentes áreas académicas tiene nombre y apellido, 
no podemos adjudicarlo a todos los maestros. En matemáticas hay 5 maestros cuyo índice de 
reprobación es alto; eso no significa que los demás no reprueben, pero sumándolos se vuelve muy 
alto (BM3). 

 La profesora identifica que, en algunas áreas, como la de matemáticas hay problemas de 
reprobación, y se centra en algunos profesores que destacan en ese aspecto. La misma docente 
también subraya la problemática académica que enfrentan los estudiantes de nuevo ingreso: 

 Además, en primer año el asunto es que los niños vienen muy mal preparados. A mí me enoja 
cuando los maestros me dicen que la culpa es de la universidad porque siguen trayendo alumnos 
que no saben matemáticas o no saben física. Yo digo que no es culpa de la universidad, es culpa 
de los maestros que pretenden entrar a trabajar aquí porque la universidad tiene 160 años trayendo 
muchachos del medio rural, de las zonas indígenas, de las zonas marginadas, además de otros 
muchachos. Pero si la misión de la Universidad es darles [oportunidad] a esos sectores sociales, es 
absurdo pensar que esos muchachos van a traer un buen contenido, en ciertas áreas del conocimiento, 
¡bueno! ¿Para qué estamos aquí? Para enseñar a esos muchachos. Si entramos a trabajar aquí y 
pretendemos que en nuestros grupos estén los iluminados y no nos cueste trabajo para que sean 
genios, entonces los que estamos mal somos nosotros y no la universidad, porque la universidad 
estaba aquí antes que nosotros (BM3).

 De acuerdo con la profesora, en algunos docentes falta sensibilidad para reconocer el 
contexto sociocultural del cual provienen los estudiantes, y el compromiso social que se tiene ante 
los estudiantes con carencias de conocimientos en ciertas áreas. 

 Es que los jóvenes [docentes] ya vienen con maestría, con doctorado y llegan con la idea de 
que los muchachos de aquí ya saben; cuando no es así. Ellos ponen un nivel y de ese nivel los que 
quedan abajo no se ocupan de ellos y trabajan con los que tiene la posibilidad de subir. Esa también 
es una visión de los jóvenes que tiene 7 u 8 años aquí, tienen un rasero muy alto para formar [a los 
estudiantes de PA] (BM3).

 Adicionalmente, algunos docentes no están reconociendo que están impartiendo clases a 
nivel bachillerato, y que el nivel elevado de exigencia puede motivar el abandono escolar.

 Al profesor BH2 le interesa dar la materia de Introducción a las Ciencias Experimentales 
(ICE) que imparte en primer semestre de PA.

 Por la situación en que vienen los estudiantes, en muy heterogéneo y yo les brindo mucho 
apoyo, mucha asesoría, me gusta ICE, por lo regular solo retomo un grupo por lo mismo de que 
me enfoco en ellos, los apoyo y también les trato de enseñar algunas cosas o poner en contacto de 
Chapingo, poco a poco ellos van aprendiendo, en el contexto académico, sobre todo. Van a tener 
profesores así y asado, pónganse las pilas, entreguen su tarea, así voy dando un seguimiento no 
personalizado, pero sí. Y detecto algunos casos que son y que llaman la atención, como muy tímidos, 
de repente dejan de ir, desmotivados, etc. Trato de estar al pendiente, tampoco de no meterme mucho, 
pero sí de apoyarlos.

 El docente muestra que está interesado en reconocer algunas necesidades de los estudiantes 
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de primer semestre, sobre todo en relación con la atención personal y académica. El mismo profesor 
también considera que: 

[…] el primer semestre es crucial para que se queden, crucial en el sentido de que es un cambio 
radical de una edad biológica muy vulnerable, donde se desprenden de su núcleo familiar, y les 
pega bastante entonces ahí requieren, creo yo, de mucha atención, de mucha comprensión (BH2). 

 El profesor muestra comprensión, interés y apoyo, que son algunas características que se 
demandan desde una pedagogía crítica.

 Por otra parte, las asignaturas de inglés se imparten en cuatro niveles a partir del tercer 
semestre de PA, En virtud de que no se inicia desde el primer semestre del bachillerato, los programas 
“son ambiciosos” (LM1). El profesor LH2, coincide en esa opinión: “se ha tratado de adaptar los 
contenidos a los tiempos que hay, pero siempre es muy poco tiempo para los temas del programa”. 

 En cuanto a los conocimientos previos, la docente LM1 identifica que hay una minoría que 
domina los cuatro niveles, porque han estudiado en escuelas bilingües, en cambio, la mayoría no 
ha tenido profesores “adecuados”, sus clases han sido irregulares, y tienen muchas confusiones. 
La misma docente ha detectado que un 30% proviene de telesecundarias donde “hay una carencia 
no solamente de recursos materiales sino de recursos humanos”. Por tanto, hay una desigualdad 
de conocimientos al interior de los grupos. Esto provoca “que uno tenga que trabajar más como 
profesor; tiene uno que tener mayor comprensión, mayor apoyo para trabajar fuera de clases con 
esos alumnos”. “Uno brinda más atención, obviamente, al grupo mayoritario, haciendo a un lado al 
30% que viene con graves, nulas o escasos conocimientos en la materia, ¡eso es muy grave!” (LM1). 
“Estos últimos vienen de poblaciones rurales aisladas, no es que se les haga a un lado, lo que pasa es 
que por lo apretado del programa no puede uno detenerse tanto”. Es un problema porque tienen que 
acreditar una materia que es obligatoria. La profesora comenta que la reprobación en la asignatura se 
debe a que los estudiantes no entregan las tareas o trabajos, y faltan a clases; el estudiante “reprueba 
porque realmente no quiso aprobar”. 

 Menciona que hace como diez años, había un profesor que se caracterizaba por reprobar 
a los estudiantes. Lo mismo ocurrió con los profesores de nuevo ingreso, en virtud de “que no 
entendemos a veces con exactitud el tipo de población estudiantil que tenemos” (LM1). Ante esa 
problemática la docente propone que la dirección de PA debería promover cursos intersemestrales, 
o cursos de dos o tres semanas para brindar apoyo a los estudiantes con carencias de conocimientos 
de inglés. Desde 2012, la docente tomó la iniciativa, de impartir un taller de nivelación de inglés; 
desde entonces lo oferta cada año, en particular a estudiantes de primer semestre de PA. Publica una 
convocatoria con la autorización correspondiente. El taller se realiza sin cobrar ningún honorario 
extra, ni documento que acredite que se impartió el curso, y solo por el interés de ayudar a los 
estudiantes que “vienen con nulos conocimientos del idioma”. Antes de iniciar el taller aplica una 
evaluación diagnóstica, sobre vocabulario y gramática. El taller se organiza dos veces por semana, 
a lo largo de ocho semanas, con hora y media por día. En promedio ha tenido 15 estudiantes, 

en el último taller 11 eran mujeres y cuatro hombres. Esta actividad es “importante porque el 
conocimiento siempre nos da seguridad siempre, en cambio lo otro, la ignorancia hace a alguien, 
completamente inseguro, más vulnerable” (LM1). Algo que limita que los estudiantes acudan con 
frecuencia al taller, es que algunos profesores asignan clases en su tiempo libre, puede ser sábados 
o domingos, y a veces a las 6 de la mañana. Lamentablemente, esta actividad no ha contado con el 
apoyo del resto de los integrantes del área académica. 

 La docente (LM1) ha identificado algunos problemas entre sus colegas: no todos se 
actualizan en el conocimiento de inglés, pues es necesaria la práctica y resolver algunas dudas, con 
el fin de mantener el nivel. También hay docentes que tienen dos empleos, y como hay laxitud de la 
UACh, optan por trabajar en otra institución: “el que a dos amos atiende con alguno queda mal, y 
generalmente con quien queda mal es con Chapingo, porque no hay una supervisión, no hay entrega 
de resultados”. Además, hay quienes aplican mismos ejercicios y exámenes: “lo mismo que han 
hecho, durante muchísimos años, pues es muy cómodo” (LM1). Otros solo se basan en el libro de 
texto, no implementan otras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y también hay docentes que 
imparten el 90% de la clase de inglés en español. Esto se debe en parte, porque antes el programa se 
basaba en la comprensión de lectura, actualmente, se imparte inglés comunicativo. 

 De acuerdo con LH2, a diferencia de los profesores con mayor antigüedad, los cinco 
profesores que han ingresado en los últimos diez años al área académica de Lenguas extranjeras 
tienen una licenciatura en el idioma. El docente también reconoce que hay maestros que faltan 
mucho y que tiene deficiencias en el dominio del inglés. 

A manera de reflexión

De acuerdo con Oxfam (2022), los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, 
mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se han deteriorado a causa de la 
COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, sociales, de patrimonio, territorio, educativas, 
políticas, culturales, cognitivas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, 
están afectando nuestro mundo (Rivera et al., 2021). Esto nunca ha sido fruto de la suerte, sino efecto 
de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar cuando las decisiones políticas a 
nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una 
manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas que viven en pobreza, las 
mujeres y las niñas, y las personas racializadas. Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como 
mínimo, una persona cada cuatro segundos. 

 En el ámbito de la PA hubo un avance cuando en 2008 se modificaron los criterios de 
ingreso. Aun cuando prevalece el examen como mecanismo de acceso, se permite que estudiantes de 
comunidades pobres, rurales o telesecundaria, puedan ingresar. Sin embargo, acceden en condiciones de 
desigualdad académica, porque en ocasiones las escuelas de procedencia carecen de la infraestructura 
necesaria y de docentes preparados de acuerdo con el nivel. En algunos casos, los profesores de la PA 
no cuentan con la paciencia, experiencia y el tiempo para subsanar las deficiencias.
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 Al mismo tiempo se requieren de políticas públicas que en el ámbito de la educación 
promuevan una pedagogía crítica que apunte al desarrollo de una conciencia política y crítica, así 
como el reconocimiento de que no basta impulsar la igualdad, también se requieren condiciones de 
equidad para reconocer diferencialmente las necesidades de los estudiantes. 

 El contexto socioeconómico de los estudiantes no debería ser una limitante para acceder 
a la educación media superior. El acceso no ocurre en condiciones idénticas para todos, pues está 
condicionado a la posesión de bienes materiales y simbólicos en función del origen social. La equidad 
educativa demanda la implementación de acciones diferenciadas para avanzar en la justicia educativa. 
A pesar de las políticas educativas igualitarias, persisten las desigualdades, pues prevalecen criterios 
universalistas, puesto que los recursos económicos, materiales y humanos no siempre se distribuyen 
de acuerdo con las necesidades y diversidad de contextos sociales.

 A nivel nacional la utopía de promover una pedagogía crítica entre los docentes se puede ver 
limitada por la falta de seguridad laboral, ya que, en la mayoría de los casos, trabajan en condiciones 
laborales precarias: horarios excesivos o discontinuos, sin definitividad y prestaciones. Por el 
contrario, las condiciones laborales del profesorado de la UACh son relativamente mejores, ya que 
al menos el 95% de los de PA cuentan con la definitividad, así como con prestaciones de ley, entre 
otros beneficios. A pesar de ello, hay factores como la edad de los docentes (en la PA más del 60% 
tiene, más de 50 años), que puede limitar una capacitación pedagógica, que permita transitar de una 
pedagogía tradicional a una de corte crítico y democrático. Otro factor que limita el desarrollo de 
una pedagogía crítica es que se instauró, desde la década de los 90 del siglo pasado, una política de 
estímulos al desempeño docente. De modo que acceder a estos, y con ello incrementar los ingresos 
económicos, se requiere de un trabajo individual, que puede limitar el trabajo colaborativo y la 
formación pedagógica. No ha sido interés de las autoridades de PA ni de la universidad, promover 
una capacitación relacionada con la pedagogía crítica, a pesar, de que en el orden internacional se 
están resignificando las ideas de la Escuela de Frankfurt y el pensamiento freiriano.

 No obstante, existe la oportunidad de reformar nuestros modelos educativos y económicos 
basados en la igualdad. Se puede abordar la riqueza extrema aplicando una fiscalidad progresiva, 
invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para eliminar las desigualdades, y 
transformando las dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Si hay la voluntad 
necesaria y se escucha a los movimientos que están exigiendo cambios, será posible crear una 
economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza extrema, una economía 
donde las desigualdades dejen de matar, (Oxfam, 2022). y donde los jóvenes puedan acceder a 
sistemas educativos equitativos e incluyentes. 
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UNA APROXIMACIÓN AL PERFIL DE INGRESO 
A LA PREPARATORIA AGRÍCOLA, 

COHORTE 2021.
EL CAPITAL CULTURAL

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue aportar información relacionada con el capital cultural de los estudiantes 
de nuevo ingreso a la Preparatoria Agrícola (PA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), que 
abonó en la conformación del Perfil de ingreso a la PA de la UACh  para orientar la implementación 
de prácticas que contribuyan en la permanencia del estudiante. Método: Investigación cualitativa 
(Fernández, 2006). La muestra estuvo conformada por el 71% de estudiantes seleccionados en 2021. 
Con base en el referente teórico de Bourdieu (1980; 1981; 1987; 1998; 2003), se aborda el perfil de 
ingreso desde la perspectiva del sujeto como resultado de la interacción de determinantes en un contexto 
histórico. El instrumento utilizado fue el Cuestionario Socioeconómico y académico,  alumnos de  
nuevo ingreso 2021. Se aplicó en línea a través de Google Forms. Resultados: Se evidencia la 
heterogeneidad determinada por varios aspectos, entre ellos la edad,  región de procedencia, hábitos 
de lectura y estudio, uso de herramientas tecnológicas, posesión de certificaciones y participación 
en olimpiadas del conocimiento, entre otros. Conclusiones:  Reconocer la heterogeneidad para 
desarrollar en colectivo  propuestas educativas centradas en el estudiante, en donde se visualice el 
proceso enseñanza- aprendizaje como producto de la realización de evaluaciones diagnósticas en las 
diferentes asignaturas, de manera particular en el primer año, en donde se observan los porcentajes 
más altos en términos de reprobación y deserción escolar en la PA, además de diseñar experiencias 
de aprendizaje alineadas con las necesidades y preferencias tanto cognitivas como emocionales y 
aspiracionales de los estudiantes.

1  Universidad Autónoma Chapingo, Preparatoria Agrícola. Área de Disciplinas Humanísticas.  Carretera México-Texcoco km 38.5, Cha-
pingo, Estado de México, C. P. 56230, México. Correos: luap832@hotmail.com; lore@taurus.chapingo.mx 

Palabras clave: Perfil, conocimiento, alumno, ingreso, Chapingo.

ABSTRACT

The objective of this work was to provide information related to the cultural capital of the new 
students at the Agricultural High School (PA) of the Autonomous University Chapingo (UACh), 
which add up in the formation of the UACh PA Entry Profile and to guide the implementation of 
practices that contribute to the permanence of the student. 

 Method: Qualitative research (Fernández, 2006). The sample consisted of 71% of students 
selected in 2021. Based on Bourdieu’s theoretical reference (1980; 1981; 1987; 1998; 2003), 
the entry profile is addressed from the perspective of the subject as a result of the interaction of 
determinants in a historical context. The instrument used was the Socioeconomic and Academic 
Questionnaire, new students 2021. It was applied online through Google Forms. Results: The 
heterogeneity determined by several aspects is evident, including age, region of origin, reading and 
study habits, use of technological tools, possession of certifications and participation in knowledge 
Olympics, among others.

 Conclusions: Recognize the heterogeneity to collectively develop student-centered 
educational proposals, where the teaching-learning process is visualized as a product of carrying out 
diagnostic evaluations in the different subjects, particularly in the first year, where they are observed 
the highest percentages in terms of school failure and dropout in the PA, in addition to designing 
learning experiences aligned with the needs and preferences, both cognitive and emotional, and 
aspirations of the students.

Key words: Profile, knowledge, student, income, Chapingo.

INTRODUCCIÓN

Las tendencias relacionadas al ingreso a la Educación Media Superior en México muestran una 
compleja situación que demanda acciones que hagan frente a  los efectos negativos sobre la matrícula 
y en particular en las actuales condiciones “atípicas” de pandemia. 

 Como señala la Orgnización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
nivel medio superior supone desafíos de grandes dimensiones, ya que los estudiantes requieren 
ser vistos desde su heterogeneidad tanto en términos de aspiraciones como de los conocimientos y 
habilidades previamente adquiridas, de aquí la importancia de actualizar investigaciones acerca de 
las tendencias, para favorecer el diseño e implementación de estrategias específicas de una población 
para incidir de manera oportuna (Fernández y Herrera, 2022).

 En la Universidad Autónoma Chapingo se ofrece un modelo inclusivo que pretende 
garantizar oportunidades de educación gratuita en condiciones de igualdad y equidad para todos 
sus aspirantes, ya sean egresados de secundaria para realizar estudios de nivel medio superior, o 
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egresados de preparatoria para realizar un año de propedéutico al nivel superior,  sin restricción de 
edad, género, estatus social,condición de salud, religión, preferencia sexual, grupo étnico, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

 Sin embargo, a pesar de ser una institución “de puertas abiertas” existen diversas 
problemáticas que tienen que ver con los procesos de inclusión, y entre las principales se encuentran 
las relacionadas con la permanencia  de los estudiantes de la Preparatoria Agrícola (PA). Aunque se 
han implementado acciones orientadas a la retención del alumno, se considera necesario partir del 
conocimiento de los estudiantes desde su  ingreso a la PA, con la finalidad de dar atención temprana 
a las áreas de oportunidad identificadas en el perfil de nuevo ingreso, direccionando acciones 
afirmativas que apunten a la permanencia y egreso, y que además impacten en el incremento de los 
índices de eficiencia terminal.

 En este trabajo se abordará el análisis del capital cultural de los estudiantes como un avance 
en la integración de dicho perfil.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es cualitativa de acuerdo con lo establecido por Fernández (2006) quien 
señala que una de las características de este tipo de investigación es la multiplicidad de fuentes y 
formas de datos y encuestas, etre otros. El referente teórico proviene de Bourdieu (1980, 1981, 1987, 
1991, 1998, 2003) y retoma los conceptos de capital cultural; campo y habitus. 

 Población: 853 alumnos que constituyen el 71% de seleccionados en la convocatoria de 
ingreso a la UACH en 2021. 

 Instrumento: Cuestionario Socioeconómico y académico, alumnos de nuevo ingreso. 
Preparatoria Agrícola 2021. Está integrado por 112 preguntas relacionadas a: datos generales del 
estudiante; escuela de procedencia; actitud hacia el estudio; información del alumno; información 
de la familia; información de la vivienda familiar; información de la localidad de procedencia; 
información relacionada con la salud. Para fines de este reporte sólo se tomaron en cuenta las 
preguntas que a criterio de los autores, tuvieron relación con el capital cultural en sus estados 
incorporado, objetivado e institucionalizado.

 Dado que los trámites de registro a la institución se realizaron en  línea por las condiciones de 
pandemia, en la ceremonia de bienvenida se incluyó la proyección de un video en donde se les invitó 
a contestar el Cuestionario Socioeconómico y académico, el cual también contenía el objetivo, el 
link de acceso a través de la plataforma Google Forms y las instrucciones para su cumplimentación. 
Con el apoyo de los monitores se logró la participación del 71% de la población de nuevo ingreso a la 
PA, cohorte 2021. Los datos obtenidos en formato Excel fueron analizados retomando las diferentes 
categorías de análisis, se realizaron las gráficas de distribución y se generaron los informes sobre 
normalidad y estandarización. A partir de ello se realizaron propuestas de apoyo para los estudiantes.

RESULTADOS 

a) Características generales.  87.4% tienen entre 14 y 16 años, 10.7% tienen entre 17 y 21 años, 
1.9% tienen entre 22 y 47 años; 49% son mujeres y 51% son hombres; 89.8% provienen de las 
regiones centro y sur del país; el domicilio familiar del 31%  se localiza en una comunidad indígena y 
sólo el 17% habla o entiende una lengua originaria; 1.3% (11 estudiantes) padece alguna enfermedad 
crónico degenerativa;  5% (45 estudiantes) padecen o padecieron algún problema psicológico o 
psiquiátrico,  la depresión se presenta con mayor frecuencia, en comorbilidad con otros trastornos; 2 
estudiantes presentan discapacidad auditiva, 76 visual y 3 motriz. 

 b) Estado incorporado del capital cultural: Un alto porcentaje de estudiantes que 
ingresaron a la PA en 2021 proviene del Estado de México (25.2%) y de Oaxaca (22.6%), en estos 
dos Estados se concentra casi la mitad (47.8%) de estudiantes de nuevo ingreso, el porcentaje 
restante está distibuido en los demás Estados del país con menor porcentaje de ingreso en los 
Estados del Norte, en este sentido, el capital cultural incorporado es diverso, determinado, en 
primera instancia, por el Estado y región geográfica de procedencia; derivado de lo anterior, las 
diferencias en cuanto al lenguaje se refiere, ya que el 17% son estudiantes que hablan o entienden 
una lengua indígena, lo cual probablemente implicaría que estos jóvenes pudieran presentar 
dificultades en el área académica y en general para integrarse al campo, además de la posibilidad 
de padecer discriminación por idioma al ser tratados de manera diferente incluso por su manera 
de hablar, por lo que es necesario dar seguimiento a sus procesos de adaptación; el 12.6% se 
ubican en situación de extraedad escolar al momento de su alta en la PA, situación que no ha 
sido abordada como objeto de estudio, posiblemente por no considerarse un hecho relevante que 
podría estar generando otros problemas; relacionado con sus hábitos académicos, el tiempo que 
dedicaban a estudiar fuera del aula el 35.4% reportaron que destinaban de 2 a 4 horas a la semana, 
y el 21% reportaron de 1 a 2 horas de estudio semanal, esto es,  poco más de la mitad de los 
jóvenes (56.4 %) asignaban a los estudios fuera del horario de clase cuatro horas o menos a la 
semana, se considera que es escaso tiempo para la realización de actividades académicas. Se 
desconoce, además, si en este tiempo de estudio contaban con un plan, estratégias de preparación 
y condiciones ambientales. En este sentido, se observa que a su ingreso a la PA es necesario  
proporcionarles herramientas psicoeducativas orientadas a la autogestión y desarrollo de hábitos y 
estrategias de estudio relacionadas con la organización y administración del tiempo. Los resultados 
también muestran que en la secundaria, un alto porcentaje de estudiantes era autónomo en la 
atención a sus compromisos escolares, pues el 71.5% reportaron que para realizar tareas escolares 
trabajaban solos, y este método les funcionó, ya que el 87% obtuvieron un promedio general 
igual o mayor a 8.1. Lo anterior, aunque es un aspecto importante como indicador de la práctica 
de valores como la responsabilidad y el compromiso, también muestra la necesidad de que en la 
PA los profesores implementen actividades didácticas que lleven a los estudiantes a desarrollar 
habilidades comunicativas, trabajar en equipos, entablar relaciones simétricas y recíprocas y 
asumir responsabilidad individual para el logro de éxito de un grupo o equipo.
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 c) Estado objetivado del capital cultural: 

El 60% de los estudiantes reportaron que en casa cuentan con un espacio personal adecuado para 
estudiar, siendo particularmente la recámara ocupada para tal fin, y, si bien éste probablemente sea 
un espacio con privacidad, alejado de ruidos y distracciones, en un espacio de estudio es importante 
evitar las camas y sofás que invitan a dormir o relajarse. Aunado a lo anterior, los factores ambientales 
que reportaron los estudiantes como los que más obstaculizan sus actividades académicas son: no 
contar con un espacio privado; la presencia de ruidos y distractores dentro y fuera de su domicilio; 
compartir equipo de cómputo con otros miembros de casa y realizar labores domésticas en horarios 
programados para actividades académicas. 

 Los dispositivos electrónicos más utilizados en la secundaria fueron: laptop, celular y 
teléfono inteligente, y, por el contrario, el menos utilizado (94.7%) fue la tableta, esto muestra la 
importancia de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de manera particular en 
tiempos de pandemia y asilamiento, sin embargo, es necesario considerar que si bien es cierto se 
debe enseñar a los estudiantes de nuevo ingreso a aprender a aprender, cobra relevancia el considerar 
qué hacer para enseñar a aprender a pensar usando los recursos digitales personales.

 Relacionado con lo anterior, el 35% de los estudiantes contaban con computadora o laptop 
propia para realizar habitualmente sus actividades escolares, y el 65% de estudiantes no contaron con 
estos dispositivos, sin embargo, utilizaron el celular como herramienta de apoyo escolar.

 Además, con relación a los recursos digitales de educación virtual utilizados por los estudiantes 
bajo la indicación de sus profesores, se obtuvo lo siguiente: WhatsApp 87.8%; Videos Youtube 77.6%; 
Correo electrónico 68%; Videoconferencias 61%; Aulas virtuales comerciales (Google Classroom, 
Moodle, Ed-Modo, Sakai, otras) 58%; Aula virtual de su escuela 30.2%; Bibliotecas digitales 24.6%; 
Bibliotecas virtuales externas 16.4%. Los dispositivos electrónicos y las herramientas digitales 
utilizadas a través de internet fueron una  herramienta esencial de apoyo a la educación a través de los 
numerosos servicios que ofrece: bibliotecas en línea, clases a distancia, búsquedas de información, 
correo elecrónico, transferencia de archivos, canales de foros, videoconferencias, tutoriales, encuestas, 
grupos de discusión, libros y revistas electrónicas, entre muchos otros, es decir, internet abrió un 
mundo de posibilidades de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, como se mencionó 
anteriormente una tarea fundamental es el reto de enseñar a pensar al estudiante utilizando recursos 
didácticos digitales, situación para lo cual algunos profesores pudieran presentar carencias, como 
no estar lo suficientemente preparados, resistencia al cambio y ser rebasados por los estudiantes que 
esperan clases dinámicas, motivadoras, que impliquen desafíos, etc.

 Lo anterior muestra que tanto los profesores como los estudiantes, dadas las condiciones 
actuales de educación remota generada por la pandemia COVID-19, han tenido que adaptarse al 
uso de herramientas digitales que permitieron la continuidad en la implementación del programa 
educativo, además que les posibilitó interactuar, comunicarse entre compañeros y con sus profesores 
e intercambiar experiencias, sin embargo es pertinente valorar varios aspectos, entre ellos la calidad 

de los aprendizajes adquiridos, así como el impacto de la utilización de dichos recursos en el 
desarrollo socioafectivo de los estudiantes.

c) Estado institucionalizado del capital cultural: el 87% reportan haber obtenido en la secundaria un 
promedio general igual o mayor a 8.1; el 5% (44 estudiantes) reportaron que cuentan con certificación 
en lengua extranjera (Inglés) y el 2% (19 estudiantes) en habilidades computacionales; el 16% (134 
estudiantes), participaron en olimpiadas o concursos de conocimientos. De ellos, el 40% (56 alumnos) 
participó en olimpiadas de Matemáticas. En este sentido, se considera que en la generación 2021 de 
la PA existe un porcentaje importante de estudiantes que desde la secundaria fueron identificados 
a través de un proceso de selección competitivo, que han mostrado ser talentosos con relación 
a compañeros de la misma edad y nivel educativo. Al respecto, se sugiere dar seguimiento a la 
trayectoria académica de estos estudiantes para dar  impulso al talento que fue identificado en el 
nivel educativo previo a la preparatoria.

CONCLUSIONES 

La información anterior, relacionada a los tres estados del capital cultural: incorporado, objetivado e 
institucionalizado, muestra que si bien es cierto que la población de nuevo ingreso a la PA obtuvo una 
calificación igual o mayor a la media nacional en el exámen de admisión como criterio fundamental para ser 
aceptados por la UACh, los conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos son diferenciados, sin embargo, 
la comunidad académica tiende a suponer la existencia de un saber común en todos los estudiantes de 
primer año de PA y la enseñanza es abordada desde la homogeneidad, lo cual es ya  un factor que genera 
desigualdad y exclusión, dada la heterogeneidad con la que llegan los estudiantes a la PA. 

 Este hecho debe ser reconocido y a partir de ello desarrollar en colectivo una propuesta 
educativa centrada en el estudiante, en donde el proceso enseñanza-aprendizaje parta del 
reconocimiento de la heterogeneidad como producto de la realización de evaluaciones diagnósticas 
en las diferentes asignaturas, de manera particular en el primer año, en donde se observan los 
porcentajes más altos en términos de reprobación y deserción escolar en la PA, y diseñar experiencias 
de aprendizaje alineadas con las necesidades y preferencias tanto cognitivas como emocionales y 
aspiracionales de los estudiantes. Como señalan Silva y Rodríguez (2012), es importante prestar 
atención al desarrollo emocional y cognitivo en el primer año, así como acoger al estudiantado, 
implementar programas basados en la pedagogía del autocuidado, el desarrollo del lenguaje, escritura 
de textos y aprendizaje experiencial, que en conjunto aporten a la reducción de la brecha cultural y 
cognitiva entre los estudiantes. En este sentido, apuntar a la equidad e inclusión como preámbulo de 
justicia social.
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Capítulo XIV
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IMPACTOS DE LA CAPACITACIÓN 
FINANCIERA SOBRE LOS INGRESOS 

DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, EN UN 
MUNICIPIO DE PUEBLA, MÉXICO

.

RESUMEN

La pobreza de ingresos representa uno de los más grandes problemas económico-socio-ambientales 
en comunidades rurales de México. Por lo anterior, la investigación tuvo por objetivo conocer el 
impacto de la adopción de conocimientos económico-financieros, sobre la magnitud de los ingresos 
económicos de productores pobres en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, México. Las 
siguientes variables fueron analizadas durante el periodo comprendido entre 2018 y 2019: 1) Nivel de 
conocimientos económico-financieros; 2) Índices de adopción económico-financiera y, 3) Magnitud de 
ingresos diarios. A una muestra aleatoria de 31 participantes en sesiones de capacitación económico-
financiera y a un grupo testigo de igual tamaño, se les aplicaron cuestionarios al inicio y final del 
estudio. En virtud de haberse detectado distribución normal, se aplicó la prueba Análisis de varianza 
y con ella se contrastaron datos pareados. Finalmente se aplicaron las pruebas de Tukey, Duncan 
y Scheffe. Encontramos en el momento final, que las tres variables analizadas presentaron al alza, 
diferencias estadísticamente significativas (P≤0.01), exclusivamente en Participantes en sesiones de 
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capacitación económico-financiera, pero el grupo testigo permaneció sin cambios. Los resultados 
anteriores se obtuvieron debido a la participación del primer grupo en sesiones de capacitación 
económico-financiera la cual generó un aumento en el Índice de adopción de conocimientos económico-
financieros y consecuentemente, un incremento en la Magnitud de los ingresos económicos diarios. 
A manera de conclusión se muestra que el incremento en el Índice de adopción de conocimientos 
económico-financieros, aumenta la Magnitud de los ingresos diarios en productores pobres de la 
región de estudio.

Palabras clave: Pobreza, Bienestar, Ingresos, Gestión Financiera, Educación Financiera. 

ABSTRACT

Income poverty is one of the biggest socio-economic and environmental problems in rural communities 
in Mexico. Therefore, the investigation was to identify the impact of the adoption of economic 
and financial knowledge, the extent of income of poor producers in the municipality of Guadalupe 
Victoria, Puebla, Mexico. The following variables were analyzed during 2018 and 2019: 1) Level of 
economic and financial expertise; 2) Indices of economic and financial adoption, 3) Magnitude of 
daily income. To a random sample of 31 Participants in sessions of economic and financial training 
and a control group of equal size, questionnaires at the beginning and end of the study were applied. 
By virtue of detection of normal distribution, analysis of variance test was applied and it paired data 
were compared. Finally Tukey tests, Duncan and Scheffe were applied. We found in the last moment 
that three parameters have shown upward, statistically significant differences (p≤0.01) exclusively on 
Participants in sessions of economic-financial training, but the control group remained unchanged. 
This due to participation, of the first group, in sessions of economic and financial training which 
generated an increase in the index of adopting economic and financial knowledge and consequently 
an increase in the magnitude of the daily income. In conclusion the increase in the index adoption of 
economic and financial knowledge, increases the magnitude of   the daily income in poor producers 
in the region of study.

Keywords: Poverty, Welfare, Income, Financial Management, Financial Education.

INTRODUCCIÓN

Es muy conocido que la reciente crisis financiera ha creado un renovado interés en temas financieros 
(Akerlof y Shiller, 2009; Thaler y Sunstein, 2008; Wong y Quesada, 2009). Investigaciones previas 
encontraron que la educación financiera tiene importantes implicaciones para el desempeño 
financiero, dado que las personas con bajos conocimientos económico-financieros son más propensas 
a tener problemas con deudas (Gerardi, Goette & Meier, 2010; Lusardi y Tufano, 2009; Moore, 2003; 
Stango y Zinman, 2009). Saber esto resulta importante, dado que cuanta más información financiera 
se posee, la gente tiende a tener más confianza en sus juicios y decisiones financieras (Hall, Ariss & 
Todorov, 2007). 

 La educación financiera es un indicador en el cual la persona entiende conceptos financieros 
claves y posee la capacidad y confianza para manejar sus finanzas personales en el tiempo, 
consciente de las condiciones económicas cambiantes (Remund, 2010). Es también la capacidad 
para tomar decisiones financieras acertadas (Mandell, 2008). Y desde luego, es la educación acerca 
de los conceptos financieros realizada con el propósito explícito de aumentar el conocimiento y las 
habilidades, la confianza y la motivación para usarlo (Bowen, 2002; Huston, 2009; Lusardi, Mitchell 
& Curto, 2010; Lusardi, 2011; Servon y Kaestner, 2008; Taylor, 2011; Treasury, 2007).  Por lo 
general, la alfabetización financiera personal explica la diferencia en los resultados financieros como 
el ahorro, la inversión y el comportamiento de la deuda (Huston, 2010). Con ella, se desarrolla la 
capacidad de hacer juicios informados y tomar decisiones eficaces en relación con el uso y manejo de 
dinero (ANZ 2008, Beal y Delpachitra 2003; Noctor et al, 1992), incluyen la capacidad de discernir 
opciones financieras, hablar de dinero y asuntos financieros sin (o a pesar de) el malestar, planificar 
el futuro y responder de manera competente a los acontecimientos vitales que afectan las decisiones 
financieras cotidianas, incluyendo eventos en la economía en general (Cude et al, 2006; Vitt et al, 
2000). Por tanto, se constituye en un conocimiento básico que la gente necesita para vivir en una 
sociedad moderna (Kim, 2001); es útil para gestionar con eficacia los recursos económicos para la 
seguridad financiera vitalicia (Jump $tart Coalition, 2007). 

 En uno de los primeros estudios, Hilgert, Hogart &Beverly (2003) documentan una fuerte 
relación entre el conocimiento económico-financiero y la participación en diversas prácticas 
financieras: el pago de facturas a tiempo, el seguimiento de los gastos, el presupuesto, el pago mensual 
y total de tarjetas de crédito, ahorrar en cada cheque de pago, mantenimiento y fondos de emergencia, 
la diversificación de inversiones, y la fijación de metas financieras. Investigaciones recientes han 
encontrado que la educación financiera se correlaciona positivamente con la planificación del ahorro 
para el retiro, y la acumulación de riqueza (Ameriks et al, 2003; Hung, Parker & Yoong 2009; 
Lusardi, 2004; Lusardi y Mitchell, 2006; Lusardi y Mitchell, 2007; Stango y Zinman, 2009; Van 
Rooij, Lusardi & Alessie, 2012). Por ende, la educación financiera es un factor predictivo de las 
conductas de inversión, incluida la participación en el mercado de valores (Van Rooij et al, 2011), 
es importante mencionar que la gestión de riesgos es un elemento esencial en la inversión, y la 
planificación del patrimonio (Remund, 2010). Lusardi et al, (2010) encontraron que la capacidad 
cognitiva era un fuerte determinante de la cultura financiera y que los componentes cognitivos de la 
educación financiera incluyen permanecer actualizados, educados e informados sobre las cuestiones 
de la administración del dinero y activos, banca, inversiones, crédito, seguros, e impuestos; así como 
la comprensión de la base de conceptos que subyacen a la gestión del dinero y activos. 

 Lo anterior resulta relevante dado que la situación financiera de la juventud actual se 
caracteriza cada vez más por niveles altos de deuda, estas son de particular preocupación, pues 
muestran que los jóvenes pueden carecer de conocimientos suficientes para enfrentar con éxito sus 
decisiones financieras (Sallie Mae, 2009). Lusardi et al, (2010), realtan la importancia de los padres 
en la adquisición de conocimientos económico-financieros de sus hijos: involucrar a los padres en 
programas de educación financiera podría ser más eficaz a que sólo participen los jóvenes (Lusardi 
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et al, 2010). Esto sugiere que los programas de educación financiera pueden ser más efectivos 
cuando se dirigen a grupos específicos de la población (Van Rooij et al, 2011) sin embargo, Mandell 
(2009) asegura que los estudiantes son financieramente literados si califican con el 75% o más y 
que las calificaciones del 60% al 74% no está claro. Jorgensen y Savla, (2010); Allen et al, (2007) 
encontraron que los jóvenes vieron el dinero de manera más problemática cuando provienen de 
hogares donde los padres discutían sobre el dinero. Es importante mencionar que algunas personas 
con recursos financieros limitados no poseen los medios para cumplir con las metas para aumentar 
ahorros, pagar y/o reducir las deudas; no importa cuánta educación financiera ellos reciban (Lyon y 
Neelakantan, 2008). 

 Por lo expuesto anteriormente sabemos que el conocimiento económico- financiero es inútil 
sin aplicación (Hilgert y Hogarth, 2002). De acuerdo con Hastings et al, (2013), al final, estamos más 
interesados   en los resultados financieros que los conocimientos económico-financieros per se. 

 A pesar que existe abundante literatura que apoya a la capacitación económico-financiera, la 
mayor parte de ella concluye que la educación financiera no necesariamente se traduce en cambios 
en el comportamiento, especialmente en el corto plazo (Booij, Leuven & Oosterbeek, 2008; Duflo 
y Saez, 2003; Holm y Rikhardsson, 2006; Mastrobuoni, 2009). De acuerdo con Roa, (2013) la 
importancia de la información en las decisiones financieras puede ser reducida y hasta eliminada 
por los aspectos psicológicos de la persona. Las decisiones pueden ser fuertemente afectadas por 
emociones transitorias e incluso relacionadas solamente con el tiempo (Willis, 2011). Incluso aquellos 
que están financieramente bien informados y son expertos, realizan malas decisiones financieras con 
sorprendente frecuencia (Willis, 2011). 

 En esta revisión, se encontró que la información financiera juega poco o ningún papel en 
las decisiones financieras (Barberis y Thaler, 2003; Benartzi y Thaler, 1995; Camerer, Loewenstein 
& Rabin, 2003; Rabin, 1998; Shiller, 2003; Shleifer, 2000; Shefrin, 2002; Thaler, 1993) y que los 
programas de educación para adultos también han producido evidencia de nulos efectos o paradójicos 
resultados, dado que la capacitación se asoció con pequeños efectos negativos en los resultados 
financieros (Willis, 2008). Por lo anterior para considerar la educación financiera, como política 
pública, sus resultados deberán ser efectivos para la mayoría de los consumidores en el tiempo 
(Willis, 2008). 

 Este estudio se basa en la definición de Hastings et al, (2013), respecto a la educación 
financiera: Es la relación entre tres conceptos de conocimientos: 1) económico-financieros, 2) actitudes 
financieras y, 3) comportamientos financieros. Los estudios que utilizan este enfoque a menudo no 
han encontrado ninguna relación entre la educación financiera y el desempeño individual y que la 
búsqueda de la educación financiera efectiva debe ser reemplazada por la búsqueda de políticas 
más favorables a los buenos resultados financieros (Willis, 2008). Otras publicaciones admiten que 
la investigación hasta la fecha no demuestra una cadena causal entre la educación financiera y un 
mejor comportamiento financiero (Gale and Levine, 2010; Hathaway and Khatiwada, 2008; Shawn 
and Kartini, 2008; Willis, 2009) sin embargo, debido a que las buenas decisiones financieras de los 

consumidores son menos lucrativas para muchas empresas, estas financian estudios que muestren la 
ineficacia de los programas de educación financiera Willis (2008). Paralelamente, este autor sostiene 
que los costos de los programas de educación financiera son mayores que los beneficios potenciales. 
Por el contrario, otros estudios apoyan una relación entre la capacitación económico-financiera, la 
educación financiera y los resultados financieros positivos (Fox, Bartholomae & Jinkook, 2005; 
Lusardi, 2003). 

 Los ya mencionados resultados contradictorios pueden indicar que no todos los programas 
de educación financiera son igualmente eficaces, y que se llega a resultados diferentes dado que se 
parte de programas de capacitación diferentes. Resulta obvio observar evidencia mixta en relación 
a impactos de la educación financiera respecto al desempeño financiero (Fox et al, 2005; Lusardi, 
2003; Mandell, 2005; Willis, 2008). Dichas contradicciones pueden radicar en que los datos de las 
pruebas no miden con homogeneidad inicial el nivel de conocimientos económico-financieros para 
evaluar los impactos resultantes de la instrucción en las finanzas personales, dado que tampoco 
hubo un grupo testigo de estudiantes para fines de comparación (Walstad, Rebeck, & Macdonald, 
2010). Adicionalmente, se encontró que un instrumento específico de educación financiera debe 
medir correctamente los conocimientos de finanzas personales y su aplicación. Estas mediciones 
pueden dar una idea de lo bien que la educación financiera mejora el capital humano para aumentar el 
bienestar financiero; sin embargo, muchos programas de educación financiera simplemente evalúan 
si las personas aumentan su ahorro después de haber estado expuestos a los programas de educación 
financiera (Lusardi et al, 2010). 

 En congruencia con Atkinson, Mckay, Kempson & Collard, (2006) y Taylor, (2011) 
las capacidades financieras han recibido poca investigación hasta la fecha. Lo anterior resulta 
particularmente importante cuando se mide el cambio de comportamiento en poblaciones de bajos 
a moderados ingresos. Por tanto, una medida adecuada de la capacitación económico-financiera 
mejorará la capacidad del investigador para distinguir el impacto de la baja educación financiera 
sobre la reducción de opciones financieras (Huston, 2010). Por lo expuesto anteriormente, 
resulta justificable estudiar estas variables debido a que la literatura refiere que existen resultados 
contradictorios en cuanto a la relación entre ellas. En este contexto contradictorio y cuestionable, 
la investigación tuvo por objetivo conocer el impacto de la adopción de conocimientos económico-
financieros, sobre la magnitud de ingresos económicos de productores pobres en el municipio de 
Guadalupe Victoria, Puebla, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el municipio de Guadalupe, Victoria, Puebla, México, el cual se ubica en la región 
llanos de San Juan. El trabajo inició con la búsqueda de información y artículos científicos en las bases de 
datos: PubMed, EconLit, JSTOR, ISI Web of knowledge y Google académico. Los términos de búsqueda 
fueron: Financial knowledge, Financial literacy, Financial training, Financial intelligence, financial 
capability, financial literacy training, financial Empowerment and financial education. La búsqueda se hizo 
por: título, tema, más citados y recientes. Todos los artículos obtenidos fueron analizados y clasificados 
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por relevancia. También fueron revisados ensayos, notas científicas y libros. Esta actividad se realizó con 
el objetivo de identificar el estado de arte respecto a estudios publicados en el mundo sobre las relaciones 
existentes entre adopción de conocimientos económico-financieros y magnitud de ingresos. 

 Al encontrar relevancia y viabilidad de estudio en el tema, se procedió a realizar una evaluación 
rápida inicial de la magnitud de ingresos existente en el municipio, con el fin de diagnosticar las 
prioridades respecto a capacitación económico-financiera. Las siguientes interrogantes fueron hechas 
en este momento: ¿Cuáles son las necesidades de capacitación económico-financiera que deben 
cubrirse?, ¿Qué tan frecuente y por qué medio necesitan los productores recibir la capacitación?, 
¿Se tiene acceso a los medios de difusión pertinentes?, ¿Estarán los productores en capacidad de 
aprovechar adecuadamente la capacitación, o se requerirá apoyo adicional?

 Una vez priorizadas las necesidades de capacitación económico-financiera, el primer aspecto 
metodológico consistió en conformar dos estratos: 1) Grupo testigo (NPSCF) y, 2) Participantes en 
sesiones de capacitación económico-financiera (PSCF). El grupo participante se conformó por 31 
productores agrícolas con interés por la capacitación económico-financiera e intencionalmente no 
se proporcionó esta información al grupo testigo conformado por 31 productores. Se buscó trabajar 
con pequeños productores cuya principal limitante la constituía la falta de capacitación económico-
financiera y se buscó que todos tuvieran inicialmente información homogénea respecto a las variables: 
a) Nivel de conocimientos económico-financieros; b) Índice de adopción financiera; y c) Magnitud 
de ingresos diarios. Las tres variables de estudio se analizaron al inicio y al final de las sesiones con 
los dos estratos, durante los dos años. 

 Con base en estratos homogéneos, respecto a las tres variables de estudio en el momento 
inicial, se implementaron sesiones con PSCF y se buscaron diferencias significativas (P≤0.01) en 
el Número de sesiones, otorgadas a PSCF, pero también se trató de minimizar en lo posible la 
incidencia de variables externas. De esta forma garantizamos qué si en los dos estratos todo fue 
igual, menos la exposición a la capacitación económico-financiera, es muy razonable afirmar que 
las posibles diferencias finales entre estratos, obedezcan a la influencia de esta variable. Finalmente, 
se proporcionó a PSCF un intervalo de 25 sesiones durante un total de 30 días e intencionalmente 
cero sesiones para NPSCF. En el cuadro siguiente, se presenta la relación y número promedio de 
sesiones otorgadas.

Cuadro 1: Temas de capacitación en participantes en sesiones de capacitación financiera.

Simbología: PSCF: Participantes en Sesiones de Capacitación Económico-Financiera.

Fuente: Elaboración propia.

 Con las sesiones a PSCF el objetivo central consistió en aumentar los conocimientos 
económico-financieros para observar la respuesta final respecto a Índices de adopción económico-
financiera y Magnitud de ingresos diarios en los dos estratos de estudio. Lo anterior bajo el principio 
que la eficacia de la educación financiera debe ser medida con base en los Índices de adopción 
económico-financiera y el incremento en la Magnitud de ingresos derivados de ella.



168 169

Población, muestra y obtención de la información

El tamaño del estrato PSCF fue de 42 cada uno (N1=42) y de este fue tomada una muestra de 31 
productores (n1=31), a quienes fueron aplicados un cuestionario al inicio del estudio para determinar 
el Nivel de capacitación económico-financiera, Índices de adopción económico-financiera y Magnitud 
de ingresos diarios. En virtud que el diseño completamente aleatorio utilizado en los dos estratos de 
la presente investigación, prefiere estratos de igual tamaño (Pagano, 2006), se tomó una muestra 
completamente aleatoria de tamaño n2=31 en NPSCF, de una población previamente homogeneizada 
de N2= 39. En realidad, este último estrato fue de mayor tamaño, pero solamente 39 tenían 
comportamientos homogéneos, a nivel intra e inter, respecto a las variables: Nivel de capacitación 
económico-financiera, Índices de adopción económico-financiera y Magnitud de ingresos diarios, 
así como otras variables externas tales como: edad, género, superficie sembrada, infraestructura 
productiva y de mercados, así como actitud innovadora en aspectos financieros. En este contexto, en 
la etapa inicial fueron aplicados 62 cuestionarios en septiembre de 2018 como línea base para ambos 
estratos, así como en el mismo mes de 2019 para cubrir un par de años. Una vez homogenizados 
los estratos y obtenida la muestra en NPSCF, se procedió a la manipulación de la variable: Nivel 
de conocimientos económico-financieros, mediante el otorgamiento de 25 sesiones de capacitación 
económico-financiera a PSCF. Esta actividad se llevó a cabo tanto en octubre de 2018 como en el mismo 
mes de 2019. En este momento final, se aplicaron un total de 62 cuestionarios: uno a cada Participante 
inicial en los dos estratos. La medición del conocimiento económico-financiero se efectuó mediante 
evaluación teórico-práctico aplicada en los dos estratos con escala de 0-100. El conocimiento inicial y 
final fue medido con base en el número de componentes conocidos y su relación entre ellos, al inicio 
y final de las sesiones de capacitación económico-financieras. Finalmente, la cuantificación de costos 
por las sesiones de capacitación económico-financiera fue realizada sumando la totalidad de los gastos 
efectuados por mes y esta fue absorbida por los gastos operativos del proyecto de investigación.

 Para calcular el índice de adopción inicial (GAI) y final (GAF), se utilizó el método que 
mide el grado de adopción de los componentes recomendados (Damian et al, 2005). Para ello fue 
necesario: a) contrastar los componentes usados vs. recomendados, para obtener el número de 
componentes adoptados correctamente y, b) ponderar el valor nominal de todos los componentes 
del paquete tecnológico recomendado, con escala de 0-100. Para dicho cálculo se utilizó la 
siguiente fórmula:

 
k

IATA= [∑ (pi) (SPAi/PTAi)] ……....................................................................... (Damian et al, 2005)

i =1

IATA= Índice de Adopción de Tecnología Agrícola; k= Número de componentes del paquete 
tecnológico; pi= Ponderación otorgada al i-ésimo componente; ∑pi= 100; i= 1,2,...k; SPAi= Sistema 
productivo agrícola para i-ésimo componente; PTAi= Paquete tecnológico agrícola para el i-ésimo 
componente; (SPAi/PTAi)= Proporción tecnológica adoptada.

Tratamiento estadístico

El procesamiento estadístico se realizó con el paquete SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). De inicio se procedió a conocer en los momentos inicial y final la distribución de 
probabilidades de las variables: a) Nivel de conocimientos económico-financieros, b) Índice de 
adopción económico-financiera y, c) Magnitud de ingresos diarios obtenidos por productores de 
los dos estratos mediante las pruebas: 1) Contraste x2 de Pearson y 2) de Kolmogorov-Smirnov. En 
virtud que ninguna variable presentó distribución normal, en alguna de las dos pruebas, se obtuvo 
un comportamiento normal mediante las transformaciones: logarítmica ln(x), ,  1/x, así como 

. Finalmente se aplicó la prueba de Anova y así contrastar datos pareados, para lo cual fue 
trasformado a valor de Z y comparado contra (P≤0.01) para decidir la significancia. En congruencia 
con Pagano (2006) es considerada una prueba ideal cuando se trata de comparaciones iniciales y 
finales que presentan distribución normal. 

 La hipótesis nula (Ho) planteó que no existen diferencias estadísticamente significativas 
respecto a la Magnitud de ingresos diarios en el momento final, atribuible al aumento en el Índice de 
adopción económico-financiera en PSCF.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este apartado se estructuró de forma en que primero se presentan los resultados obtenidos al 
probar la hipótesis descrita, posteriormente se resaltan los aspectos relevantes de estos hallazgos 
y se comparan con los obtenidos por otros autores en el mundo. Finalmente se discute tratando de 
hallar explicaciones y sentar las bases para las conclusiones. En la dirección descrita, los resultados 
obtenidos al probar las hipótesis se muestran en la tabla siguiente.
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Cuadro 2: Valores iniciales y finales, de los Niveles de conocimientos económico-financieros,  
Índices de adopción y Magnitud de ingresos en Guadalupe Victoria, Puebla. (n1=31; n2=31).

Indicador Prueba Estratos Iniciales              Finales

CONOCIMIENTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS
Tukey 1 10.41 12.85

2 11.80 74.17 
(*)

Duncan 1 10.41 12.85

2 11.80 74.17 
(*)

Scheffé 1 10.41 12.85

2 11.80 74.17 
(*)

ÍNDICE DE ADOPCIÓN FINANCIERA

Tukey 1 10.05 9.63

2 9.17 59.04 
(*)

Duncan 1 10.05 9.63

2 9.17 59.04 
(*)

Scheffé 1 10.05 9.63

2 9.17 59.04 
(*)

MAGNITUD DE INGRESOS DIARIOS (EN USD)

Tukey 1 11.56 11.68

2 10.36 15.74 
(*)

Duncan 1 11.56 11.68

2 10.36 15.74 
(*)

Scheffé 1 11.56 11.68

2 10.36 15.74 
(*)

Estrato 1= No Participante en sesiones de capacitación económico-financiera; Estrato 2 = Participante en sesiones de capacitación 
económico-financiera. El Nivel de conocimientos económico-financieros se expresa en escala de 0-100.  

Cantidad expresada USD/MXN= 19.37; (*) = P≤0.01

Fuente: Elaboración propia. 

 En los valores iniciales del cuadro anterior se aprecia que no existen diferencias significativas 
(P>0.01) en los tres estratos, respecto a las tres variables de estudio. Esto muestra que ambos 
estratos fueron homogéneos al inicio de la investigación. Si partimos de la homogeneidad inicial 
y considerando que fueron otorgadas 25 sesiones a PSCF y cero a NPSCF y se redujo al máximo 
la incidencia de variables externas, resulta evidente observar diferencias significativas al alza con 
(P≤0.01) únicamente en el Nivel de conocimientos económico-financieros final, de los PSCF. Es 
necesario precisar que los NPSCF no presentaron diferencias significativas (P>0.01) en esa variable 
dado que no tomaron sesiones de capacitación económico-financiera. 

 En el momento final se observan diferencias significativas respecto a Índices de adopción 
económico-financiera y Magnitud de ingresos diarios (P≤0.01) únicamente en los PSCF, respecto 
al momento inicial. Es muy probable que los resultados finales respecto a la magnitud de ingresos 
diarios en los PSCF, obedezcan al incremento en el índice de adopción económico-financiera; 
la lógica consistió en que el pequeño productor adoptó el conocimiento económico-financiero 
y buscó utilizarlo tomando la decisión más conveniente a su ingreso diario. Tal resultado no 
existiría sin aumentos significativos en el Índice de adopción de conocimientos económico-
financieros. Así mismo, es importante señalar que la creciente oferta de nuevos productos y 
servicios propician el consumismo y este reduce el ahorro, la inversión rentable y por consiguiente 
el buen desempeño financiero. 

 En lo que respecta a las diferencias significativas encontradas entre Nivel de conocimientos 
económico-financieros, Índices de adopción económico-financiera y Magnitud de ingresos diarios, 
nuestros resultados no tienen marco de comparación porque de acuerdo con la revisión en las bases 
de datos Cabdirect, Scirus, e ISI Web of Science no se encontró artículo alguno que relacione 
simultáneamente las tres variables: los hallazgos de la presente investigación son actualmente únicos. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos y en congruencia con IFAD (2011) podría ser exitoso 
el suministro de conocimientos económico-financieros con el apoyo de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Al respecto, la radio FM ha resultado exitosa en Uganda (Svensson and Yanagizawa, 
2009). Estas tecnologías pueden reducir las asimetrías de información, aumentar el Índice de 
adopción financiera, y aumentar significativamente la Magnitud de ingresos diarios. 

 Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que el 
problema de Magnitud   de ingresos es complejo y sin la atención integral ninguna metodología 
será capaz de solucionarlo por sí sola. Los procesos de adopción solamente constituyen una 
potencial herramienta metodológica, para apoyar procesos de incrementos en ingresos diarios 
con pequeños productores rurales. Sin embargo, los pequeños productores no solamente 
enfrentan restricciones respecto a conocimientos económico-financieros; sino también de 
índole tecnológicas, de crédito, escaso acceso a las redes de transporte, tendencias del mercado, 
limitada capacidad de negociación y sistemas organizativos débiles (IFAD, (2003); Markelova-
Meinzen-Dick, (2006) y, World Bank, 2007). 
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CONCLUSIONES

Los Productores no Participantes  en las sesiones de capacitación económico-financiera (NPSCF), 
o grupo testigo, no aumentaron su Nivel de conocimientos económico-financiero ni sus Índices de 
adopción económico-financiera y por tanto la Magnitud de sus ingresos diarios, en el momento final 
permaneció sin cambios; paradójicamente el grupo de productores Participantes  en sesiones de 
capacitación económico-financiera (PSCF) alcanzó incrementos estadísticamente significativos en 
el Nivel de conocimientos económico-financiero, en los Índices de adopción económico-financiera y 
en la Magnitud de sus ingresos diarios. Estos resultados muestran que el aumento en el conocimiento 
económico-financiero, a su vez aumenta el Índice de adopción económico-financiera y la Magnitud 
de ingresos diarios en pequeños productores rurales. Es necesario, sin embargo, identificar las 
necesidades iniciales de conocimientos económico-financieros, para estar en condiciones de 
satisfacerlas en tiempo y forma. 

 Es claro que la esencia de un adecuado sistema de capacitación económico-financiera consiste 
en que proporcione información financiera útil en forma oportuna para los pequeños productores. 
En última instancia, las personas son financieramente literadas solamente si, dadas sus limitaciones 
de recursos, ellos tienen el conocimiento, las habilidades, la confianza y la motivación para tomar 
las decisiones y realizar acciones necesarias para su bienestar económico-financiero. Por tanto, es 
importante resaltar qué al existir un objetivo financiero y meta económico-financiera en el tiempo, la 
capacitación económico-financiera con personas que tienen la actitud y los medios para aprovechar 
este conocimiento, aumenta significativamente los Índices de adopción económico-financiera y la 
Magnitud de los ingresos.

 Finalmente, a pesar de los resultados obtenidos resultan relevantes, hay nuevas investigaciones 
con pequeños productores agrícolas y pecuarios, bajo similares y/o diferentes geografías físicas y 
humanas, pero con conocimientos económico-financieros útiles; e hipotéticamente, es necesaria 
la prueba de un sistema de capacitación económico-financiera moderno y eficiente que divulgue 
conocimientos económico-financieros de manera objetiva, confiable, oportuna y entendible, 
utilizando medios masivos de difusión.
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