


Aportes de nuevo conocimiento 
para el desarrollo de las regiones de 

Oaxaca, México
 

Serie 
Investigación y desarrollo para las regiones de Oaxaca – México

Coordinadores Académicos

Dra. Ana Luz Ramos Soto

Dra. Rosa María Velázquez Sánchez

Dr. Rosendo Martínez Jiménez

Dr. Jovany Sepúlveda Aguirre

Libro resultado de investigación y del trabajo interdisciplinario de un equipo de investigadores 
pertenecientes a los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca y otras instituciones de educación superior, comprometidos en producir conocimiento 
aplicable para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México. 



A146
Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México. Ra-
mos Soto, Ana Luz;  Velázquez Sánchez, Rosa María;  Martínez Jiménez, Rosendo; Sepúlveda 
Aguirre, Jovany (Coord. Académicos). Medellín: Sello Editorial Corporación Universitaria 
Americana.  

375 Páginas 16 x 23
ISBN: 978-958-5169-70-8
1. Oaxaca, México - 2. Desarrollo regional -   3. Investigación. 

© Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
© Ana Luz Ramos Soto
© Rosa María Velázquez Sánchez
©Rosendo Martínez Jiménez
© Jovany Sepúlveda Aguirre

 
Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México 
Serie  Investigación y desarrollo para las regiones de Oaxaca – México
 
ISBN: 978-958-5169-70-8

Sello Editorial Corporación Universitaria Americana (Medellín, Colombia). 

Director Editorial
Jovany Sepúlveda Aguirre

Diagramación y carátula
Eduardo Andrés Murillo P. 

1a Edición
Marzo de 2024

Prohibida la reproducción parcial o total en cualquier medio o para cualquier fin sin la 
autorización escrita del Sello Editorial Americana.  



Contenido

[7] - Prólogo

[9] - Análisis del emprendimiento femenino en la región del Istmo 
de Tehuantepec 
Patricia S. Sánchez-Medina; Arendi Toledo Morales; Sela Yanet 
Raymundo Allende

[32] - Desigualdad intraurbana en las principales ciudades del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 
Julita Moreno Avendaño; Jorge Antonio S. Acevedo 
Martínez; Víctor Alfonso Barranco Baños

[60] - Proyectos transformadores entre rieles: una mirada 
retrospectiva en el desarrollo local del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca 
Maricela Castillo Leal; Héctor Pérez Larrañaga; César Julio 
Martínez Castro

[88] - Capital social en artesanos productores de textiles en Oaxaca, 
México. Un análisis comparativo 
Gabriela Jiménez Velasco; Enrique Cruz Domínguez; Blasa 
Celerina Cruz Cabrera

[116] - Explorando la economía informal y la economía social y 
solidaria en Oaxaca: estudio estratégico con enfoque en los 
microproductores de mezcal en Santiago Matatlán, Oaxaca 
Maricela Ríos Castillo; Othón Cesáreo Ríos y Vázquez

[150] - Estrategias de ajuste, logros y tiempo de supervivencia ante 
la crisis de Covid-19 en negocios familiares de pueblos 
mágicos de Oaxaca, México 
María del Rosario Reyes-Santiago; Patricia S. Sánchez-
Medina



[167] - La zona primaria del corredor interoceánico hacia un 
desarrollo autodependiente en el Istmo de Tehuantepec 
Ana Luz Ramos Soto; Beatriz Rebeca Hernández 
Hernández; Ana Mi Gómez Ramos; Pedro Rafael Martínez 
Martínez; Jovany Sepúlveda Aguirre

[190] - Diagnóstico en la zona del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec: retos de las unidades económicas de 
Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y Heroica Ciudad 
de Juchitán 
Dailin Alejandra Ramírez-Altamirano; Manuel de Jesús 
Melo-Monterrey; Mario Edmundo Sánchez-López

[214] - Comunidad Muxe: el llamado tercer género, desde la 
cosmovisión de los indígenas zapotecas de Oaxaca 
Lourdes Romualdo Toscano; Carlos Vázquez Cid de León; 
Ana Luz Ramos Soto

[237] - Educación intercultural y desarrollo comunitario de 
Jaltepec De Candayoc, Oaxaca 
Cornelio Sánchez Remigio; Maricela Castillo Leal; Patricia 
S. Sánchez-Medina

[264] - Lengua, comunalidad y turismo en comunidades indígenas 
de Oaxaca, México 
María del Rosario Reyes-Santiago

[281] - Análisis de las opciones de tributación en el impuesto 
sobre la renta, aplicables a personas físicas arrendadoras de 
inmuebles en el desarrollo del corredor interoceánico 
Soriano Chávez Misael; Velázquez Sánchez Rosa María; 
Ramos Flores Abel



[301] - Perspectivas y desafíos del corredor interoceánico: un 
análisis integral desde experiencias previas hasta las voces 
locales en Oaxaca 
Katia García Martínez; Miguel Ángel López Velasco; Jovany 
Sepúlveda Aguirre

[315] - La producción agropecuaria en el territorio de Corredor 
Interoceánico como posibles estrategias de economía social 
y/o solidaria 
Gladys Karina Sánchez Juárez

[341] - El Capital Social en un municipio de la zona primaria del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el caso 
de El Espinal, Oaxaca. 
Laura Irene Gaytán Bohórquez; María Elena Sánchez 
García; Carlos Eduardo Santiago García

[364] - Asociatividad, competitividad y desarrollo económico local 
en productores de mezcal de Santiago Matatlan, Tlacolula, 
Oaxaca 
Armando Luna Fuentes; Cynthia Cruz Carrasco; Juana 
Yolanda López Cruz



7

Prólogo

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a través de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración y sus Cuerpos Académicos, se dio a 
la honorable tarea de construir y compilar conocimiento producido por sus 
cuerpos académicos y de otras instituciones de Educación Superior, que fuera 
aplicable para el desarrollo de las Regiones de Oaxaca - México, para ello, a 
través de la Serie “Investigación y Desarrollo para la Regiones de Oaxaca, Mé-
xico” se vienen adelantando diferentes convocatorias para la publicación de 
resultados de proyectos de investigación, de tal manera que el conocimiento 
producido pueda ser divulgado y puesto a disposición de la comunidades aca-
démicas en el ámbito global. 

Producto de la primera convocatoria para publicación de resultados de 
proyectos de investigación, el libro “Aportes de nuevo conocimiento para el 
desarrollo de las regiones de Oaxaca, México” presenta una compilación de 
investigaciones que no solo capturan la riqueza cultural y la diversidad geo-
gráfica de Oaxaca, sino que también aportan un valioso conocimiento desti-
nado a impulsar el desarrollo integral de sus diversas regiones.

Oaxaca, tierra mágica y de milenarias tradiciones, se convierte en el esce-
nario donde se despliegan las reflexiones y hallazgos de los autores que contri-
buyen a este primer libro de la Serie. Las páginas de este texto son el reflejo de 
un esfuerzo colectivo por explorar, comprender y proponer soluciones inno-
vadoras a los desafíos y retos que enfrentan las distintas áreas de esta hermosa 
Región mexicana.

Las contribuciones aquí presentadas abarcan una amplia gama de temas, 
desde el análisis de factores económicos y sociales hasta la identificación de 
oportunidades para el desarrollo sostenible. Los autores, expertos en sus res-
pectivos campos, comparten sus conocimientos y perspectivas, ofreciendo 
una visión integral de las posibilidades y desafíos que enfrenta Oaxaca en su 
camino hacia un futuro más próspero y equitativo.

Cada capítulo de este libro es un testimonio del compromiso de la comu-
nidad académica y de investigación con el avance de Oaxaca. La combinación 
de enfoques multidisciplinarios y la aplicación de metodologías innovadoras 
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son un reflejo del esfuerzo por trascender las fronteras del conocimiento con-
vencional y proponer soluciones que beneficien a todas las comunidades oa-
xaqueñas.

Al sumergirse en las páginas que siguen, los lectores encontrarán diferentes 
análisis y propuestas que buscan contribuir al crecimiento y desarrollo sos-
tenible de las regiones de Oaxaca. Este libro no solo es una fuente valiosa 
de información, sino también una invitación a reflexionar sobre el papel que 
desempeña el conocimiento en el diseño de estrategias para el progreso y el 
bienestar de las diferentes comunidades.

En nombre de la coordinación académica de libro, extendemos un agrade-
cimiento a los autores tanto de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca como de las demás instituciones que participan en el mismo, quienes 
han dedicado tiempo y esfuerzo para hacer posible este compendio de nuevo 
conocimiento. Esperamos que este libro inspire a nuevas generaciones de in-
vestigadores, comprometidos a contribuir con el desarrollo de las hermosas 
regiones de Oaxaca, México.

Jovany Sepúlveda Aguirre
Integrante Cuerpo Académico de Emprendedores-FCA-UABJO

Director Grupo de Investigación AGLAIA 
Corporación Universitaria Americana
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Análisis del emprendimiento femenino en la 
región del Istmo de Tehuantepec1

Patricia S. Sánchez-Medina2; Arendi Toledo Morales3; Sela Yanet Raymundo Allende4

Resumen 

Este trabajo estudia el emprendimiento femenino como una estrategia im-
portante para hacer frente a la pobreza que afrontan muchas familias que viven 
en comunidades rurales; El objetivo principal se enfoca en la descripción de 
diversos aspectos englobados en caracterizar el emprendimiento de las muje-
res en la zona del Istmo de Tehuantepec. Siguiendo una metodología enfocada 
en la obtención de datos secundarios, y considerando la representatividad de 
las comunidades seleccionadas en la región del Istmo y la disponibilidad de 
la información, se eligieron cinco localidades: Santo Domingo Tehuantepec, 
Salina Cruz, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec 
y Ciudad Ixtepec, en las cuales fueron analizados aspectos como: personal 
ocupado femenino, personal ocupado femenino por nivel de estudios, parti-
cipación de las mujeres en la remuneración total, personal ocupado femenino 
en puestos de dirección y número de apoyos, asesorías y capacitaciones otor-
gadas a mujeres empresarias. Los resultados obtenidos resaltan la necesidad 
imperante de atender el sector femenino en la zona de estudio, ya que se en-
contró que las mujeres muestran bajos niveles educativos y tienen pocas opor-
tunidades en relación con la remuneración y apoyos para emprendimientos, 
los cuales son factores que obstaculizan su crecimiento y reconocimiento en 
comparación con los hombres. Se concluye que es importante la capacitación 
y el financiamiento para las mujeres en la zona estudiada.
1  Escrito original, derivado del proyecto de investigación “La Mujer en la Economía del Istmo de 
Tehuantepec, desafíos y oportunidades” realizado en 2023 y Financiado por el Instituto Politécnico Na-
cional. 
2  Doctora en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Instituto Politéc-
nico Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, Profesora investigadora, Línea de investigación: Gestión 
Ambiental Empresarial; psanchez@ipn.mx; https://orcid.org/0000-0003-2949-3374
3  Ingeniera Petrolera; Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán; Estudiante de la Maestría 
en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales,  CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca; 
atoledom1500@alumno.ipn.mx; https://orcid.org/0000-0003-3433-5186
4  Licenciada en Administración Turística; Universidad del Mar Campus Huatulco, Estudiante de la 
Maestría en Gestión de Proyectos para el Desarrollo Solidario; Instituto Politécnico Nacional, CII-
DIR-IPN Unidad Oaxaca; sraymundoa2100@alumno.ipn.mx; https://orcid.org/0009-0008-3758-3525 
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Palabras clave: mujer, emprendimiento, actividades económicas, comuni-
dades rurales.

Analysis of female entrepreneurship in the 
Isthmus of Tehuantepec region

Abstract

This study examines female entrepreneurship as an important strategy to 
address the poverty faced by many families living in rural communities. The 
main objective focuses on describing various aspects encompassed in charac-
terizing women’s entrepreneurship in the Istmo de Tehuantepec region. Fo-
llowing a methodology focused on obtaining secondary data and considering 
the representativeness of the selected communities in the Istmo region and 
the availability of information, five localities were chosen: Santo Domingo Te-
huantepec, Salina Cruz, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Asunción 
Ixtaltepec, and Ciudad Ixtepec. These areas were analyzed for aspects such as: 
female employment, female employment by level of education, women’s par-
ticipation in total compensation, female employment in leadership positions, 
and the number of supports, consultations, and training provided to women 
entrepreneurs. The results highlight the urgent need to address the female 
sector in the study area, as it was found that women show low educational 
levels and have few opportunities in terms of compensation and support for 
entrepreneurship, which are factors that hinder their growth and recognition 
compared to men. It is concluded that training and financing for women in 
the studied area are important.

Key word: women, entrepreneurship, economic activities, rural commu-
nities.

Introducción

Un problema relevante que debe ser atendido de forma prioritaria es la po-
breza que caracteriza fuertemente al sureste del país. Haciendo un recorrido 
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histórico, podemos encontrar que Guerrero, Oaxaca y Chiapas están enmar-
cados desde tiempo atrás por una serie de problemas sociales y económicos, 
particularmente como lo señala Delgado y González (2003), por la ausencia 
o restricción de políticas públicas encaminadas al desarrollo de estos Estados. 

Más recientemente Sovilla, Morales y Gómez (2021), argumentan, en este 
sentido, que la estrategia actual de aumento al salario mínimo para reducir la 
pobreza no funcionará, pues se beneficiarán los asalariados pobres de Estados 
ricos, mientras los Estados del suroeste seguirán en las mismas condiciones 
porque seguirán trabando en la informalidad, donde no aplica el salario míni-
mo, por tanto, estos autores indican que es necesario avanzar en una política 
pública encaminada a atender de fondo el verdadero problema de la pobreza 
en el suroeste de México. 

A partir de estas generalidades, esta investigación se enfoca en estudiar la 
región del Istmo de Tehuantepec, comprendida dentro de las 8 regiones que 
conforman el Estado de Oaxaca. Oaxaca se distingue por ser uno de los Esta-
dos más pobres del suroeste del país y la región del Istmo de Tehuantepec no 
está alejada de esta realidad, pues es una región con altos índices de margina-
ción y pobreza (Torres, 2017), aun cuando es una de las más importantes cul-
turalmente hablando (Ramírez, Luna y Velázquez, 2021), su lengua zapoteca, 
las velas, el tequio y su gastronomía, por mencionar algunos, son elementos 
importantes que enmarcan su riqueza cultural local. De acuerdo con Redondo 
(2007) otros aspectos a resaltar de la zona istmeña es que es bastante produc-
tiva y el comercio se destaca como una actividad primordial. Sin embargo, 
ante los retos que representa la pobreza en Oaxaca y particularmente muchas 
comunidades rurales del Istmo de Tehuantepec, surge la siguiente pregunta: 
¿cuáles son las opciones que tienen las familias que viven en comunidades 
rurales del Istmo de Tehuantepec para disminuir la pobreza?

De acuerdo con García (2011), el emprendimiento es una estrategia impor-
tante para disminuir la pobreza en zonas rurales, ya que puede brindar alter-
nativas a problemas de las comunidades como son: el desempleo y el sustento 
del consumo alimenticio básico, por mencionar algunos, lo que significa un 
beneficio para la calidad de vida de los pobladores. Otros autores como Sutter, 
Bruton y Chen (2019), argumentan de las ventajas del emprendimiento para 
aliviar la pobreza extrema, que junto con Díaz, Díaz y Díaz (2019) señalan 
que el emprendimiento reduce las desigualdades en áreas rurales donde las 
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instituciones son débiles. No obstante lo anterior, uno de los grandes obstácu-
los en términos del emprendimiento es que se aborda ampliamente en zonas 
urbanas (Tabares, Londoño-Pineda, Cano y Gómez-Montoya, 2022), pero su 
aplicación y por tanto su efectividad no es la misma para las áreas rurales, más 
específicamente para el Istmo de Tehuantepec, donde existe un vacío en torno 
a la temática, púes las investigaciones en la zona están más enfocadas en temas 
de biología (López, Lorenzo, Barragán y Bolaños, 2009), energías sustentables 
(Agatón, Santiago, Sautto y Montaño, 2016; Henestroza, 2008; Juárez y León, 
2014; Ramírez, 2021), aspectos sociales entorno a diferencias sexuales (Gó-
mez y Miano, 2006; Miano, 2002; Zamorano, 2005) y muy poco ha sido escrito 
en términos de negocios, o bien emprendimiento pero enfocado a jóvenes de 
educación superior (Cruz, Pérez, Torres y Luna, 2019; Martínez-Hernández y 
Dueñas-Reyes, 2018).  

Considerando lo anterior y que investigaciones recientes resaltan la impor-
tancia del emprendimiento rural en economías emergentes, pues contribuyen 
a un futuro sustentable y a crear localidades más resilientes (Mishra 2021; 
Tabares et al., 2022), el siguiente estudio aborda la descripción de diversos 
aspectos, englobados en caracterizar el emprendimiento de las mujeres en la 
zona del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de resaltar aquellos puntos de 
interés que permitan detectar oportunidades para las mujeres y sentar las ba-
ses para el desarrollo de una política pública encaminada al desarrollo de este 
sector. Así, la trascendencia de la investigación se encuentra en la posibilidad 
de detectar oportunidades para la captación de ingresos y en la generación de 
empleos para las mujeres. 

Un punto relevante que se resalta en la investigación, es la importancia de 
la mujer como eje central para contribuir a través de actividades de empren-
dimiento al desarrollo de la región istmeña, pues como es bien documentado 
por Akinbami, Olawoye, Adesina y Nelson (2019), quienes a través de un es-
tudio realizado en un contexto rural similar al contexto oaxaqueño, plantean 
que las mujeres son clave para el desarrollo del emprendimiento en cualquier 
sociedad, pues pueden incluso llegar a disminuir algunos problemas sociales 
a través de sus actividades empresariales en sectores informales. 

Conociendo entonces las potencialidades de las mujeres para desarrollar 
actividades de emprendimiento, la mujer istmeña podría ser un factor clave 
para el desarrollo de la región, pues a través del fortalecimiento de sus capa-
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cidades empresariales podrían impactar para la solución de diversas proble-
máticas que atañen a la región del Istmo de Tehuantepec, especialmente la 
pobreza.

Este texto se encuentra estructurado de la siguiente manera, una introduc-
ción al estado de arte del emprendimiento, a continuación, se describe la me-
todología, para continuar con los resultados de la investigación, y finalmente 
en la última sección se muestran las conclusiones del estudio. 

Marco de referencia

El presente apartado consiste en describir las características del empren-
dimiento femenino en los contextos internacional, nacional y local, tomando 
como referencia la ocupación de las mujeres en unidades económicas, su nivel 
de estudios, su aportación a la economía, su desarrollo laboral o profesional, 
así como las políticas públicas para impulsar el emprendimiento en las muje-
res.

La palabra “emprendedor” tiene diferentes connotaciones, sin embargo, to-
das coinciden en que, independientemente de las motivaciones, “se refiere a 
una persona que decide poner en práctica una idea para iniciar una empresa 
o negocio para llevar al mercado un bien o servicio” (Paz y Espinosa, 2019, p. 
120).  Existen dos razones comunes por las que las personas deciden empren-
der, la primera es por la identificación de un área de oportunidad y la segunda 
se relaciona con la necesidad de autoemplearse como una opción ante la falta 
de trabajo (Paz y Espinosa, 2019, p. 120). Para el caso de México, en el 2019, la 
tasa de desempleo fue de un 3.3 %, siendo las mujeres jóvenes una de las po-
blaciones con mayor dificultad para encontrar trabajo (Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social - STPS, 2019). 

En los ámbitos nacional e internacional, las mujeres se han visto afectadas 
económicamente por el desempleo y la precariedad del mercado laboral. Ante 
esta situación, el emprendimiento surge como una forma de hacerle frente a 
la pobreza y marginación de su núcleo familiar (Paz y Espinosa, 2019). Sin 
embargo, Noor, Isa, y Nor (2021) señalan que las mujeres se enfrentan a diver-
sos obstáculos, como un menor apoyo gubernamental, complicados procedi-
mientos de préstamo bancario y falta de educación empresarial y conciencia 
del mercado.  
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Por ejemplo, en Bolivia, el acceso al financiamiento es una de las princi-
pales barreras para el emprendimiento debido a los trámites burocráticos a 
los que se enfrentan (Paredes et al., 2022). En Chile, las mujeres mapuche 
indican que los programas gubernamentales de emprendimiento en muchas 
ocasiones no se vinculan con su vida cotidiana ni con los conocimientos que 
poseen (Mora et al., 2018, como se citó en Paz y Espinosa, 2019). En el caso de 
Guayaquil, Ecuador, las mujeres, debido a su bajo nivel escolar, tienen proble-
mas con el manejo de las finanzas de sus negocios y con todo lo relacionado 
a temas de administración y riesgos (Cisneros et al., 2016, como se citó en 
Paredes et al., 2022).

A pesar de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al emprender, 
esta forma de autoemplearse ha significado para ellas encontrar un equilibrio 
entre el trabajo y la familia (Boz et al., 2016; Cardella et al., 2020). La creación 
de empresas les ofrece una flexibilidad considerable permitiéndoles encontrar 
una estabilidad entre su vida laboral y familiar (Kirkwood y Tootell, 2008, 
Cardella, et al., 2020). Tal y como es el caso de Guayaquil, Ecuador, donde las 
mujeres optan por emprendimientos que les permitan seguir cuidando tanto 
de su hogar como de sus hijos (Cisneros et al., 2016, como se citó en Paredes 
et al., 2022).

En el ámbito nacional existe una baja participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, esto se explica debido a que ellas destinan parte de su 
tiempo a las labores del hogar, cuya actividad no es remunerada, situación 
que las pone en desventaja al presentar una tasa de participación de un 43.7 
% a comparación de los hombres que presentan un 76.9% (STPS, 2019). En 
comparación con los hombres, son más las mujeres que inician un negocio 
por necesidad que por oportunidad, esto al ver limitado su acceso al mercado 
laboral (Saavedra y Camarena, 2015) y como una forma de autoempleo que 
se adapta a sus roles de género (Instituto Mexicano para la Competitividad 
[IMCO], 2023, como se citó en Paredes et al., 2022).

En México, el 36.6 % de las micro, pequeñas y medianas empresas son pro-
piedad de mujeres y generan el 24.7 % de los empleos a nivel nacional, la ma-
yoría son micronegocios (99.5 %) y se encuentran en el sector informal (78.4 
%) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). Los factores 
que influyen en la decisión de las mujeres para emprender un negocio son 
diversos, inclinándose por aquellos que sean pequeños y que requieran bajos 
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niveles de inversión y tecnología, además, que sean actividades que se adapten 
con sus labores del hogar (Paredes, et al., 2022). Sin embargo, esto implica que 
las empresas de propiedad femenina registren menores beneficios económi-
cos y baja productividad (Saavedra y Camarena, 2015). 

Mayoritariamente, el emprendimiento femenino se ha enfocado en mi-
croempresas que desarrollan actividades comerciales y de servicios, princi-
palmente en grandes ciudades del país, los rasgos personales que sobresalen 
en la mujer emprendedora están relacionados con una edad madura y con 
altos niveles de estudios (Hernández et al., 2019). Esto se refleja en un estudio 
realizado en Oaxaca de Juárez con empresarias adscritas a la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) en el año 2022, que reveló que las emprendedoras 
que se encuentran en el rango de edad de 31-50 años, el 70.3 % cuentan con 
estudios profesionales y que se desenvuelven en el sector comercial (48.6 %) 
y en el sector servicios (32.4%) (Paredes, et al., 2022). Por el contrario, en un 
estudio realizado en Tuxtepec, Oaxaca, con mujeres afiliadas a la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y Turismo, se encontró que las emprendedoras 
tienen una edad promedio de 41 años, iniciaron su negocio por necesidad 
económica, cuentan sólo con bachillerato y se encuentran operando de mane-
ra formal (Simón, 2020).

Aspectos como el financiamiento de la banca comercial y gubernamental 
parecen tener poco impacto en el emprendimiento de la mujer (Hernández et 
al., 2019), esto se debe a dos razones, la primera obedece a que algunas institu-
ciones micro financieras otorgan préstamos con  montos  más  pequeños a las 
mujeres en comparación con los hombres (Saavedra y Camarena, 2015), y la 
segunda, porque las mujeres recurren a los préstamos bancarios como última 
instancia, tal como en el caso de Tuxtepec, donde las emprendedoras hicieron 
uso de tres medios principales para obtener los recursos económicos para ini-
ciar el negocio: ahorros personales (36.9 %), préstamos de amigos o parientes 
(13.8 %) y, en menor cantidad, préstamos de una institución bancaria (7,7 
%). De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía – INEGI (2021), sólo trece de cada cien emprendimientos femeninos han 
tenido acceso a un crédito o financiamiento. Paredes et al. (2022) señalan que 
los bajos niveles de educación es una condición que dificulta el acceso de las 
mujeres al financiamiento debido al temor a endeudarse.  

Por lo antes señalado, alrededor del mundo se están promulgando una se-
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rie de políticas públicas encaminadas a reforzar el emprendimiento femenino. 
Por ejemplo, en Bahrein las mujeres no habían podido registrar una empresa 
por sí mismas antes de los 25 años; ahora, al igual que los hombres tienen la 
misma capacidad para solicitar el registro de una empresa a partir de los 18 
años (Alexandre y Kharabsheh, 2019). 

En México, algunos de los programas que apoyan al emprendimiento feme-
nino son las “Tandas para el bienestar” que permite a pequeños negocios  ac-
ceder a créditos para la adquisición de insumos y herramientas (PND, 2019), 
uno de ellos es el “Crédito libertad mujer” que busca fomentar la inclusión 
financiera de las mujeres (Finabien, 2023); o bien, la estrategia “Emprenda-
mos Juntas” que tiene como objetivo fomentar la autonomía económica de las 
mujeres, el desarrollo de habilidades empresariales y la formación de redes de 
emprendedoras (SE, 2022).

Asimismo, en el Estado de Oaxaca, se impulsan estrategias como el “Pro-
grama de microcréditos para mujeres” y el “Programa de Formación Empre-
sarial de Mujeres”. El primero para iniciar o fortalecer actividades productivas 
y de servicios, a través de un monto económico, y el segundo dirigido a em-
prendedoras o dueñas de negocios formales o informales, a través del desarro-
llo de competencias empresariales y sociales (PED, 2024).

Si bien, a nivel nacional y local, los programas públicos están orientados 
principalmente al acceso de financiamiento y capacitación; de acuerdo con 
el Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO (2021), entre las prin-
cipales razones de la alta informalidad y el fracaso de emprendimientos fe-
meninos están la falta de conocimiento del mercado y capacitación en temas 
de administración y finanzas, de igual manera en temas de empoderamiento, 
desarrollo emocional y familiar de las mujeres (Paz y Espinoza, 2019; Moreno 
et al., 2019). Además, es importante que los programas también consideren las 
condiciones en que las mujeres se encuentran, las necesidades que presentan, 
los conocimientos que poseen y los motivos que las impulsan a emprender, 
esto con la finalidad de lograr la supervivencia del microemprendimiento y 
con ello generar un verdadero impacto en el desarrollo del país (Ídem). 
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Metodología

Para describir diversos aspectos que caracterizan el emprendimiento de las 
mujeres en la zona del Istmo de Tehuantepec, resaltando las oportunidades 
que se les vislumbra y posibilitando el señalamiento de una política pública 
encaminada al desarrollo de este sector, este estudio sigue una metodología 
enfocada en la obtención de datos secundarios, con base en Scribano y De 
Sena (2009, p. 2), “el análisis de datos secundarios es una de las estrategias más 
antiguas que se han empleado para explicar fenómenos de la realidad social”. 
En este mismo sentido Goodwin y O’Connor (2006) señalan que el análisis de 
datos secundarios abre la oportunidad de explorar temas y crear debates de 
los datos que fueron recogidos en el pasado. 

Comunidades analizadas 

El estudio se concentra en la región del Istmo de Tehuantepec, la cual se 
divide en dos cabeceras municipales: Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, 22 
municipios que pertenecen al distrito de Juchitán y 19 al de Tehuantepec, de 
acuerdo al tamaño de su población. El Istmo representa la segunda concen-
tración poblacional en el Estado. Los municipios con mayor población son 
Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec (Nahmad, 
Nahón y Langlé, 2014). De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas - INPI (2017), las cinco poblaciones más importantes en el Istmo 
son: Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero y Ciudad Ixtepec, las 
cuales se consideran ciudades. 

Basándonos en lo anterior y considerando aspectos cualitativos como es el 
aspecto de ser las comunidades más importantes y representativas del Istmo 
de Tehuantepec, y la disponibilidad y acceso de la información para las comu-
nidades seleccionadas, se analizaron cinco poblaciones, las cuales son: Santo 
Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec. En la Figura 1 se muestra la ubicación 
de dichas comunidades. 
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Fuente: elaboración propia a través del programa QGIS.

Recolección de la información

Basándonos en Crossetti (2012), se realizó una revisión integral, esto es 
que partimos de datos anteriores tratando de abarcar toda la información po-
sible relacionada con emprendimiento. Este tipo de revisión permite acercarse 
al área de estudio, lo que a su vez da la oportunidad de proporcionar conclu-
siones generales sobre el problema investigado, identificando las lagunas del 
conocimiento y la necesidad de futuras investigaciones. 

La revisión integral para esta investigación se enfocó principalmente en 
identificar aquellos aspectos que caracterizan el emprendimiento femenino en 
las cinco comunidades rurales del Istmo de Tehuantepec estudiadas, la revi-
sión fue en español y en una primera búsqueda las palabras utilizadas fueron: 
emprendimiento, emprendimiento rural y emprendimiento femenino en la 

Figura 1. Zona de estudio del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.
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región del Istmo de Tehuantepec. En esta primera búsqueda los resultados 
obtenidos fueron nulos, posteriormente se buscó en dependencias guberna-
mentales, como el INEGI y la Secretaría de Economía, entre otras, obteniendo 
información más adecuada al objetivo del estudio. Dada la disponibilidad de 
información en estas fuentes, sólo se tomaron en cuenta los datos del periodo 
comprendido entre el 2003 y el 2018.

Datos

Con base en la metodología utilizada y la disponibilidad de la información, 
el análisis de los datos se concentró particularmente en los siguientes: 

• Personal ocupado femenino.

• Porcentaje de personal ocupado femenino por nivel de estudios.

• Porcentaje de participación de las mujeres en la remuneración total.

• Personal ocupado femenino en puestos de dirección.

• Número de apoyos, asesorías y capacitaciones otorgados a mujeres em-
presarias.

Resultados

Como primer resultado se muestra la Tabla 1, cuyos datos corresponden al 
personal ocupado por unidad económica en cada uno de los municipios estu-
diados. El porcentaje de las mujeres ocupadas en Asunción Ixtaltepec, Santo 
Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza es mayor en comparación con 
los hombres, con diferencias de arriba del 2 %. En Juchitán de Zaragoza, la 
diferencia de porcentaje es mayor al 10 %, esto puede deberse en parte a un 
proceso de migración masculina, pues, aunque está no se realiza a gran esca-
la en comparación con la región mixteca, de acuerdo con Espino (2015), la 
población istmeña sigue migrando, particularmente por aspectos laborales, 
educativos y/o profesionales, comerciales, o por acceder a nuevos contextos 
culturales. Esta tendencia entre mujeres y hombres en los próximos años pue-
de mantenerse e incluso incrementarse, pues se observa que a partir de la 
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pandemia por COVID-19, muchas mujeres perdieron a sus esposos o parejas, 
y por tanto son ellas quienes ahora tienen que encargarse del sustento familiar. 

Por otra parte, comunidades como Ciudad Ixtepec y Salina Cruz muestran 
un porcentaje mayor de hombres ocupados en comparación con las mujeres, 
esta diferencia entre hombres y mujeres va del 1.4 % para Ixtepec hasta 16.8 
% para Salina Cruz. El comportamiento de estas dos poblaciones es un claro 
ejemplo de lo que comúnmente se encuentra en la literatura sobre aspectos 
de género, respecto a que aún son restrictivas las oportunidades en el campo 
laboral para las mujeres.

Tabla 1.  Personal ocupado por unidad económica

 Municipio
Personal ocupado

Hombres Mujeres
Asunción Ixtaltepec 48.6% 51.4%

Santo Domingo Tehuantepec 48.7% 51.3%
Ciudad Ixtepec 50.7% 49.3%

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 44.8% 55.2%
Salina Cruz 58.4% 41.6%

 
Fuente: elaboración propia con información tomada de INEGI (2019a).

Un segundo resultado, muestra relación con el análisis del personal feme-
nino ocupado por nivel de estudios, como se observa en la Tabla 2. Se muestra 
un comportamiento similar en las cinco localidades estudiadas, pues confor-
me aumenta el nivel de estudios de educación básica a superior, el porcentaje 
de mujeres va disminuyendo, observándose en Juchitán de Zaragoza el por-
centaje más bajo de mujeres con educación superior (6.85 %) y el porcentaje 
más alto lo presenta Salina Cruz con un 11.90 %. Asimismo, se observa una 
tendencia generalizada en las cinco comunidades, pues mayormente el perso-
nal femenino ocupado posee estudios de educación básica. De acuerdo con 
lo anterior, se muestra en la zona de estudio un rezago en la educación de las 
mujeres, lo cual puede ser derivado del abandono de sus estudios a temprana 
edad para incorporarse a actividades productivas y económicas de la región. 
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Tabla 2. Porcentaje de personal ocupado femenino por nivel de estudios en las unidades 
económicas

Municipio Sin instrucción Educación Básica Media superior Superior
Asunción Ixtaltepec 1.19% 29.25% 11.53% 9.43%

Santo Domingo Tehuantepec 1.38% 28.88% 12.55% 8.49%
Ciudad Ixtepec 1.73% 25.39% 13.71% 8.46%

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 1.78% 36.70% 9.87% 6.85%
Salina Cruz 1.18% 16.16% 12.36% 11.90%

 
Fuente: Elaboración propia, información tomada de INEGI (2019a).  

El tercer resultado aborda la remuneración al personal femenino, como se 
observa en la tabla 3 en Asunción Ixtaltepec y Juchitán de Zaragoza la remu-
neración económica disminuyó de 41.72 % a 37.33 % y de 34.67 % a 31.66 %, 
respectivamente. En contraste, en los municipios de Ciudad Ixtepec, Salina 
Cruz y Santo Domingo Tehuantepec la remuneración económica para las mu-
jeres aumentó del 22.92 % al 38.82 %, 22.20 % al 34.46 % y 34.84 % al 36.92 
%. Aun cuando en tres de los cinco municipios la remuneración económica 
femenina aumentó, se muestra un comportamiento general en las cinco lo-
calidades, donde la remuneración femenina sigue estando por debajo de la 
masculina.

La diferencia remunerativa entre mujeres y hombres está por arriba del 
20 % en las comunidades de Ixtaltepec, Ixtepec y Tehuantepec, y por arriba 
del 30 % en Juchitán y Salina Cruz.  A pesar de que el porcentaje del personal 
ocupado femenino asciende a aproximadamente el 50 % (véase tabla 1), se 
debe considerar que el porcentaje de participación de las mujeres en la remu-
neración total no rebasa el 40 %.

Tabla 3. Participación de las mujeres en la remuneración total obtenida por municipio

Municipio Género

Porcentaje de participación de las mujeres en el total de personal 
remunerado

2003 2008 2013 2018
% $ % $ % $ % $

Asunción Ixtaltepec
Mujer 41.72 2.65 36.99 3.55 34.90 3.73 37.33 9.47

Hombre 58.28 3.71 63.01 6.04 65.10 6.95 62.67 15.91

Ciudad Ixtepec
Mujer 22.92 18.94 37.31 39.08 37.83 35.15 38.82 62.68

Hombre 77.08 63.70 62.69 65.67 62.17 57.76 61.18 98.79
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Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza

Mujer 34.67 67.92 35.24 94.25 37.69 114.85 31.66 164.10

Hombre 65.33 127.99 64.76 173.20 62.31 189.88 68.34 354.22

Salina Cruz
Mujer 22.20 281.68 27.28 636.62 31.97 1161.65 34.46 1143.51

Hombre 77.80 987.16 72.72 1697.04 68.03 2471.90 65.54 2174.86
Santo Domingo 

Tehuantepec
Mujer 34.84 24.24 39.75 31.69 39.01 52.44 36.92 86.80

Hombre 65.16 45.34 60.25 48.03 60.99 81.99 63.08 148.31
 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de INEGI (2019b). 

La Tabla 4 permite analizar el cuarto resultado de la investigación, y el cual 
está enfocado en el puesto y/o cargo que las mujeres desempeñan en sus acti-
vidades laborales. Como se observa en Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, 
Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec, las mujeres desempeñan un nú-
mero inferior de puestos administrativos, contables y de dirección en compa-
ración con los hombres. Se resalta el comportamiento de los datos en Salina 
Cruz, en donde a través del periodo comprendido de 2003 a 2018 la diferencia 
entre mujeres y hombres en el desempeño de este tipo de cargos es bastante 
alta, aunque la cifra desciende para el 2018, no deja de considerarse alta y 
preocupante. Así también se resalta el caso de Juchitán de Zaragoza, en donde 
el número de mujeres con este tipo de cargos es ligeramente mayor al número 
de hombres en el 2018. Por otro lado, se observa una tendencia gradual de 
aumento en el número de mujeres con cargos administrativos, contables y de 
dirección durante el periodo de 2003 al 2018 en Ixtepec y Tehuantepec, por el 
contrario, el número de mujeres en estos cargos disminuye a través de los años 
analizados en Asunción Ixtaltepec.

Tabla 4. Personal femenino administrativo, contable y de dirección

Municipio Género
Personal administrativo, contable y de dirección.

2003 2008 2013 2018

Asunción Ixtaltepec
Mujer 14 21 12 6

Hombre 7 32 7 7

Ciudad Ixtepec
Mujer 38 45 52 117

Hombre 72 69 47 165
Heroica Ciudad de Juchitán de 

Zaragoza
Mujer 214 359 272 425

Hombre 328 489 413 407

Salina Cruz
Mujer 380 498 444 485

Hombre 715 1005 856 703
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Santo Domingo Tehuantepec
Mujer 74 92 95 117

Hombre 76 164 151 232
 

Fuente: Elaboración propia, información tomada del INEGI (2019b).

El quinto y último resultado se enfoca en analizar diversos aspectos rela-
cionados con el emprendimiento femenino, se observa a nivel general que el 
número de apoyos en los tres aspectos mostrados (apoyos integrales, aseso-
rías financieras y capacitaciones) es mínimo. Así mismo, se muestra que solo 
Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz han contado con los tres tipos de apoyo 
considerados, aunque el número de apoyos integrales recibidos en ambos mu-
nicipios es sumamente reducido. Respecto a asesorías financieras y capacita-
ciones, se observa que los cinco municipios han recibido estos apoyos, siendo 
Juchitán de Zaragoza el más apoyado en ambos aspectos, pues ha recibido 84 
asesorías integrales y 727 capacitaciones, lo cual representa el 64.34 % de las 
capacitaciones recibidas en estos municipios, respecto a las asesorías financie-
ras. En este sentido, se evidencia algo similar, pues los datos colocan a Juchitán 
con un 59.57 % como el municipio con más apoyos financieros recibidos. Lo 
anterior permite mostrar que el emprendimiento femenino se encuentra ma-
yormente presente en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Tabla 5. Número de apoyos, asesorías y capacitaciones otorgados a mujeres empresarias.

Municipio Apoyos integrales Asesorías financieras Capacitaciones
Asunción Ixtaltepec - 11 42

Ciudad Ixtepec - 18 80
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 3 84 727

Salina Cruz 1 12 155
Santo Domingo Tehuantepec 16 126

Fuente: Elaboración propia, información tomada del Gobierno del Estado de Oaxaca (2019).

Conclusiones

Las mujeres pueden presentar motivaciones que las llevan a emprender, 
pero de la misma manera enfrentan diversos obstáculos que las frenan, como 
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puede ser el acceso al financiamiento y la falta de experiencia o capacitación. 
El financiamiento en la zona sigue siendo a través de trámites complicados, 
sobre todo para aquellas mujeres de bajo nivel educativo, debido a que la ma-
yoría de los apoyos requieren de asumir obligaciones fiscales, así mismo los 
montos que se les otorgan son mínimos. Las capacitaciones se concentran más 
en áreas urbanas, esto puede deberse a la accesibilidad que presentan para 
ofertarse tanto de manera presencial como virtual.

Ante lo anterior, se destaca que los programas de capacitación deben ser 
adaptados a la realidad de las mujeres en su contexto. Es necesario incluir 
temáticas en temas fiscales y contables que ayuden a las mujeres a salir de la 
incertidumbre respecto al régimen fiscal más idóneo para su emprendimien-
to, así como para evitar endeudarse al obtener un crédito financiero. Estas 
temáticas deben presentarse con un lenguaje sencillo acorde al nivel educativo 
del público al que va dirigido. 

Las facilidades de capacitación para iniciar o fortalecer el emprendimiento 
femenino deben otorgarse a corto y mediano plazo en tanto se igualen las con-
diciones de nivel educativo entre hombres y mujeres. La investigación mues-
tra que existe un porcentaje de mujeres que no percibe remuneración por su 
trabajo y de igual manera se presenta una desigualdad en puestos directivos 
o gerenciales en los negocios. Las brechas de género continúan y mantiene el 
estereotipo de que las mujeres al desempeñar roles de cuidado provocan que 
no tengan la capacidad de ocupar cargos de alto rango. 

Pese a que existe una desigualdad en cargos directivos, se muestra un in-
cremento del personal femenino ocupando este tipo de cargos, lo cual puede 
ser resultado de un rezago educativo en las mujeres, posiblemente derivado 
por su incorporación temprana a las actividades productivas y económicas. 
Mientras exista un rezago educativo en las mujeres es más complicado que 
desempeñen emprendimientos exitosos y que, más que por necesidad, sean 
por oportunidad, como sucede en el caso de los hombres. Por lo anterior, el 
emprendimiento debe ser fomentado desde el nivel básico, para que, en igual-
dad de condiciones, las mujeres tengan las capacidades de crear y ver crecer 
su negocio. 
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Desigualdad intraurbana en las principales 
ciudades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca1

Julita Moreno Avendaño2; Jorge Antonio S. Acevedo Martínez3; 
Víctor Alfonso Barranco Baños4

Resumen 

La región del Istmo de Tehuantepec, a partir de la declaración del proyecto 
del Corredor Interoceánico, se ha colocado en el centro de atención para los 
ámbitos nacional e internacional. En ese contexto, el presente documento tie-
ne por objetivo analizar el nivel de desigualdad intraurbana en las principales 
ciudades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; entre las que se incluyen la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec, Matías Romero, Juchitán de Zaragoza y Ciu-
dad Ixtepec. El análisis se realiza a nivel AGEB (Área Geoestadística Básica) a 
partir del índice de rezago social y la aplicación de la metodología del índice 
de Gini, estudio y análisis realizado en el periodo comprendido entre el 2000 
y el 2020. Además, se realiza un análisis de contexto considerando indicadores 
demográficos, económicos y sociales, para conocer la situación actual de las 
ciudades consideradas. Se toman en cuenta aquellas ciudades mayores a los 
15,000 habitantes que, por su ubicación geográfica, así como por su importan-
cia funcional y económica, fueron seleccionadas para el estudio. El análisis de 
contexto muestra un progreso generalizado en varios aspectos del desarrollo 
en los municipios de las ciudades analizadas, sin embargo, aún persisten de-
safíos significativos en aspectos como la educación y la pobreza. Por su parte, 
1 Escrito original, derivado del proyecto de investigación “Desigualdades inter e intraurbanas y el de-
sarrollo sustentable en las pequeñas, medianas y grandes ciudades de Oaxaca, 1990-2010” realizado 
como requisito para optar al título de Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico por el 
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca.
2 Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico; Tecnológico Nacional de México/Ins-
tituto Tecnológico de Oaxaca, Posdoctorante e integrante del cuerpo académico Desarrollo Regional, 
Competitividad e Innovación; Oaxaca de Juárez, México; julitamorenoave@gmail.com; ORCID: 0000-
0001-7482-8159. 
3 Doctor en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico; Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, Profesor-Investigador e integrante del cuerpo académico Desarrollo Regional, 
Competitividad e Innovación; Oaxaca de Juárez, México; acevedoacad@gmail.com; ORCID: 0000-
0002-5598-3214. 
4 Licenciado en Enseñanza de las Matemáticas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico 
de Oaxaca; estudiante de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico; victor.barran-
co@nube.unadmexico; ORCID: 0009-0007-7741-6732
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la medición de la desigualdad urbana muestra, que las ciudades consideradas 
presentan desigualdades en su interior, siendo estas gravemente inequitativas 
y con tendencia al alza en los casos de Ciudad Ixtepec y Juchitán de Zaragoza, 
y con una tendencia a la baja en los casos de Matías Romero y la ZMT.

Palabras clave: Istmo de Tehuantepec, desigualdad intraurbana, rezago 
social.

Intraurban inequality in the main cities of the 
Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca

Abstract

The region of the Isthmus of Tehuantepec, following the declaration of the 
Interoceanic Corridor project, has been placed at the center of attention for 
national and international spheres. In this context, this document aims to an-
alyze the level of intra-urban inequality in the main cities of the Isthmus of Te-
huantepec, Oaxaca, including the Metropolitan Area of Tehuantepec, Matías 
Romero, Juchitán de Zaragoza, and Ciudad Ixtepec. The analysis is conducted 
at the AGEB (Basic Geo-statistical Area) level using the social deprivation 
index and the application of the Gini index methodology, covering the period 
from 2000 to 2020. Additionally, a contextual analysis is performed consider-
ing demographic, economic, and social indicators to understand the current 
situation of the cities under consideration. Cities with populations exceed-
ing 15,000 inhabitants are taken into account for their geographical location, 
functional importance, and economic significance in the selection process. 
The contextual analysis shows widespread progress in various aspects of de-
velopment in the municipalities of the analyzed cities; however, significant 
challenges still persist in areas such as education and poverty. Regarding ur-
ban inequality measurement, it is observed that the cities under consideration 
exhibit internal disparities, which are severely inequitable, with a tendency 
towards an increase in the cases of Ciudad Ixtepec and Juchitán de Zaragoza, 
and a downward trend in the cases of Matías Romero and the ZMT.



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

34

Key word: Isthmus of Tehuantepec, intra-urban inequality, social back-
wardness.

Introducción

A partir de la declaración del proyecto del Corredor Interoceánico (CIIT) y 
los polos de desarrollo para el bienestar, la región del Istmo de Tehuantepec se 
ha convertido en un centro de atención nacional e internacional; y es que esta 
región ubicada en el sur de México es una zona de gran importancia estraté-
gica y económica. El proyecto mencionado tiene la intención de conectar los 
dos océanos, facilitando el transporte de mercancías entre el Atlántico y el Pa-
cífico. Se considera que este proyecto tiene el potencial para tener un impacto 
significativo en el comercio internacional y principalmente, en la economía 
de la región.

La región también es conocida también por su alto potencial en energía eó-
lica y solar. Se han desarrollado proyectos de energía renovable, especialmente 
parques eólicos, que aprovechan los vientos constantes del Istmo.  Asimismo, 
es importante mencionar su rica herencia cultural y tradiciones indígenas que 
la convierten en una región única. 

Tomando como referencia la importancia de esta región, el presente tra-
bajo tiene por objetivo medir y analizar el nivel de desigualdad urbana en las 
principales ciudades de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; conside-
rando: la Zona Metropolitana de Tehuantepec (ZMT), Matías Romero Aven-
daño, Ciudad Ixtepec y la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza (Figura 1). 

La ZMT actualmente se encuentra integrada por los municipios de Salina 
Cruz, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec y 
Santa María Mixtequilla. Es importante mencionar que, en los municipios de 
las ciudades consideradas, se encuentran los municipios en los que se instala-
ran los polos industriales, los cuales ya se han declarado de manera oficial, lo 
que hace más necesario el análisis.

Para el análisis de la desigualdad intraurbana, se toma como punto de par-
tida el Índice de Rezago Social (IRS), el cual es un indicador que identifica 
las zonas más rezagadas y prioritarias de un territorio específico. Además, se 
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brinda un análisis de contexto en el ámbito municipal, considerando indi-
cadores demográficos, económicos y sociales que permiten conocer de la si-
tuación actual de estas ciudades como escenario ante la implementación del 
proyecto del Corredor Interoceánico.

Figura 1. Ubicación geográfica de las principales ciudades del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca.

 
Fuente: elaboración propia con base en las capas vectoriales del INEGI (2021a).

En ese contexto, cabe reflexionar que el desarrollo regional en México se 
ha expresado históricamente en distorsiones territoriales y sociales, las cuales 
son producto de una excesiva concentración económica, centralidad de las 
decisiones políticas y desigual distribución de los beneficios (Ortega, 2011; 
Ortega 2019). En el caso particular de las ciudades, en las últimas décadas 
la estrategia de urbanización ha estado marcada por la concentración de in-
fraestructura, bienes y servicios, así como por la apertura comercial, el libre 
mercado y la integración a la globalización.

Estos procesos, tanto económicos como sociales, están reconfigurando los 
espacios urbanos, su estructura y su funcionamiento. La falta de planifica-
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ción, el rápido crecimiento poblacional y el desorden en el desarrollo urbano, 
que está generando importantes desigualdades dentro de las ciudades, trans-
formando los paisajes urbanos y las condiciones de vida, desigualdades que 
probablemente se agudicen con el proceso de industrialización que está por 
desarrollarse.

Marco de referencia

• Desigualdad urbana

El concepto de desigualdad hace referencia a la falta de equilibrio o di-
ferencia entre dos o más cosas. En las ciencias sociales las desigualdades se 
entienden como una desproporción económica, política, social en la que se 
encuentran unos individuos frente a otros. Por su parte, el Banco Mundial la 
define como “la dispersión de la distribución sea el ingreso, como el consumo 
o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población” (Barale, 
2004). En sí, las desigualdades, son la manifestación en la cual las regiones 
de un país, sus ciudades, organizaciones o ciudadanos, tienen un acceso di-
ferente, e incluso discriminatorio, a un nivel de desarrollo o una calidad de 
vida considerados adecuados para el momento histórico que se vive (Miguel, 
2008).

Cuando surgió el interés por el estudio del tema de la desigualdad, ésta se 
comenzó a analizar desde un enfoque económico, al igual que con el concepto 
de desarrollo. En un primer momento, se habló sobre la distribución de in-
greso en los países y su diferencia con respecto a las distintas clases sociales, 
donde los clásicos de la teoría económica realizaron importantes aportacio-
nes; posteriormente, se habló de una distribución de ingresos un poco más 
personal y se empezó a estudiar la distribución del ingreso en los hogares. 

Con el tiempo, surgieron nuevas perspectivas y aportaciones acerca del 
problema de la desigualdad. Se empezaron a manejar conceptos como las ca-
pacidades humanas, el capital humano y/o el bienestar. Por ejemplo, los soció-
logos empezaron a manejar este tema definiéndola como el acceso diferencia-
do de las oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute de recursos 
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y poder, derivadas de diferentes condiciones, contextos y trayectorias (Antón, 
2015). 

Desde este enfoque social, se puede definir la desigualdad como la distri-
bución desigual de bienes y servicios, derechos y obligaciones, poder y presti-
gio entre los ciudadanos o individuos de una sociedad (Trigueros y Mondra-
gón, 2005). Este fenómeno implica que las personas en una misma sociedad 
no tengan el mismo acceso a las oportunidades, como el acceso a la salud, la 
educación, a una vivienda digna, entre otros aspectos, que son importantes 
para el desarrollo de la sociedad en sí, y comenzaron a medirla en relación con 
el bienestar, la marginación y la pobreza.

Actualmente, se considera que la desigualdad es un fenómeno multifacto-
rial y multidimensional, donde los indicadores económicos no son suficientes 
para explicarla. Este fenómeno no se expresa solamente con la enorme di-
versidad adquisitiva de los ingresos de las personas, sino que se deriva en la 
discriminación de la clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta 
capacidad física, entre otros, Reygadas (2008), que practicadas de manera ca-
tegórica, la convierten en un fenómeno multidimensional y la hacen incom-
patible con nuestros ideales (Insulza, 2011).

Rodríguez (Como se citó en Peña, 2016) describe tres rasgos de la des-
igualdad: a) el crecimiento económico general propicia (o no) las condiciones 
de vida de las personas en el espacio, b) el desarrollo no es uniforme en el 
espacio, apreciándose claras diferencias entre unas áreas y otras y, por tanto, 
los desequilibrios no son sino esas diferencias y c) la medición de los desequi-
librios requiere de la aceptación de unos niveles de desarrollo que permitan 
comparar las áreas entre sí. Bajo estas consideraciones, se comienzan a dis-
tinguir nuevos elementos para la medición de la desigualdad como los son 
condiciones de vida, el nivel de desarrollo y los desequilibrios en el espacio.

El presente estudio aborda el problema de la desigualdad desde un enfoque 
territorial, retomando como unidad de análisis el espacio urbano. Definién-
dola como el desarrollo desigual de los distintos territorios (entre ellos el es-
pacio urbano), derivado de diversos procesos políticos, económicos, sociales, 
demográficos y urbanos que provocan beneficios en algunas zonas mientras 
que en otras ocasionan algún tipo de rezago, causando una disfuncionalidad 
del sistema social de un territorio (Moreno, 2019).
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Autores como Harvey (1973) y George (1983), que abordaron el estudio de 
la desigualdad desde este enfoque, recomiendan en sus obras ciertos aspectos 
a considerar para el estudio de la desigualdad en el ámbito urbano. Pierre 
George recomienda medirla a escala de barrio o incluso zonas mucho mejor 
definidas. Por su parte Harvey, en su obra Urbanismo y Desigualdad Social 
(1973) propone considerar aspectos como la disponibilidad y precio de los 
recursos, la vivienda, la infraestructura, la calidad de equipamientos, la loca-
lización del trabajo, entre otros.  

La desigualdad, desde el enfoque territorial, se considera un problema para 
la ciudad debido que genera una nueva forma de organización del espacio y 
reestructura la ciudad en forma polarizada, lo cual puede conducir a fenóme-
nos como la segregación, la exclusión o, incluso, la gentrificación. La ciudad, 
por su naturaleza intrínseca, es un sistema complejo en el que, además de las 
características socioeconómicas, intervienen diversos factores que contribu-
yen a generar desigualdad dentro de su entorno.

• El rezago social como indicador de desigualdad 

El Índice de Rezago Social (IRS) es una herramienta utilizada en diversos 
países para medir y evaluar el nivel de desarrollo social y económico de di-
ferentes regiones. En México, el IRS es calculado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Puede definirse 
como “…una medida que agrega variables de educación, acceso a servicios de 
salud, servicios básicos, espacio y calidad en las viviendas, así como activos 
del hogar” (CONEVAL, 2010), el cual permite ordenar las diversas zonas del 
país y observar sus diferencias en función de acceso a los beneficios del desa-
rrollo social (Benita y Gómez, 2013).
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Figura 2. Composición del Índice de Rezago Social5

Fuente: Moreno et al. (2020).

En la Figura 2 se presentan las dimensiones e indicadores que se utilizan 
para calcular el IRS. Estos indicadores se combinan para calcular el IRS de 
un territorio definido, asignándole un valor que refleja su nivel de desarrollo. 
Este índice se calcula en diferentes áreas geoestadísticas como lo son: Estatal, 
Municipal y AGEB. Su importancia está en función de que proporciona infor-
mación valiosa para la identificación de áreas prioritarias en términos de po-
líticas públicas y asignación de recursos, con el objetivo de reducir las brechas 
sociales y mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente para 
analizar la desigualdad de coberturas sociales que subsisten en el territorio 
nacional (CONEVAL, 2017).

Actualmente, al IRS se han integrado otros indicadores relacionados con la 
incorporación de las TIC en las viviendas. Sin embargo, para los fines del estu-
dio, el IRS se conformó a partir de los indicadores disponibles para el periodo 
evaluado y con esto garantizar la comparabilidad. 

Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó un enfo-
que cuantitativo y multidimensional. La unidad de análisis son las principales 
5  Debido a la carencia de datos a nivel AGEB para el periodo evaluado, no se toman en cuenta los 
siguientes indicadores: Población de 15 años a 24 años que no asiste a la escuela (%), Viviendas que no 
disponen de teléfono fijo (%).
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ciudades de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; las cuales fueron 
seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: localidades urbanas que 
sean lugar central de la región y con una población mayor o igual a 15, 000 ha-
bitantes.

Para la medición de la desigualdad se utilizó el índice Gini y se tomó como 
referente el IRS. El IRS se calculó empleando la técnica estadística de compo-
nentes principales, técnica utilizada por el CONEVAL (2007).  Para su cálculo 
se tomaron en cuenta los indicadores mostrados en la Tabla 1; y se realizó a 
escala de AGEB.

Tabla 1. Variables e indicadores del índice de rezago social. 

Variable Dimensión Subdimensión Indicador 

Índice 
de 

rezago 
social

Educación Rezago Educativo
% Población de 6 a 14 años que no asisten a la escuela

% Población analfabeta de 15 años o más 
% Población de 15 años y más con educación básica incompleta 

Salud Acceso a servicios de salud % Población sin derechohabiencia a servicios de salud 

Viviendas 

Servicios Básicos 

% Viviendas sin drenaje
% Viviendas sin energía eléctrica 
% Viviendas sin servicio de agua

% Vivienda sin excusado o sanitario

Calidad de las viviendas 
% Vivienda con piso de tierra 

Promedio de ocupantes por cuarto 

Bienes 
% Viviendas sin refrigerador 

% Viviendas sin lavadora
 

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2007).

Para el cálculo del índice Gini se empleó la fórmula propuesta por Ferreira 
y Garín (1997) la cual se describe a continuación:

 

Donde:

 :  valores distintos que toma la variable estadística 
 : frecuencias absolutas asociadas
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 : frecuencias relativas    (, con  . Por tanto,    
resulta ser el total (masa salarial, renta, …) asignada en el colectivo    masa 
relativa repartida entre los miembros de la clase i-ésima; es decir   

X = Representa la media de la variable 

Esta fórmula permite calcular la desigualdad de un valor en relación con 
todos los demás, y de ahí obtener la desigualdad total del grupo de datos em-
pleados. El índice comprende valores entre cero y uno; cuanto más cercano 
se encuentra de la unidad mayor es el nivel de desigualdad y mientras más 
cercano se encuentre del cero indica una mayor igualdad. Su interpretación se 
realizará bajo los criterios que se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2. Valores de interpretación del coeficiente de Gini

Intervalo Interpretación
Valores entre (0-0.30) Distribución equitativa

Valores entre (0.31-60) Se puede hablar de situaciones de desigualdad / presencia de desigualdad

Valores superiores a .60 Distribución gravemente inequitativa
 

Fuente: elaboración propia con base en información documental.

Resultados

Contexto de las ciudades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

El objetivo del apartado es conocer el contexto en el que se están desarro-
llando las ciudades consideradas. Se retoman aspectos demográficos, sociales 
y económicos del ámbito municipal para su análisis, y en algunos indicadores 
el análisis se realiza para el periodo 2000-2020.

• Demográficos 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la población total 
de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca asciende a los 604.467 habitan-
tes. Los municipios en los que se ubican las ciudades analizadas concentran 
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358.650 habitantes, lo que representa el 59 % del total de la población de la 
región.  De esta población, el 48 % son hombres y un 52 % mujeres. Se observa 
en la Figura 3, la predominancia de la población joven, siendo los grupos de 
edad que abarcan desde los 0 hasta los 19 años el mayor número de porcentaje 
en población. 

Figura 3. Pirámide poblacional de las principales ciudades del Istmo Tehuantepec, 
Oaxaca 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020).

Considerando la población indígena, se toma en cuenta el indicador de 
población de 3 años y más que habla alguna legua indígena. Se obtuvo que los 
municipios con mayor presencia de población indígena fue Juchitán con un 
57 %, por otra parte, Ciudad Ixtepec y Matías Romero presentaron un 18 y 11 
% respectivamente. La ZMT presentó un 15 %, sin embargo, de los municipios 
que la integran destaca San Blas Atempa (79 %) y San Pedro Huilotepec (42 %) 
con los mayores porcentajes. 

• Económicos

Producto Interno Bruto (PIB) Municipal

De acuerdo con la estimación del PIB municipal realizada por la SECTUR 
(2020), se obtuvo que el mayor PIB es reportado por el municipio de Salina 
Cruz (Figura 4), teniendo una diferencia significativa en comparación con los 
municipios considerados. Se destaca, que además de tener el PIB más alto de 
la región, también es el más alto en el ámbito estatal, representando de esta 
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manera el 22.79 % del PIB estatal, superando a la capital del Estado (Oaxaca 
de Juárez, 19.60 %).

Figura 4. PIB Municipal

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en SECTUR (2020).

Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA que es un indicador clave en el ámbito económico y laboral, da 
cuenta de la fuerza laboral activa en un espacio definido, y es fundamental 
para comprender la capacidad productiva de la población y la contribución 
al desarrollo económico. Los municipios con el mayor porcentaje de PEA son 
San Blas Atempa y Santo Domingo Tehuantepec, ambos pertenecientes a la 
ZMT; y Juchitán. De manera general, puede observarse un crecimiento im-
portante de este indicador en el periodo analizado, en promedio la PEA de es-
tos municipios pasó de 38.8 % en el año 2000 al 48.8 % para el 2020 (Figura 5).

Figura 5. Porcentaje de población económicamente activa (PEA)

 
 

 
 
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000, 
2010 y 2020).
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Población ocupada 

El 46 % de la población ocupada se desenvuelve laboralmente en el sector 
terciario (servicios), un 29 % en el sector secundario y un 24 % en el sector 
primario.  Destaca San Blas Atempa de la ZMT, debido a que la mitad de la 
población se dedica al sector primario. 

En cuanto a la distribución de la población por división ocupacional (Fi-
gura 6), predominan las personas que son trabajadores en actividades ele-
mentales y de apoyo (19 %), profesionistas y técnicos (17 %), trabajadores 
artesanales (15 %), y comerciantes (14 %).

Figura 6. Distribución poblacional por división ocupacional 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI,2020).

Es importante mencionar que, de acuerdo con el INEGI (2024), la división 
ocupacional que predomina en estos municipios agrupa a aquellos trabajado-
res que auxilian realizando actividades sencillas y rutinarias e implica básica-
mente un esfuerzo físico, destreza motriz y conocimientos básicos. Es decir, 
los niveles de especialización en la región son muy bajos. 

• Sociales

Educación

El primer indicador de este aspecto es años promedio de escolaridad. Pue-
de observarse en la Figura 7, que en todos los municipios considerados el pro-
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medio de escolaridad ha ido incrementando de manera constante. Sin embar-
go, considerando que el promedio de escolaridad en el ámbito nacional es de 
9.7, con excepción de Salina Cruz y Ciudad Ixtepec, todos se encuentran por 
debajo de este valor; pero superando el promedio estatal (8.1). Nuevamente 
destaca San Blas Atempa como el municipio con el menor grado de escola-
ridad con un valor de 6.2, valor que hace referencia solamente a la primaria 
terminada.

Figura 7. Años promedio de escolaridad

 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de  
Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2010 y 2020).

Figura 8. Porcentaje de población analfabeta 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de  

Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2010 y 2020).

Con respecto a la población analfabeta, en los últimos 20 años se ha redu-
cido de manera importante. En la Figura 8, se observa que todos los munici-
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pios han reducido aproximadamente a la mitad su porcentaje de población en 
estas condiciones. Destaca nuevamente el municipio de San Blas Atempa con 
el porcentaje más alto en los tres años evaluados, al 2020 casi una cuarta parte 
de su población (24 %) se encuentra en estas condiciones. Por el contrario, el 
municipio de Salina Cruz representa la condición más favorable al contar solo 
con un 4.09 % de población analfabeta al 2020.

Otro indicador analizado es el porcentaje de población sin educación bá-
sica, que se refiere a las personas de 15 años o más que no tienen cubierta 
la educación básica. A diferencia con el indicador anterior, estos municipios 
tienen un importante porcentaje de población bajo estas condiciones, en su 
mayoría arriba del 30 %. Destacan por una parte Salina Cruz, con el porcen-
taje más bajo (28 %) y en contraparte San Blas Atempa, con el porcentaje más 
alto (60.6 %), de acuerdo con los datos más actuales (Figura 9). 

Figura 9. Porcentaje de población sin educación básica 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de  
Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2010 y 2020).

Salud

Considerando el aspecto de la salud, se registra una disminución consi-
derable de la población sin servicios de salud en el periodo evaluado. El por-
centaje actual más alto lo tiene Matías Romero Avendaño (33.2 %), mientras 
que el porcentaje más bajo lo representa Santa María Mixtequilla con un 14.2 
%. Esta importante reducción en este indicador se debe principalmente a la 
intervención del Estado para mejorar la salud pública con la implementación 
del programa Seguro Popular (Figura 10). 
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Figura 10. Porcentaje población sin servicios de salud 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de  
Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2010 y 2020).

Vivienda

El primer indicador que se retoma para analizar el aspecto de la vivienda es 
el de viviendas particulares habitadas sin servicios básicos (agua potable, elec-
tricidad, drenaje). Puede observarse que dos de los municipios que integran 
la ZMT concentran los porcentajes más altos: San Blas Atempa (1.2 %) y San 
Pedro Huilotepec (0.8 %) (Figura 11). De manera general, el servicio del que 
más se carece en estos municipios es el acceso al agua. Destacando San Blas 
Atempa con un 15.9 % y Matías Romero con un 12.2 %. 

Figura 11. Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin servicios básicos 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de  
Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2010 y 2020).
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El segundo indicador evaluado de este aspecto fue el de viviendas parti-
culares habitadas que no disponen de bienes (radio, televisión, refrigerador, 
lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo, celular ni internet). Los re-
sultados muestran que nuevamente el municipio de San Blas se encuentra re-
zagado en este tema, con el valor más alto (5.4 %) (Figura 12). 

Figura 12. Viviendas particulares habitadas sin bienes 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de  
Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2010 y 2020).

• Indicadores de desarrollo

Pobreza 

El CONEVAL (2023), considera a una persona en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una carencia social (rezago educativo, acceso a servi-
cios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación) y su ingreso es in-
suficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias. Por otra parte, en situación de po-
breza extrema se encuentra una persona cuando tiene tres o más carencias, de 
seis posibles, y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar 
mínimo, es decir, cuentan con un ingreso tan bajo que no les permite adquirir 
los nutrientes necesarios para tener una vida sana (CONEVAL, 2023).

Bajo estas consideraciones, se evaluó la situación con respecto a la pobreza 
en los municipios de estudio. Se obtuvo un comportamiento positivo en el 
periodo del 2010 al 2020, ya que el porcentaje de pobreza disminuyó en todos 
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los casos. Sin embargo, con excepción de Salina Cruz, la mayoría de los muni-
cipios (5 de ellos con más del 50 % de su población) concentran importantes 
porcentajes de población en condiciones de pobreza. 

Figura 13. Porcentaje de población en condiciones de pobreza

 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en el CONEVAL (2021)

Destacan los casos de Juchitán y Matías Romero, municipios en los cuales 
el porcentaje de reducción de la pobreza fue mucho menor en comparación 
con los demás municipios; y en el caso de la pobreza extrema aumentó. En 
cuanto a la pobreza extrema, destacan los municipios de San Blas Atempa y 
San Pedro Huilotepec con los porcentajes más altos. Por el contrario, los mu-
nicipios de Salina Cruz y Ciudad Ixtepec presentan los porcentajes más bajos 
(Figura 14).

Figura 14. Porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema  
 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en el CONEVAL (2021).
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Marginación 

El índice de marginación surge en la década de 1970, considerándose desde 
entonces la marginación como un problema multidimensional y estructural 
originado, en última instancia, por el modelo de producción económica ex-
presado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva 
y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los 
beneficios del desarrollo (CONAPO, 2011).

En la Tabla 3 puede observarse como el grado de marginación ha evolucio-
nado en un periodo de 20 años, se registra un avance positivo en la mayoría 
de los municipios. Sin embargo, en el caso para Matías Romero y San Pedro 
Huilotepec el grado de marginación se ha conservado en el periodo evaluado; 
y en el caso de San Blas Atempa aumentó.

Tabla 3. Grado de marginación municipal

Municipio GM_2000 GM_2010 GM_2020
Ciudad Ixtepec Bajo Muy bajo Muy bajo

Juchitán de Zaragoza Medio Bajo Bajo
Matías Romero Medio Bajo Medio

Salina Cruz Muy bajo Muy bajo Muy bajo
San Blas Atempa Alto Muy alto Muy alto

San Pedro Huilotepec Alto Medio Alto
Sta. Ma. Mixtequilla Medio Medio Bajo

Sto. Dom. Tehuantepec Medio Bajo Bajo
 

Fuente: elaboración propia con base en el CONEVAL (2021).

Índice de Desarrollo Humano

El índice de desarrollo humano da cuenta del nivel de desarrollo que tie-
nen los países del mundo. Se compone de tres dimensiones: salud, educación 
e ingreso, cada dimensión es medida a partir de variables establecidas por las 
Naciones Unidas. Su valor oscila entre 0 y 1, donde la unidad representa la 
mejor condición o nivel más alto.  En la Figura 15, puede observarse una evo-
lución favorable en los todos los municipios. Al año 2020 todos los municipios 
cuentan con un índice igual o mayor a 0.80, que se considera como alto. En 
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este indicador nuevamente destaca San Blas Atempa con un nivel de desarro-
llo menor al del resto de los municipios. 

Figura 15. Índice de desarrollo humano6 

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD (2014).

Índice de rezago social (IRS)

Como se mencionó anteriormente, el IRS permite identificar las áreas con 
mayores carencias sociales. En el caso de Ciudad Ixtepec (Figura 16) se ob-
serva una evolución favorable, principalmente en el periodo comprendido del 
año 2000 al 2010. Sin embargo, al año 2020, disminuyó el número de AGEB 
con un índice de rezago muy bajo, y aumentaron los AGEB catalogados como 
bajos que predominan en el territorio, lo que indica un ligero aumento en sus 
niveles de rezago.

Figura 16. Grado de rezago social: Ciudad Ixtepec 
 

Ciudad 2000 2010 2020
Ciudad Ixtepec

Grado de rezago 
social 

Fuente: elaboración propia con base en las capas vectoriales del INEGI (2021a).

6  Para el año 2020 no se calculó el IDH municipal para el estado de Oaxaca, se realizó una regresión 
lineal para calcular el IDH de los municipios de estudio.
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El análisis por número AGEB y porcentaje de población confirma la pre-
dominación del nivel bajo en el índice de rezago social. De sus 20 AGEB, 12 se 
catalogan con un índice de rezago social bajo y en ellos se concentra el 75.73 
% de la población. Se observa también una disminución importante de la po-
blación con un IRS muy bajo en el 2010, y un aumento en los grados bajos y 
medio para el 2020.

Tabla 4. Rezago social en Ciudad Ixtepec: distribución por AGEB y porcentaje de 
población 

Ciudad 
Ixtepec

Total 
AGEB

Número de AGEB Porcentaje de población
Grado de rezago social Grado de rezago social

MA A M B MB MA A M B MB
2000 16 0 2 5 5 4 0 0.43 23.32 37.84 38.41
2010 20 0  2 4 8 6 0 0.49 15.24 49.92 34.35
2020 20 0 0 6 12 2    0 0 19.47 75.73 4.80

Fuente: elaboración propia.

De las ciudades de analizadas, Juchitán presenta las condiciones más des-
favorables, ya que en el año 2000 la mayoría de sus AGEB se encontraban 
clasificados con un IRS medio, altos y muy altos. A pesar de que presentó una 
evolución favorable en la superación de sus niveles de rezago en el periodo 
analizado, aún presenta AGEB con grados altos y muy altos de rezago social.

Figura 17. Grado de rezago social en Juchitán de Zaragoza  
 

Ciudad 2000 2010 2020

Juchitán de Zaragoza

Grado de rezago 
social

Fuente: elaboración propia con base en las capas vectoriales del INEGI (2021a).
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En el análisis por población se observa que poco más de la mitad (52.89 
%) se encuentra clasificada con un IRS medio (Tabla 5); también se observa 
una disminución en el grado muy bajo en el periodo 2010 a 2020, tanto en el 
número de AGEB como en el porcentaje de población.

Tabla 5. Rezago social en Juchitán de Zaragoza: distribución por AGEB y porcentaje de 
población 

Juchitán 
de 

Zaragoza
Total 

AGEB

Número de AGEB Porcentaje de población (%)
Grado de rezago social Grado de rezago social

MA A M B MB MA A M B MB
2000 30 3 6 10 6 5 0.84 21.39 44.70 22.05 11.01
2010 45 4 11 7 15 8 0.65 22.26 22.16 40.33 14.60
2020 50 2 2 21 20 5 0.43 0.57 52.89 43.48 2.63

Fuente: elaboración propia.

La ciudad de Matías Romero, en el periodo evaluado, presenta una dismi-
nución de rezago social en sus AGEB, ya que como se puede observar en la 
Figura 18, al 2020 han desaparecido casi por su totalidad aquellos AGEB que 
se catalogaron en los años anteriores con un IRS muy bajo. En cuanto a su 
población, la mayor parte se concentra en los niveles bajos y medios, con un 
74.63 % y 24.75% respectivamente (Tabla 6). 

Figura 18. Grado de rezago social en Matías Romero 
 

Ciudad 2000 2010 2020

Matías Romero

Grado de rezago socia

l

Fuente: elaboración propia con base en las capas vectoriales del INEGI (2021a).
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Tabla 6. Rezago social en Matías Romero: distribución por AGEB y porcentaje de 
población 

Matías 
Romero

Total 
AGEB

Número de AGEB Porcentaje de población
Grado de rezago social Grado de rezago social

MA A M B MB MA A M B MB
2000 13 0 2 2 3 6 0 2.58 22.32 33.38 41.72
2010 16 0 2 3 6 5 0 10.61 20.11 40.34 28.39
2020 16 0 1 4 10 1    0 0.67 24.57 74.63 0.13

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a la ZMT, al 2020 puede observarse que predomina el 
nivel bajo de rezago social con 61 AGEB y el 54.27 % de su población bajo 
estas condiciones (Tabla 7). Así mismo puede observarse el incremento de 
la población catalogada con los niveles bajo y medio en el periodo del 2010 a 
2020, y una disminución importante en cuanto al nivel muy bajo (Figura 19). 

Figura 19. Grado de rezago social en la Zona Metropolitana del Istmo de Tehuantepec 
(ZMT) 
 

Ciudad 2000 2010 2020

ZMT

Grado de rezago 
social

 
Fuente: elaboración propia con base en las capas vectoriales del INEGI (2021a).
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Tabla 7. Rezago social en la ZMT: distribución por AGEB y porcentaje de población

ZMT Total 
AGEB

Número de AGEB Porcentaje de población
Grado de rezago social Grado de rezago social

MA A M B MB MA A M B MB

2000 85 6 11 15 29 24 2.95 11.78 16.18 35.94 33.15

2010 113 9 16 12 43 33 6.48 9.96 7.52 42.50 33.53
2020 130 15 10 24 61 20 4.83 7.80 17.73 54.27 15.37

Fuente: elaboración propia.

Desigualdad intraurbana

Los valores obtenidos a través de la aplicación de la metodología Gini para 
las ciudades de estudio en los años 2000, 2010 y 2020, muestran los resultados 
que se presentan en la Tabla 8:

Tabla 8. Coeficiente de Gini para las ciudades de estudio

Ciudad
Coeficiente de Gini

2000 2010 2020
Ciudad Ixtepec 0.42 0.37 0.61

Juchitán 0.28 0.31 0.60
Matías Romero Avendaño 0.60 0.51 0.38

ZMT 0.34 0.31 0.26

Fuente: elaboración propia

En el caso de Ciudad Ixtepec y Juchitán, el nivel de desigualdad aumentó. 
En Ciudad Ixtepec aumentó significativamente pasando de un coeficiente de 
Gini de 0.42 en el año 2000 a 0.61 en el año 2020; en el caso de Juchitán se 
pasó de 0.28 a 0.60 para el 2020, Catalogándose ambas con una distribución 
gravemente inequitativa. Matías Romero Avendaño por su parte, mostró una 
disminución importante pasando de 0.60 en el año 2000 a 0.38 en el año 2020, 
sin embargo, aún se considera una ciudad con presencia de desigualdad. En 
cuanto a la ZMT presenta una tendencia a la baja en su coeficiente de Gini, 
disminuyendo de 0.34 en el año 2000 a 0.26 en el año 2020, catalogándose con 
una distribución equitativa o de baja desigualdad.
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Conclusiones 

El análisis de contexto muestra un progreso generalizado en varios aspec-
tos del desarrollo en los municipios de las ciudades analizadas, sin embargo, 
aún persisten desafíos significativos. Estos municipios aún presentan rezagos 
importantes en aspectos como bajos niveles educativos, un importante por-
centaje de mano de obra no especializada, altos índices de pobreza y pobre-
za extrema. Por su parte, la medición de la desigualdad urbana muestra, en 
primer lugar, que, si bien se han reducido de manera importante los altos y 
muy altos grados del IRS, también han disminuido los grados muy bajos, con-
centrándose la mayor parte de la población en los grados bajo y medio, lo 
que indica un ligero aumento del rezago en estas ciudades. En segundo lugar, 
las ciudades consideradas presentan desigualdades en su interior, siendo es-
tas gravemente inequitativas y con tendencia al alza, en los casos de Ciudad 
Ixtepec y Juchitán de Zaragoza, y con una tendencia a la baja en los casos de 
Matías Romero y la ZMT.

La implementación del CIIT y los polos industriales, como política de desa-
rrollo en esta región, promete dinamizar y mejorar la economía, pero también 
mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. Sin lugar a duda, 
la implementación de este megaproyecto traerá consigo muchos beneficios, 
principalmente económicos. Sin embargo, la literatura sobre las experiencias 
de la industrialización de las regiones en México, además de destacar los be-
neficios económicos también hace evidentes las problemáticas, demostrando 
que el crecimiento económico no ha sido capaz de proporcionar condiciones 
de vida urbana aceptables a sus habitantes.

Los municipios aquí analizados, así como sus ciudades, representan un ele-
mento clave para un desarrollo exitoso del CIIT. Por ello, conocer el contexto 
y condiciones actuales de los municipios en los que se instalaran los polos 
de desarrollo, son un elemento fundamental para la planeación, el diseño de 
estrategias y políticas que coadyuven el proceso de desarrollo y el logro de los 
objetivos planteados. Esto de una manera equilibrada para que se garantice, 
en primer lugar, que no causaran efectos negativos en la población, como el 
incremento de las desigualdades y/o en los niveles de pobreza, y en segundo 
para que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos mencio-
nados. 
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Proyectos transformadores entre rieles: una 
mirada retrospectiva en el desarrollo local del 

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Maricela Castillo Leal1; Héctor Pérez Larrañaga2; César Julio Martínez Castro3

Resumen

Este capítulo explora los “proyectos transformadores entre rieles” en el 
Istmo de Tehuantepec, con foco en las inversiones públicas en este enclave 
geoestratégico interoceánico y evaluando su impacto para el desarrollo local. 
A través de iniciativas como el Corredor Interoceánico, el Estado está traba-
jando activamente en la búsqueda de conexiones entre los océanos Pacífico 
y Atlántico, lo que implica abordar desafíos importantes entre el desarrollo 
integral y la protección de los territorios. Se analizan proyectos previos y se 
examinan indicadores socioeconómicos en Oaxaca para comprender las com-
plejidades y desafíos en la búsqueda del desarrollo local. A pesar de teóricas 
mejoras, proyectos millonarios a menudo generan impactos adversos, resis-
tencia comunitaria y desconfianza. Se destaca la dicotomía entre impactos 
percibidos a gran escala y consecuencias negativas para el ámbito local. En 
San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec, el crecimiento poblacional y mejoras 
en servicios contrastan con desafíos en Ciudad Ixtepec y Santa María Mixte-
quilla. Este análisis profundo revela un equilibrio precario entre desarrollo y 
desafíos multifacéticos, subrayando la necesidad de estrategias inclusivas y 
sostenibles.

Palabras clave: Proyectos transformadores, Istmo de Tehuantepec, Desa-
rrollo local, Impacto socioeconómico, Resistencia comunitaria.
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Transformative Rail Projects: A Retrospective 
Look at Local Development in the Isthmus of 

Tehuantepec, Oaxaca

Abstract

This chapter explores the “transformative rail projects” in the Isthmus of 
Tehuantepec, focusing on public investments in this interoceanic geostrategic 
enclave and evaluating their impact on local development. Through initiati-
ves such as the Interoceanic Corridor, the state is actively working towards 
connecting the Pacific and Atlantic oceans, addressing significant challenges 
between comprehensive development and territorial protection. Previous 
projects are analyzed, and socio-economic indicators in Oaxaca are examined 
to understand the complexities and challenges in the pursuit of local develo-
pment. Despite theoretical improvements, multimillion-dollar projects often 
generate adverse impacts, community resistance, and distrust. The dicho-
tomy between perceived large-scale impacts and negative consequences for 
the local sphere is highlighted. In San Blas Atempa and Asunción Ixtaltepec, 
population growth and improvements in services contrast with challenges in 
Ciudad Ixtepec and Santa María Mixtequilla. This in-depth analysis reveals a 
precarious balance between development and multifaceted challenges, under-
scoring the need for inclusive and sustainable strategies.

Key words: Transformative projects, Isthmus of Tehuantepec, Local devel-
opment, Socio-economic impact, Community resistance.

Introducción

En el presente capítulo, se profundiza en las iniciativas de cambio im-
pulsadas por proyectos en la región del Istmo de Tehuantepec, resaltando 
su trascendencia al enlazar dos océanos y su influencia directa en el avance 
comunitario. Estos proyectos persiguen ampliar las oportunidades mediante 
inversiones públicas, aprovechando la ubicación estratégica interoceánica de 
la región para catalizar el progreso integral en el ámbito local. Diversas enti-
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dades han mostrado interés en establecer conexiones entre ambos océanos, 
ya sea a través de ferrocarriles, parques industriales, refinerías o gasoductos, 
resaltando la variedad de proyectos que pueden abarcar desde instalaciones 
hidroeléctricas hasta corredores económicos y de transporte público (Boba-
dilla, 2002).

Dentro del contexto mencionado, se destaca que algunas iniciativas de in-
versión se promueven con el propósito de mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de la población a través de un acceso adecuado a servicios básicos, 
tecnología, empleo, entre otros. Sin embargo, a pesar de su potencial para im-
pulsar el desarrollo regional y nacional, estos proyectos de gran envergadu-
ra, con costos millonarios y largos períodos de desarrollo, enfrentan desafíos 
para alcanzar sus objetivos. Muchos de ellos no contribuyen a satisfacer las 
necesidades de las comunidades locales y, además, generan efectos adversos 
en el medio ambiente, la cultura y el estilo de vida, como se ha señalado en el 
estudio de Flyvbjerg (2017).

La dicotomía surge de los diversos impactos generados a lo largo de la 
historia por estos proyectos, donde algunos actores perciben resultados po-
sitivos a escalas geográficas más amplias, mientras que otros, especialmente 
las comunidades locales, experimentan consecuencias negativas. Este dilema 
destaca un problema crítico: la tensión inherente entre fomentar el desarrollo 
local y abordar los impactos multifacéticos de proyectos complejos y transfor-
madores.

Es así, que diversas investigaciones han identificado impactos negativos 
comunes en el desarrollo de proyectos como el Corredor Interoceánico, abar-
cando costos fijos y variables relacionados con transporte, maquinaria, mano 
de obra, accidentes y congestión vial. Los costos externos, como la contami-
nación del aire e impactos hidrológicos, añaden desafíos que provocan resis-
tencia y desconfianza en comunidades locales. La oposición se ha manifestado 
en el caso del Corredor Interoceánico, a través líderes indígenas, como Bettina 
Cruz (2018), quien argumenta que el proyecto beneficia a poderes económi-
cos globales en lugar de impulsar el desarrollo local. Incluso, organizaciones 
inicialmente a favor, han cambiado su postura, comprometiéndose a prote-
ger los territorios de alteraciones, preocupadas por las prácticas extractivistas. 
Abordar dichos desafíos es esencial para promover un desarrollo integral en 
las comunidades locales (Korytárováa & Hromádkaa, 2014).
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La región del Istmo de Tehuantepec se ubica administrativamente en el 
sureste de dos entidades federativas: Veracruz y Oaxaca. El Istmo abarca una 
extensión territorial de 43,734.3 km2 en total, de los cuales 22,979.04 km2 per-
tenecen al Estado de Veracruz y 20,755.26 km2 al Estado de Oaxaca, a su vez 
cuenta con una población de 2.4 millones de habitantes, 1.7 millones (71.7 %) 
y 683 mil (28.3 %) respectivamente.  

El Istmo se divide en 79 municipios, 33 se demarcan en la entidad federati-
va de Veracruz y 46 corresponden a Oaxaca, tal como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. División administrativa del Istmo de Tehuantepec por municipios

Fuente: UNAM (2000).

El Istmo se erige como un punto de confluencia crucial y ambicioso para 
el capitalismo por diversas razones: su próspera industria pesquera y salinera, 
su estratégica ubicación como enlace entre los océanos Pacífico y Atlántico 
para potenciar una ruta logística de comercio internacional, su fértil terreno 
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es propicio para la agricultura, y su red de conexiones a través de modos de 
transporte terrestre, marítimo y ferroviario, están siendo reacondicionados y 
mejorados (Alvarado et al., 2020).

Por otro lado, la región del Istmo de Tehuantepec constituye una de las 
zonas más ricas en biodiversidad dentro del territorio nacional, debido a su 
papel como punto de encuentro y cruce entre las ecozonas neotropical y neár-
tica. Además, se caracteriza por la interacción de los ecosistemas presentes en 
los Golfos de México y Tehuantepec. 

Geográficamente, el Istmo presenta una topografía montañosa de hasta 
2,300 m.s.n.m. en su parte oriental y llanuras hacia el oeste y la costa de hasta 
200 m.s.n.m. (García, 2015). Al norte, el valle de Tehuantepec está flanqueado 
por cadenas montañosas, mientras que las montañas de Ixtaltepec se extien-
den al sur, paralelas a la línea costera del océano Pacífico. Este patrón geográfi-
co da lugar a un clima tropical en la región sur (Golfo de Tehuantepec), segui-
do al norte por una franja de clima seco que posteriormente se transforma en 
un clima húmedo en la vertiente del Golfo de México (Alvarado et al., 2020).

En la zona se destacan tres áreas clave en términos de biodiversidad. La pri-
mera abarca 700 hectáreas de selva alta perennifolia en Los Tuxtlas, Veracruz, 
enfrentando presiones significativas por la explotación de recursos madereros 
y ocupación ilegal de tierras (Silva, 2017).

La segunda área de interés se localiza en el municipio de Uxpanapa, Vera-
cruz, reconocido por su alta concentración y diversidad de especies vegetales. 
Las condiciones ambientales propicias han favorecido la evolución y adapta-
ción de numerosas especies, extendiéndose su influencia hasta las selvas de 
Chimalapas en Oaxaca y El Ocote en Chiapas (Alvarado et al., 2020).

La tercera zona relevante es la selva de Los Chimalapas en Oaxaca, con 
600 hectáreas y una reducción del 40 % en las últimas dos décadas. Este eco-
sistema diverso incluye cadenas montañosas de hasta 2,300 m.s.n.m, bosques 
tropicales secos, selvas húmedas, bosques de pino-encino, entre otros. Desta-
ca por ser la zona con mayor concentración de orquídeas en México y por su 
riqueza hídrica con numerosos ríos, arroyos y manantiales (Oropeza, 2019).



Proyectos transformadores entre rieles: una mirada retrospectiva en el desarrollo local del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

65

El Istmo de Tehuantepec perteneciente al Estado de Oaxaca (Figura 2), 
como ya se mencionó, abarca una superficie de 20,755.26 km2 y se subdivide 
administrativamente en 41 municipios agrupados, aunque el Programa Istmo 
del Corredor Interoceánico considera a 46 municipios, incorporando a esta 
región a cuatro que forman parte de la región Sierra Norte: San Juan Cot-
zocón, San Juan Mazatlán, San Lucas Camotlán y Santiago Ixcuintepec, así 
como a uno de la región Cuenca del Papaloapan: Santiago Yaveo. (COPLADE, 
2020).

Figura 2. Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México

 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional 
 de Estadística, Geografía e Información, INEGI (2022).

Esta región representa la segunda concentración poblacional del Estado 
con 683,000 habitantes y constituye 15.9 % de su población total. El munici-
pio con mayor población es la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 
98,043 habitantes y el de menor densidad, San Miguel Tenango con 729 habi-
tantes (COPLADE, 2020).

Los municipios de la región del Istmo se distribuyen en 1,352 localida-
des, contabilizadas en el Censo de Población y Vivienda 2022. La población 
se aglomera en el corredor Tehuantepec-Juchitán-Ixtepec, pero también está 
muy dispersa en zonas serranas y selváticas.
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El 61.3 % de habitantes se considera indígena, destacando las etnias: zapo-
teca, mixe, chontal, huave y zoque y el 32.8 % de población de 3 años y más 
hablan alguna lengua indígena, cifra muy similar al promedio estatal 32.2 % 
(COPLADE, 2020).

Aunado a esto, el Istmo se enfrenta constantemente a presiones provocadas 
por proyectos que no son legitimados entre Estado y sociedad, la deforesta-
ción legal e ilegal, el uso inadecuado de fertilizantes y pesticidas, la degrada-
ción del suelo debido a la implementación de proyectos eólicos y la erosión 
hídrica, el excesivo pastoreo, la eliminación completa del rastrojo, las quemas 
agrícolas y la maquinaria agrícola intensiva (Alvarado et al., 2020). Todo esto 
resulta en la pérdida de la fertilidad del suelo, lo que se refleja en el bajo ren-
dimiento de los cultivos y en cosechas que, en muchas ocasiones, no superan 
una tonelada por hectárea. 

Además, se produce contaminación del agua debido a desechos industria-
les y derrames de petróleo relacionados con la refinería Antonio Dovalí Jaime. 
También, se observa una proporción del 67.77 % de población con ingresos 
por debajo de la línea de bienestar y un 49.06 % con acceso limitado a los ser-
vicios básicos de la vivienda (SISPLADE, 2020). 

En este sentido, las condiciones que se reflejan en la mayoría de las comu-
nidades del Istmo de Tehuantepec, evidencian un desarrollo desequilibrado, 
donde según diagnósticos del Istmo documentados en el SISPLADE (2020), el 
64.28 % vive en condiciones de pobreza tanto moderada como extrema, solo 
el 41 % de la población es económicamente activa y 31.61 % sufre de acceso a 
la alimentación.

En el año 2020, específicamente en los municipios clave de la región, como 
Salina Cruz, San Blas Atempa, San Pedro Huilotepec, Santa María Mixtequilla 
y Santo Domingo Tehuantepec, que presentan marcados desequilibrios eco-
nómico-sociales, se observó que el 30.2 % de la población enfrentaba condi-
ciones de pobreza moderada, mientras que un 10.3 % vivía en condiciones de 
pobreza extrema. La proporción de población vulnerable debido a carencias 
sociales alcanzó el 36.2 %, siendo las principales deficiencias las relacionadas 
con el acceso a la seguridad social, los servicios básicos en la vivienda y los 
servicios de salud (Secretaría de Economía, 2020).



Proyectos transformadores entre rieles: una mirada retrospectiva en el desarrollo local del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

67

Dentro de este complejo tejido de tensiones sociopolíticas, las percepciones 
sociales como proceso de otorgar reconocimiento, aceptación y justificación 
a un proyecto con un futuro prometedor, parecen plantear cuestionamientos 
y desafíos al sistema de un Estado-Nación que históricamente se ha caracte-
rizado por dinámicas extractivistas, justificando la pertinencia de hacer una 
retrospectiva en los proyectos de inversión implementados en la región así 
como el comportamiento de los indicadores socioeconómicos en cierto perio-
do, para identificar la incidencia en el desarrollo local.

Marco de referencia

La trayectoria e intenciones para potenciar el desarrollo local a través de la 
ubicación geográfica del Istmo de Tehuantepec y sus dos océanos ha sido un 
tema de constante interés y exploración a lo largo de la historia, marcando hi-
tos significativos en los intentos por establecer una conexión estratégica entre 
los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor geográfico, con su ubicación 
única, ha sido el escenario de proyectos de inversión pública y esfuerzos por 
facilitar el transporte de mercancías desde tiempos de Hernán Cortés hasta 
iniciativas más contemporáneas, como lo es el Corredor Interoceánico imple-
mentado en el sexenio del presidente de México Andrés Manuel López Obra-
dor 2019-2025. La línea del tiempo que se presenta en la Tabla 1 detalla los 
momentos clave en esta travesía, explorando desde propuestas iniciales hasta 
los proyectos y desarrollos más recientes, revelando la evolución de un área de 
gran importancia económica y geopolítica en México.

Tabla 1. Trayectoria e intenciones para potenciar el desarrollo local a través de la 
ubicación geográfica del Istmo de Tehuantepec y sus dos océanos.

1508 Hernán Cortés propuso un corredor entre Tehuantepec y Coatzacoalcos para facilitar el transporte hacia 
España planteando la idea de una conexión fluvial.

1513 El descubrimiento del Océano Pacífico avivó el interés por encontrar rutas alternativas impulsando la 
búsqueda de un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.

1774 El paso interoceánico mantuvo su relevancia con el virrey de Bucareli analizando el terreno entre 
Coatzacoalcos y Tehuantepec.

1808 Alexander Von Humboldt destaca la importancia de las rutas de comunicación para el desarrollo 
económico y político anticipándose a la globalización del comercio.

1842 Los esfuerzos por establecer una vía de comunicación a través del Istmo suscitaron interés global 
representando un hito tecnológico.
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1859 El tratado McLane-Ocampo permitió a los Estados Unidos el tránsito por Tehuantepec evidenciando el 
valor estratégico del istmo en las negociaciones internacionales.

1880 Potencias mundiales mostraron interés en la ruta desencadenando conflictos diplomáticos y económicos. 
La construcción inició en 1880 pero enfrentó contratiempos.

1899 Culminó un proyecto ferroviario significativo que conectaba Coatzacoalcos y Salina Cruz prometiendo 
transformar el comercio global.

1907 La inauguración del ferrocarril en 1907 impulsó el comercio, pero la apertura del Canal de Panamá en 
1915 afectó su utilización.

1967 Gustavo Díaz Ordaz destacó el desarrollo infraestructural construyendo la planta petroquímica Pajaritos 
en Coatzacoalcos.

1972 El presidente Luis Echeverría continuó el desarrollo del Istmo estableciendo decretos para fomentar el 
crecimiento socioeconómico.

1977 Durante el mandato de José López Portillo se avanzó en la infraestructura destacando la consolidación del 
Complejo Petroquímico de la Cangrejera.

1985 La construcción del oleoducto Nueva Teapa-Salina Cruz en 1985 fortaleció el transporte de petróleo 
optimizando la infraestructura energética.

1996 Ernesto Zedillo revitalizó el Plan Alfa-Omega buscando un sistema de transporte multimodal 
transístmico, pero no logró el impacto esperado.

2001 El Plan Puebla Panamá se propuso, pero enfrentó críticas y desafíos no implementándose completamente.

2007 Felipe Calderón anunció el Proyecto Sistema Logístico del Istmo de Tehuantepec modernizando 
carreteras ferrocarriles y puertos.

2013 Enrique Peña Nieto propuso Zonas Económicas Especiales destacando el Corredor Industrial Inter-
Oceánico en el Istmo de Tehuantepec.

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Bernal, 2013; Álvarez, 2016; Alvarado et al., 
2020; González, 2021; Cámara de Diputados, 2006; Gobierno de México, 2023; Hernández, 

2018; Oropeza, 2019; Deydén, 2018; Salvatierra et al, 2002; Bizberg, 2020).

Economía y desarrollo

A principios del siglo XX, se dio un creciente debate mundial sobre lo que 
se describe como una tendencia general y continua hacia la polarización del 
desarrollo (Pike et al., 2017; Rodríguez-Pose y Gill, 2004). Por ello, en los paí-
ses avanzados se han implementado políticas de desarrollo local (O’Brien y 
Pike, 2019; Schneider y Cottineau, 2019; Vázquez-Barquero y Rodríguez-Co-
hard, 2016), donde los órganos de gobierno local y federal desempeñan un 
papel crucial (Brenner, 1999), mostrando un interés en generar desarrollo en 
los lugares más desconectados.

Un ejemplo reciente en el ámbito global es Europa, que ha experimenta-
do un cambio en esta dirección en las últimas dos décadas con un programa 
llamado “Liaisons Entre Activités de Developement de L’Economie Rural” o 
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“Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural” (LEA-
DER). El programa se ha expandido para cubrir más áreas y ha puesto mayor 
énfasis en el desarrollo local liderado por la comunidad (CLLD) (Comisión 
Europea, 2014).

Este programa destaca que comprender y fomentar la innovación en las 
zonas rurales “es fundamental para modernizar la economía local” (OCDE, 
2012), una creencia que forma parte de la filosofía de la política LEADER, 
consagrada siete reglas: estrategias de desarrollo local territorial, elaboración e 
implementación de estrategias de abajo hacia arriba, asociaciones público-pri-
vadas locales, acciones integradas y multisectoriales, innovación, cooperación 
y trabajo en red.

Implementar una iniciativa integral adaptada a cada localidad es crucial, 
haciendo hincapié en el entorno específico y permitiendo la exploración de 
enfoques alternativos para soluciones potencialmente transformadoras (Ray, 
2006). La relevancia de la acción local “desde la base (de abajo hacia arriba)” 
en medio de intrincadas redes sociales e institucionales es esencial para fo-
mentar el desarrollo en regiones caracterizadas por desequilibrios. Por lo tan-
to, este enfoque requiere el surgimiento de nuevas iniciativas que reconozcan 
las capacidades y oportunidades arraigadas en lo local.

El proceso también implica el uso de herramientas como el rápido agente 
de cambio conocido como proyecto de inversión pública, que puede adoptar 
la forma de megaproyectos o proyectos de infraestructura. Sin embargo, para 
que estas iniciativas encajen adecuadamente, deben diseñarse de manera que 
se ajusten a la realidad local y a las necesidades particulares, lo que implica 
considerar las condiciones y dinámicas específicas de cada lugar y adaptar las 
soluciones propuestas en función de ellas.

Reconocer y potenciar las fortalezas y oportunidades locales son funda-
mentales para generar un desarrollo sostenible y equitativo. Al centrarse en 
la acción local y permitir enfoques flexibles y adaptativos, se puede establecer 
un entorno propicio para el surgimiento de ideas innovadoras y radicales que 
aborden las disparidades y promuevan un cambio genuino. En última ins-
tancia, la combinación de acciones locales y proyectos de inversión pública 
pueden ser una vía efectiva para impulsar el desarrollo en áreas marginadas y 
desequilibradas.
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Lamentablemente, estas iniciativas forman parte de una intervención gu-
bernamental dirigida principalmente a la implementación y diseño de los de-
nominados “polos de desarrollo”, lo que ha dado lugar a severas desigualdades 
en diversas regiones y ha generado “paternalismo” o “hegemonías” guberna-
mentales debido a la falta de cooperación entre comunidades, regiones y Esta-
dos, originando una dependencia del Estado.

Como resultado, se infiere que en la actualidad se ha comprendido que no 
habrá una consolidación del desarrollo integral, equilibrado o armónico si no 
se promueve una participación verdadera de todas las partes involucradas, ya 
sea el gobierno, las iniciativas privadas y, principalmente, la sociedad local.

Lo anterior contrasta con el “desarrollo local”, que puede considerarse “un 
esquema de participación para promover estrategias y mecanismos para la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población”, una metodología que 
promueve la intervención de todos los actores sociales trabajando hacia un 
solo objetivo: desarrollar el recurso humano para que, como sujeto activo, sea 
protagonista de los cambios que la sociedad requiere (Moreno, 2003).

Entonces, en esta investigación, y como forma de estimular el desarrollo 
en áreas desequilibradas, se destaca la relevancia de la teoría del “desarrollo 
local”. Tal enfoque implica procesos de crecimiento en ciudades que surgen 
de transformaciones demográficas, geográficas, sociales y culturales, especial-
mente en la transición de población rural a urbana. Su objetivo es mejorar 
el entorno económico y físico de regiones rurales, reduciendo disparidades 
con áreas más desarrolladas. La estrategia implica crear un punto central de 
crecimiento que actúe como catalizador para inversión, empleo y progreso, 
fortaleciendo comunidades marginadas y fomentando la autonomía local. De 
manera integrada, aborda desequilibrios regionales y promueve un desarrollo 
más equitativo y sostenible.

Metodología

El método de investigación adopta un enfoque ontológico centrado en una 
auscultación histórico-social, distinguiéndose de los planteamientos metafí-
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sicos tradicionales. Resalta la interacción dinámica entre sujeto y objeto, po-
niendo un énfasis particular en la naturaleza cambiante y evolutiva del objeto 
de estudio. Al adoptar dicho método, se evita la anticipación de teorías pre-
concebidas, priorizando en cambio una exploración diacrónica que permite 
analizar el fenómeno en su desarrollo a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la investigación se consideró un enfoque mixto con 
prevalencia en lo cualitativo, a efecto de introducir las experiencias de los par-
ticipantes y derivar el conocimiento requerido, siempre consciente de que se 
forma parte del fenómeno estudiado, con la finalidad a su vez de comprender 
y profundizar en la problemática, explorándola desde la perspectiva de los 
participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto (Sampieri, 
2014); sin embargo, en este capítulo se presentan los resultados de la parte 
cuantitativa, haciendo uso de datos históricos cuantitativos, para analizar pos-
teriormente la incidencia en el desarrollo local de las comunidades del Istmo 
de Tehuantepec.

Se realizó una investigación combinando enfoques deductivos e inducti-
vos, con el propósito de avanzar desde información general hacia aspectos 
más específicos mediante un método analítico-sintético. En el estudio de 
cuestiones históricas, resulta crucial descomponer los eventos en sus com-
ponentes económicos, sociales, políticos o etnográficos para comprender sus 
posibles raíces. A partir de un análisis detallado, se llevó a cabo la síntesis 
necesaria para reconstruir y explicar los resultados históricos de los proyectos 
de inversión pública.

Resultados

A continuación, se hace una representación gráfica de la dinámica de indi-
cadores socioeconómicos del San Blas Atempa, Asunción Ixtaltepec, Ciudad 
Ixtepec y Santa María Mixtequilla, Oaxaca período 2010-2020, elaboradas 
con información de SISPLADE, 2010; INPLAN, 2023; PMD San Blas, 2010-
2023; PMD Asunción Ixtaltepec 2011-2023; PMD Ciudad Ixtepec, 2010-2023; 
PMD Santa María Mixtequilla 2023; INEGI, 2015.
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Figura 1. Población y hogares y viviendas habitadas

 

 
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 1 ilustra las tendencias de crecimiento poblacional y expansión 
de viviendas en los cuatro municipios analizados. San Blas Atempa, Asunción 
Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec muestran un incremento progresivo en población 
y número de hogares, indicando un desarrollo residencial sostenido alinea-
do con su designación como polos de desarrollo. En contraste, Santa María 
Mixtequilla exhibe un aumento más moderado, manteniéndose como el mu-
nicipio de menor densidad poblacional en el conjunto, sugiriendo dinámicas 
de crecimiento diferenciadas o un potencial de desarrollo aún no totalmente 
explorado.

Figura 2. Carencia por servicios básicos en la vivienda

 

 
Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 2 muestra la disminución en la carencia por servicios básicos 
en la vivienda entre 2010 y 2020 en los cuatro municipios analizados. Todos 
revelan una tendencia decreciente en el porcentaje de viviendas con caren-
cias, indicando mejoras en la infraestructura y el acceso a servicios esenciales. 
Asunción Ixtaltepec y San Blas Atempa destacan con las disminuciones más 
notables, sugiriendo inversiones y políticas públicas efectivas para mejorar las 
condiciones habitacionales. En contraste, Ciudad Ixtepec y Santa María Mix-
tequilla presentan reducciones más graduales, señalando áreas potenciales 
para futuras intervenciones de política social. Aunque Ciudad Ixtepec tiene 
una disminución poco significativa, su bajo porcentaje inicial en carencias por 
servicios básicos en la vivienda no es alarmante.

Figura 3. Carencia por acceso a servicios de salud 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 3 indica la evolución de las carencias en el acceso a servicios 
de salud en los cuatro municipios durante la última década. Se observa una 
variabilidad en las tasas, destacando una mejora general en los años 2014-
2015, coincidiendo con una notable reducción en San Blas Atempa, Ciudad 
Ixtepec y Asunción Ixtaltepec. Estos avances podrían estar relacionados con el 
programa del Seguro Popular, que aseguraba a la población no asalariada. Sin 
embargo, en 2020, tras la desaparición de dicho programa, se registra un au-
mento en las carencias, indicando la necesidad de fortalecer las estrategias de 
intervención en salud antes de emprender un proyecto de gran envergadura. 
Santa María Mixtequilla presenta la tasa más baja de carencias al final del pe-
ríodo, sugiriendo posibles éxitos en políticas implementadas o características 
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demográficas que favorecen la accesibilidad a los servicios de salud, a pesar de 
contar con solo una unidad de salud urbana.

Figura 4. Grado promedio de escolaridad

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4 demuestra la trayectoria del grado promedio de escolaridad 
en los municipios. Se percibe una tendencia ascendente en todos los casos, 
indicando un incremento general en los niveles de educación. Destaca par-
ticularmente el aumento sostenido en Ciudad Ixtepec y Asunción Ixtaltepec, 
lo que sugiere un desarrollo educativo significativo, mismo que podría ser 
una oportunidad para aprovechar el Corredor Interoceánico. A pesar de las 
mejoras observadas, el progreso en San Blas Atempa parece más moderado, 
lo que podría señalar la necesidad de políticas adicionales para impulsar la 
educación en esta área. Santa María Mixtequilla, manteniendo un nivel de 
escolaridad intermedio, refleja avances estables que podrían estar vinculados 
a esfuerzos locales por fortalecer el sector educativo.

Figura 5. Población económicamente activa

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 5 evidencia la evolución de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) en los municipios estudiados desde 2010 hasta 2020. Se aprecia 
que, en promedio, hubo una disminución de la PEA entre 2010 y 2015, con la 
excepción de San Blas Atempa, donde se registró un aumento, aunque no tan 
significativo. Sin embargo, para el año 2020, se observa un repunte generaliza-
do en la PEA en todos los municipios, lo que indica un cambio positivo en la 
participación laboral hacia el final de la década, destacando otra vez San Blas 
Atempa.

Figura 6. Población en situación de pobreza

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 6 ilustra la proporción de la población en situación de pobreza. 
Se destaca una tendencia a la baja en la incidencia de la pobreza en San Blas 
Atempa y en Asunción Ixtaltepec hacia el 2020. Sin embargo, en los munici-
pios de Ciudad Ixtepec y Santa María Mixtequilla se observa un incremento 
en la tasa de pobreza desde el año 2010 hasta la fecha lo que sugiere un retro-
ceso en la lucha contra la pobreza o un cambio en las condiciones económicas 
que amerita un análisis detallado.

Figura 7. Analfabetismo 

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 7 muestra la tendencia del porcentaje de analfabetismo en per-
sonas mayores de 18 años en los cuatro municipios. En general, la tendencia 
indica una disminución en las tasas de analfabetismo en todos los munici-
pios hasta el 2015. No obstante, el año 2020 muestra un ligero aumento en 
municipios, lo que podría reflejar desafíos recientes en la educación de adul-
tos o factores socioeconómicos que afectan la continuidad de la educación. 
Este cambio destaca la necesidad de intervenciones enfocadas para abordar el 
analfabetismo en la región.

Figura 8. Principales sectores económicos 

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 8 resulta esencial para el Corredor Interoceánico, ya que exhibe 
la participación porcentual de los sectores económicos primario, secundario y 
terciario en cada municipio. Se observan dinámicas diversas: el sector prima-
rio tiende a decrecer o mantenerse estable, salvo en Santa María Mixtequilla, 
donde ha aumentado recientemente, destacando en agricultura y ganadería. 
El sector terciario (servicios) muestra un crecimiento generalizado, dominan-
do en 2020, excepto en Santa María Mixtequilla. En cuanto al sector secunda-
rio (industria), experimenta una tendencia descendente, con la excepción de 
Asunción Ixtaltepec, donde se registra un aumento en 2020, sugiriendo cam-
bios en la estructura económica local que podrían potenciarse con el Corre-
dor, a diferencia de San Blas Atempa y Ciudad Ixtepec, centrados mayormente 
en el sector terciario, como preparación de alimentos y comercio.
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Figura 9. Rezago educativo 
 

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 9 muestra el porcentaje de rezago educativo y se observa una 
tendencia general de disminución en el rezago educativo en la mayoría de los 
municipios durante la década, salvo en el municipio de Ciudad Ixtepec el cual 
recientemente aumentó ligeramente el porcentaje de rezago, sin embargo, es 
el que menor porcentaje de rezago tiene de todos los municipios. No obstante, 
surge la necesidad de enfocar esfuerzos para abordar los desafíos educativos 
en San Blas Atempa, Asunción Ixtaltepec y Santa María Mixtequilla, con la 
intención de aprovechar la oferta laboral del Corredor Interoceánico.

Figura 10. Total de escuelas

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 10 ilustra el total de escuelas de educación primaria, secundaria 
y media superior, en la cual es notable que, en todos los municipios, el número 
de instituciones educativas ha permanecido relativamente estable o ha mos-
trado un incremento hacia 2020. Específicamente en Santa María Mixtequilla 
se observa la carencia en infraestructura educativa, sin embargo, también se 
debe tomar en cuenta que tiene menos población que los demás municipios 
de estudio. Estas tendencias pueden reflejar políticas educativas locales, cam-
bios demográficos o decisiones de inversión en infraestructura educativa. Es 
pertinente señalar que el único municipio con infraestructura de educación 
superior (siete universidades) es Ciudad Ixtepec.

Figura 11. Unidades médicas 

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 11 muestra la cantidad de unidades médicas. Se observa un au-
mento significativo en Ciudad Ixtepec para el año 2020, indicando una posi-
ble expansión en la infraestructura de salud. Los otros municipios exhiben un 
crecimiento más moderado o estabilidad en el número de unidades médicas. 
Santa María Mixtequilla tiene el menor número de unidades a lo largo del 
período observado, lo que podría indicar limitaciones en el acceso a servicios 
médicos en comparación con los otros municipios.
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 Figura 12. Indicadores socioeconómicos de San Blas Atempa, Asunción Ixtaltepec, 
Ciudad Ixtepec y Santa María Mixtequilla

 

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica de radar (Figura 12) presenta varios indicadores socioeconó-
micos de los cuatro municipios en análisis. Se observa cómo cada municipio 
presenta un perfil único en términos de rezago educativo, población indígena, 
acceso a servicios de salud y básicos, analfabetismo en mayores de 18 años, 
participación en la economía activa (PEA), y población en situación de po-
breza. 

San Blas Atempa, muestra un gran porcentaje en la población económica-
mente activa, lo que indica que tienen una aceptable oferta laboral en el mu-
nicipio, sin embargo, como se señala en gráficas anteriores, el sector se centra 
en los servicios. Por otro lado, conserva altos niveles de rezago educativo y de 
los cuatro municipios el que tiene mayor porcentaje de carencia por servicios 
básicos en la vivienda.

Asunción Ixtaltepec, tiene una fuerza laboral activa significativa (PEA) y 
de los cuatro municipios la menor población en situación de pobreza, señales 
de una economía relativamente robusta. Pero presenta rezago en el acceso a 
servicios de salud, lo que indica una posible área de mejora en infraestructura 
sanitaria y acceso a atención médica.

Ciudad Ixtepec, cuenta con niveles más bajos de rezago educativo y anal-
fabetismo entre personas mayores de 18 años, reflejando una base sólida en 
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educación. Aun así, tiene una población significativa en situación de pobreza, 
lo que puede indicar que los avances educativos no se han traducido comple-
tamente en mejoras económicas.

Santa María Mixtequilla, presenta niveles más bajos de población que ha-
bla alguna lengua indígena, lo que podría implicar una mayor homogeneidad 
lingüística y posiblemente una mejor integración en los servicios estatales ya 
que no tienen una lengua materna. Sin embargo, tiene altos niveles de caren-
cia por acceso a servicios de salud y servicios básicos en la vivienda, lo que 
sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura de salud y vivienda.

Figura 13. Indicadores relacionados a la educación y a la salud en San Blas Atempa, 
Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec y Santa María Mixtequilla

 

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica de radar (Figura 13) para el año 2020 muestra varios indicadores 
educativos y de salud en cuatro municipios distintos. Se observa que Ciudad 
Ixtepec se destaca con el grado promedio de escolaridad más alto y una canti-
dad considerable de unidades médicas urbanas. Asunción Ixtaltepec, Ciudad 
Ixtepec y San Blas Atempa exhiben un número alto de escuelas de nivel medio 
superior, mientras que Santa María Mixtequilla presenta niveles más bajos 
en estas mediciones. Esta visualización sugiere diferencias significativas en 
la infraestructura educativa y de salud entre los municipios principalmente 
respecto a Mixtequilla. Del mismo modo, se puede notar que solo Ciudad 
Ixtepec cuenta con infraestructura nivel superior.
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Conclusiones

Con base en la información analizada, se pueden extraer varias conclusiones:

1. Mejoras en Servicios Básicos:

• La carencia por servicios básicos en la vivienda ha disminuido en gene-
ral, destacando las mejoras notables en Asunción Ixtaltepec y San Blas 
Atempa.

• Ciudad Ixtepec y Santa María Mixtequilla muestran reducciones más 
graduales, señalando áreas potenciales para futuras intervenciones de 
política social.

2. Acceso a servicios de salud:

• Se observa una mejora general en el acceso a servicios de salud, espe-
cialmente durante el programa del Seguro Popular.

• A pesar de la disminución general, es crucial abordar el aumento en 
2020 tras la finalización del programa del Seguro Popular, especialmen-
te en Ciudad Ixtepec y Santa María Mixtequilla.

3. Educación:

• Hay un aumento general en el grado promedio de escolaridad en todos 
los municipios, destacando un progreso significativo en Ciudad Ixtepec 
y Asunción Ixtaltepec.

• San Blas Atempa muestra un progreso más moderado, indicando la ne-
cesidad de políticas adicionales para impulsar la educación.

4. Participación Laboral:

• La Población Económicamente Activa (PEA) muestra una disminución 
general hasta 2015, con un repunte en 2020 en todos los municipios, 
destacando especialmente en San Blas Atempa.
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5. Pobreza:

• San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec muestran una disminución en 
la incidencia de la pobreza, mientras que Ciudad Ixtepec y Santa María 
Mixtequilla experimentan un aumento, señalando desafíos económicos.

6. Analfabetismo y rezago educativo:

• Se observa una disminución general en las tasas de analfabetismo hasta 
2015, con un ligero aumento en 2020 en algunos municipios, destacan-
do la necesidad de abordar los desafíos educativos.

7. Estructura económica:

• La participación de los sectores económicos muestra una disminución 
en el sector primario e incremento en el terciario, destacando la impor-
tancia del sector de servicios, especialmente en Ciudad Ixtepec.

• Asunción Ixtaltepec muestra un aumento en el sector secundario, sugi-
riendo cambios en la estructura económica local.

8. Infraestructura educativa y de salud:

• El número de escuelas se mantiene estable o aumenta en todos los mu-
nicipios, aunque Santa María Mixtequilla muestra carencias en infraes-
tructura educativa.

• Ciudad Ixtepec presenta un aumento significativo en unidades médicas, 
indicando una posible expansión en la infraestructura de salud.

9. Perfil socioeconómico único de cada municipio:

• Cada municipio presenta un perfil único en términos de rezago educati-
vo, población indígena, acceso a servicios, analfabetismo, participación 
en la economía, y pobreza.

• Este análisis destaca la necesidad de políticas diferenciadas y enfocadas 
en cada municipio para abordar los desafíos específicos y aprovechar las 
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oportunidades de desarrollo, especialmente en el contexto del Corredor 
Interoceánico.
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Capital social en artesanos productores 
de textiles en Oaxaca, México. Un análisis 

comparativo1
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Resumen 

En México, la producción artesanal es un símbolo de identidad nacional. El 
Estado de Oaxaca es el principal productor de artesanías entre las que destacan 
los textiles fabricados en municipios rurales con presencia de capital social. El 
objetivo de este estudio fue el realizar un análisis comparativo de las dimen-
siones del capital social que están presentes entre los artesanos productores de 
textiles en los municipios Santo Tomás Jalieza, San Pablo Villa de Mitla, Santa 
Ana del Valle y Teotitlán del Valle. La investigación fue de enfoque cuantita-
tivo, no experimental, de corte transversal. Se aplicó un cuestionario con 25 
ítems en escala Likert a 177 artesanos. Los resultados mostraron altos niveles 
de confianza en la comunidad, redes sociales mayormente de tipo familiar 
y percepción positiva del sistema de reglas formales expresada en la acción 
colectiva de los municipios.  El capital social representa una manera viable de 
enfrentar los procesos de cambio y globalización a través de la prevalencia de 
las conductas de cooperación, solidaridad y confianza entre los artesanos en 
el desarrollo de las actividades económicas.

Palabras clave: capital social, artes textiles, análisis comparativo.

1  Escrito original, derivado del proyecto de investigación “Capital Social y Competitividad en Munici-
pios con Producción Textil Artesanal en la Región de Valles Centrales de Oaxaca” en (2023).
2 Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico; Tecnológico Nacional de México / Institu-
to Tecnológico de Tlaxiaco; Oaxaca, México; gabriela_dta@hotmail.com; https://orcid.org/0000-0002-
6725-908X 
3 Doctor en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico; Tecnológico Nacional de México / Instituto 
Tecnológico de Oaxaca; Oaxaca, México; enrique.cruz@itoaxaca.edu.mx; https://orcid.org/0000-0003-
3493-455X 
4* Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional; Tecnológico Nacional de 
México / Instituto Tecnológico de Oaxaca; Oaxaca, México; cabreracruz85@hotmail.com; https://orcid.
org/0000-0003-4694-4261 



Capital social en artesanos productores de textiles en Oaxaca, México. Un análisis comparativo

89

Social capital in textile-producing artisans in 
Oaxaca, Mexico. A comparative analysis

Abstract 

In Mexico, artisanal production is a symbol of national identity. The state 
of Oaxaca is the main producer of handicrafts, among which textiles manu-
factured in rural municipalities with the presence of social capital stand out. 
The objective of this study was to carry out a comparative analysis of the di-
mensions of social capital that are present among artisans producing textiles 
in the municipalities of Santo Tomás Jalieza, San Pablo Villa de Mitla, Santa 
Ana del Valle and Teotitlán del Valle. The research was quantitative, non-ex-
perimental, and cross-sectional. A questionnaire with 25 items on a Likert 
scale was applied to 177 artisans. The results showed high levels of trust in the 
community, social networks mostly of a family type, and a positive perception 
of the system of formal rules expressed in the collective action of the munici-
palities. Social capital represents a viable way to face the processes of change 
and globalization through the prevalence of behaviors of cooperation, solida-
rity, and trust among artisans in developing economic activities.

Keywords: social capital, textile arts, comparative analysis. 

Introducción 

En el ámbito internacional, la producción artesanal mexicana es un refe-
rente de herencia cultural. En México, esta actividad económica representa 
un símbolo de la identidad nacional (Hernández, 2011). De acuerdo con el 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), actualmente 
en el país hay en promedio 12 millones de artesanos, es decir, casi el 10 % de 
la población. Estas cifras manifiestan la trascendencia de la actividad artesanal 
para los mexicanos, particularmente para muchas familias rurales de escasos 
recursos (FONART, 2018).

De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 32 Estados de la 
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República Mexicana, Oaxaca es el principal productor de artesanías; su pro-
ducción artesanal incluye barro negro, cerámica, cuchillería, madera tallada, 
orfebrería, talabartería y textiles, entre los más importantes. El sector artesa-
nal representa el 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado, 
por arriba del promedio nacional que es de 2.9 %, convirtiéndose así en la 
segunda entidad con mayor contribución (CSCM, 2023).

Dentro de las artesanías de Oaxaca, la gama de textiles es característica. De 
los 570 municipios que integran el Estado, la mayoría tiene una vestimenta 
representativa. Los municipios más distintivos por su producción textil arte-
sanal son: Santo Tomás Jalieza, San Pablo Villa de Mitla, Santa Ana del Valle y 
Teotitlán del Valle (Instituto Oaxaqueño de las Artesanías [IOA] 2023), donde 
más del 40 % de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) par-
ticipa en la manufactura y del 60 % al 90 % de la PEAO participa en la pro-
ducción de textiles (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
[DENUE], 2014). En estos municipios, la producción de textiles artesanales 
representa una alternativa económica que genera empleo, permite la conser-
vación del legado cultural de estas comunidades y desempeña un rol crucial 
en el desarrollo económico local y en la lucha contra la pobreza (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 
2011). 

En este sentido, el Capital Social (CS) que poseen estas comunidades es 
indispensable para su labor productiva artesanal, ya que, si bien es cierto que 
existe un extenso capital físico y social disponible, estas comunidades se en-
cuentran en escenarios de pobreza, rezago, exclusión social y económica, por 
lo que mediante el mejoramiento de las capacidades de la población (CS) y las 
condiciones materiales de la regiones es posible transitar hacia un justo equi-
librio entre municipios y regiones (Ghorbani et al, 2020). Así, evaluar el CS 
en el medio rural puede fomentar la creación de proyectos, que potencialicen 
la confianza y cooperación existentes entre los habitantes de las comunidades 
(Ocampo, 2003; Woolcock & Narayan, 2001).

Por lo anterior, la investigación se integra desde una perspectiva social con 
un enfoque de CS como detonador del desarrollo territorial (Ghorbani et al., 
2022; Hernández, 2011; North, 1990; Olson, 1982). El objetivo de este estudio 
es realizar un análisis comparativo de las dimensiones del CS que están pre-
sentes entre los artesanos productores de textiles en los municipios Santo To-
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más Jalieza, San Pablo Villa de Mitla, Santa Ana del Valle y Teotitlán del Valle.

El presente documento se estructura con los siguientes apartados: después 
de este breve preámbulo se presenta el marco de referencia en el que se desglo-
san la perspectiva, enfoque y dimensiones teóricas del CS como variable de es-
tudio; seguidamente se muestra la metodología utilizada. Posteriormente, se 
explican los resultados del estudio y se establecen las conclusiones. Por último, 
se enlistan las referencias que dan soporte y fundamento a la investigación.

Marco de referencia 

La noción de CS se erige como uno de los conceptos teóricos más prome-
tedores para explicar las causas del desarrollo de los territorios (Dale, 2014; 
Ghorbani et al., 2022). Así mismo, es una forma de capital que genera bene-
ficios para los territorios que lo atesoran (Enrique & Rangel, 2008) y propo-
ne disyuntivas que van más allá del capital físico (herramientas, tecnología) 
o humano (educación, habilidades), que son primordialmente propiedad de 
los individuos sin dependencia de otros (Burt, 2000; Dale & Newman, 2010; 
López et al., 2012).

En 1916, aparece la primera referencia a este tipo de capital por Hanifan, 
quien lo describe como aquellos componentes intangibles que son importan-
tes en la vida de las personas: la buena voluntad, compañerismo, empatía y las 
relaciones sociales entre individuos y familias que forman una unidad social. 
Más tarde, Bourdieu (1986), Coleman (1987, 1988, 1990) y Putnam (1993, 
1995, 2000) identifican el CS como el conjunto de normas y organizaciones 
sociales, verticales y horizontales, que facilitan la cooperación de los agentes 
en la persecución de un beneficio común y tienen un impacto en la eficacia y 
eficiencia de una comunidad.

 Por un lado, Putnam (1993 y 1995) en el nivel micro argumenta que el CS 
es el conjunto de asociaciones horizontales entre los individuos y que consis-
te en redes sociales que impactan directamente en la productividad de una 
comunidad. Por otro lado, Coleman (1987, 1988, 1990) destaca al concepto 
de CS como una variedad de entidades que comparten características como 
la pertenencia a una estructura y estando en ella facilitan acciones entre sus 
integrantes.
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El CS es la capacidad de un grupo social para adquirir información, incor-
porarla a procesos económicos propios y gestionar tales procesos (Rodríguez 
& Román, 2005). En consecuencia, el CS implica e incorpora las relaciones 
entre las personas, las cuales inciden en el cambio de los individuos hacia 
la acción (Enrique & Rangel, 2008). En términos generales, el CS puede ser 
definido como las redes sociales que permiten la acción colectiva; es decir, 
aquéllas que propician que los actores sociales de una localidad actúen de ma-
nera conjunta en la persecución de un fin común; es decir, las instituciones, 
las relaciones, las actitudes y los valores que gobiernan las interacciones entre 
las personas y que contribuyen al desarrollo económico y social (Newman & 
Dale, 2005).

Actualmente, el CS es un campo científico en desarrollo que presenta ses-
gos metodológicos para estandarizar la medición de los datos, pues no es posi-
ble compararlos con cifras de otros países o regiones (Sabet & Khaksar, 2020). 
Hasta ahora, se han generado diversas herramientas que permiten asignarle 
valor al CS; sin embargo, no se han podido establecer indicadores comunes 
debido a que es un concepto multidimensional que incorpora diferentes ni-
veles y unidades de análisis como: a) las relaciones informales de confianza y 
cooperación; b) la asociación formal; y c) el marco institucional normativo y 
valorativo (Ling & Dale, 2014; Sabet & Khaksar, 2020).

En el ámbito mundial, los aportes teóricos de Coleman y Putnam son la 
fuente de inspiración de la mayor parte de las investigaciones actuales que 
abarcan nueve campos fundamentales: 1) desarrollo económico, 2) vida co-
munitaria, 3) trabajo y organizaciones, 4) democracia y calidad de gobierno, 
5) acción colectiva, 6) familia y comportamiento juvenil, 7) educación y esco-
larización, 8) salud; categorías que dependerán de los elementos que se deseen 
investigar, en este caso, se pretende analizar el nivel de CS en un sector pro-
ductivo especifico, en términos de tres dimensiones: confianza social, redes 
sociales y acción colectiva.

En este sentido, la confianza social se puede definir como la actitud que 
se basa en el comportamiento que se espera de otra persona, teniendo un so-
porte cultural en el principio de reciprocidad (Durston, 2002). Por lo tanto, 
la confianza se entiende como la creencia en que el resto de los miembros de 
la red no se comportarán de forma perjudicial para cada miembro y que no 
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actuarán de forma oportunista (De Silva et al., 2006; Grootaert et al., 2002; 
Hernández, 2011; Kale et al., 2000).

Por su parte, las redes sociales son las relaciones que se establecen con los 
amigos, colegas y contactos más generales y mediante las cuales se maximiza 
el capital financiero y humano (Burt, 1992). Además, las redes sociales son el 
resultado de la relación de los grupos humanos que se generan con la finali-
dad de apoyarse mutuamente, realizar negocios o intercambiar información 
(Podolny & Barón 1997). Entonces, las redes de relaciones entre individuos y 
grupos son fundamentales en el análisis del CS puesto que no puede ser ge-
nerado por los individuos que actúan por sí mismos, sino que depende de la 
tendencia a la sociabilidad, de la capacidad para formar nuevas asociaciones y 
redes (Enrique & Rangel, 2008).

La tercera dimensión, la acción colectiva, es la disposición de los miembros 
de una red para realizar esfuerzos conjuntos en beneficio del grupo, por ello, 
la acción colectiva es una forma de cooperación (Grootaert et al., 2002; Her-
nández, 2011; Sorensen, 2000) que Putnam (1993) relaciona con el asociacio-
nismo voluntario, ya que las asociaciones son grupos de carácter formal que 
persiguen intereses comunes (Knack & Keefer, 1997).

En México, son escasos los estudios que se han realizado para conocer la 
situación actual del CS. En este sentido, en el 2006 la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) llevó a cabo en el medio urbano la Encuesta Nacional so-
bre Capital Social (ENCAS) misma que se replicó en el 2011 para medio ru-
ral. Esta encuesta tuvo como objetivo evaluar cuantitativamente las relaciones 
socioculturales de grupos en condición de pobreza, por lo que incluyó indi-
cadores como: 1) número de residentes por hogar, 2) características laborales 
e ingresos, 3) participación en asociaciones, organizaciones sociales y redes 
informales, 4) acción colectiva, 5) valores ciudadanos como inclusión, interés 
público, responsabilidad, legalidad o conciencia ciudadana, 6) redes sociales, 
7) percepción sobre violencia y seguridad, 8) grado de sociabilidad, 9) CS. 

Es importante mencionar que las mediciones realizadas han sido formula-
das a partir de los trabajos de Coleman y Putnam, quienes analizaron el CS de 
regiones y países enteros. Sin embargo, existen críticas con relación al nivel de 
análisis, ya que de acuerdo con Ocampo (2003) este nivel de análisis no sería 
el adecuado si se tiene en cuenta que en un mismo territorio pueden existir 
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culturas y estructuras grupales diferentes. Es decir, si el CS es una caracte-
rística de los grupos sociales, la unidad de análisis más adecuada serían esos 
mismos grupos constituidos por redes de relaciones (niveles micro y meso) 
pero no los países o regiones (nivel macro).

Metodología 

La investigación realizada fue de tipo cuantitativo, no experimental, de 
corte transversal (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Para la recolección 
de los datos, se utilizó como técnica para la recolección de información la en-
cuesta, para lo cual se elaboró un instrumento de medición del CS integrado 
por 25 preguntas: ocho ítems para la dimensión confianza social, seis ítems 
para redes sociales y 11 ítems para la dimensión acción colectiva. 

El cuestionario se diseñó en escala Likert a cinco puntos, donde el valor más 
bajo representó Nunca, seguido de Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y el valor 
más alto fue Siempre. Para validar el constructo se utilizó el método de Juicio 
por Expertos, así como un análisis estadístico en el programa Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versión 26, en el cual se obtuvo un alfa de Cron-
bach de .922 y un coeficiente de KMO de .768. La muestra fue seleccionada por 
muestro probabilístico y se obtuvo a través de la fórmula estadística propuesta 
por Bernal (2016), considerando un 95 % de fiabilidad y 5 % de error muestral: 

En donde:
n = Tamaño de muestra
z2 a / 2 = Porcentaje de fiabilidad deseado para la media muestral (1.96)
p = Probabilidad de que el evento ocurra (0.95)
q = Probabilidad de que el evento no ocurra (0.05)
N = Población 
  = Error muestral (5 %)
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Para aplicar la fórmula, fue necesario determinar el número de unidades 
económicas (UE) textiles en cada uno de los municipios que conforman la 
población de estudio. Para ello se contó con dos fuentes de información, la 
primera proporcionada por el INEGI en el DENUE y la segunda resultado del 
trabajo de campo. El registro de unidades económicas no coincidía con las en-
contradas en el trabajo de campo y que actualmente se encuentran laborando 
en cada municipio. 

Ante esta situación, por razones de confiabilidad se decidió utilizar los da-
tos obtenidos en el trabajo de campo. El resultado total integró 177 UE que 
corresponde a igual número de artesanos. Una vez aplicada la fórmula, el re-
sultado quedó como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Personas encuestadas por municipios

Municipio Núm. de encuestados

Santo Tomas Jalieza 36

Santa Ana del Valle 22

Teotitlán del Valle 50

San Pablo Villa de Mitla 69
 

Fuente: elaboración propia con datos recabados en la investigación

Una vez recabados los datos, la información se tabuló, clasificó y proce-
só con ayuda del programa Excel 2019 de Microsoft 365. Los resultados se 
presentaron de forma comparativa, es decir, se contrastaron los hallazgos de 
cada uno de los cuatro municipios de estudio para establecer las inferencias 
correspondientes.

Resultados 

La muestra de estudio estuvo integrada por 177 UE, de las cuales 126 (71 
%) son artesanas y 51 (29 %) son artesanos; de las artesanas el 40 % pertenecen 
a San Pablo Villa de Mitla, el 18 % a Santa Ana del Valle, el 25 % a Santo Tomás 
Jalieza y otro 17 % a Teotitlán del Valle. Del porcentaje de hombres, el 35 % 
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pertenece a San Pablo Villa de Mitla, el 1 0% a Santo Tomás Jalieza y el 55 % 
de Teotitlán del Valle.

Otro aspecto considerado fue la edad, encontrando en la muestra un pro-
medio de 45 años; el promedio de edad para mujeres en Santa Ana del Valle 
fue de 46 años (en este municipio sólo se encuestaron artesanas); en Santo 
Tomás Jalieza fue de 50 años para mujeres y 53 para hombres; por su parte, 
en Teotitlán del Valle el promedio de edad fue de 42 para hombres y 39 para 
mujeres y para San Pablo Villa de Mitla fue de 43 años para mujeres y 46 años 
para hombres.

Con relación a la dinámica económica, se realizó un análisis comparativo 
entre los artesanos que pertenecen a un grupo/asociación y los que laboran de 
manera independiente. Los resultados arrojaron que el 52 % de los artesanos 
laboran de manera independiente contra un 48 % que encuentran beneficios 
en asociarse de manera formal. Ahora bien, en el municipio de Santa Ana 
del Valle de los 22 encuestados, nueve laboran de manera independiente y 13 
pertenecen al grupo del mercado del municipio. En Santo Tomás Jalieza, 14 
artesanos pertenecen al grupo “Unión de Artesanas”, 17 artesanas pertenecen 
al grupo “Tejedores de Jalieza S. de S. S.” y solo cinco artesanos trabajan de 
manera independiente. 

Por su parte, en Teotitlán del Valle se identificaron cinco grupos/asocia-
ciones de los cuales en el grupo “Artesanos de Teotitlán” participaron tres ar-
tesanos, en “Grupo de Artesanos” participaron siete, en el grupo “Mujeres 
Tejedoras” se encuestó a dos mujeres, en el “Grupo Zapoteco” a ocho arte-
sanos y finalmente, en un grupo que hasta ahora no cuenta con nombre, se 
encuestaron a tres artesanos, para tener un total de 23 artesanos asociados 
de manera formal. Por otro lado, se encuestaron a 27 artesanos que laboran 
independientemente. En San Pablo Villa de Mitla la muestra correspondió a 
51 artesanos que trabajan de manera independiente y 18 están agrupados; de 
ellos, nueve pertenecen al grupo del “Mercado de Artesanías”, uno al “Grupo 
Ocampo”, siete al “Grupo de Artesanos” y otro más al grupo “Presencia de 
Oaxaca en México”. 

Con relación al nivel de confianza entre los encuestados, de los 177 artesa-
nos el 49 % respondió que confía Siempre y un 16 % Casi Siempre en los ve-
cinos de su comunidad; contrario al 8% que no confía en sus vecinos Nunca. 
En la Figura 1, se muestra el porcentaje de las respuestas restantes.
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Figura 1. Nivel de confianza en los vecinos de la comunidad 

 

Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados 

Son diversos los beneficios en términos socioeconómicos al generarse rela-
ciones basadas en la confianza, tales como la reducción en los costos de tran-
sacción, el comportamiento oportunista y el fomento de la reciprocidad 
entre     la comunidad. En el análisis del nivel de confianza entre los pobladores 
de cada municipio, los resultados son similares, tal como se observa en la 
Figura 2. 

En  Teotitlán del Valle, el 46 % de los encuestados contestó que Siempre 
confía en sus vecinos, en Santo Tomás Jalieza el 61 %, en San Pablo Villa de 
Mitla el 41 % y en Santa Ana del Valle el 64 %; estos resultados muestran que 
en los municipios más pequeños los niveles de confianza presentes son más 
elevados que en los municipios de mayor tamaño (Teotitlán del Valle y San 
Pablo Villa de Mitla).

Figura 2. Nivel de confianza en la comunidad por municipio 
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Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados 

Es importante reconocer que, si bien los niveles de confianza presentan 
un panorama alentador, existen otros elementos o actores que son pieza fun-
damental en este proceso; tal es el caso de las autoridades municipales donde 
es evidente el deterioro de la figura institucional. Ellos son los representantes 
nombrados directamente por la comunidad bajo el régimen de usos y cos-
tumbres se delega el gobierno al pueblo.

Sin embargo, esta autoridad, en percepción de los artesanos, no ha sido 
ejercida en beneficio de la población, motivo por el cual los valores más ele-
vados se concentran en la respuesta A veces. La población que más confía en 
sus autoridades es Santa Ana del Valle con un 36 %, seguida de San Pablo Villa 
de Mitla con un 25 %; por el lado contrario, Santo Tomás Jalieza y Teotitlán del 
Valle tienen un 22 % que confía en sus autoridades municipales. En la Figura 
3, se presenta el comparativo de los resultados obtenidos en este rubro.

Figura 3. Nivel de confianza en las autoridades municipales 
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Fuente: Elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

Con relación al nivel de confianza de los artesanos con otras empresas tex-
tiles, las respuestas se distribuyen de la siguiente manera: el 28 % de los en-
cuestados de Santo Tomás Jalieza contestó Siempre, así como el 36 % de 
los encuestados de Santa Ana del Valle, el 26 % de San Pablo Villa de Mitla 
y finalmente el 24 % de Teotitlán del Valle. La mayoría de estas empresas 
son familiares por lo cual las respuestas se concentran en mayor medida en 
Siempre y Casi Siempre, superando los valores negativos.

Por su parte, la confianza de los artesanos en los grupos y/o asociaciones 
que se han integrado en el municipio presenta una homogeneidad en las res-
puestas obtenidas. La percepción de que los representantes trabajan en be-
neficio equitativo de los miembros del grupo es un factor determinante en 
la integración o separación de los artesanos a estas asociaciones. Como se 
observa en el Figura 4, el 18 % de los encuestados contestó Siempre, un 22% 
Casi Siempre, mientras un 23 % contestó que A veces y Nunca; un 18 % Casi 
Nunca confía en las asociaciones o grupos. Estos resultados muestran que 
efectivamente existe una  relación directa entre la percepción de la confianza 
y la decisión de incorporarse a una; ya que el porcentaje de asociatividad es 
similar a los resultados obtenidos en este rubro.

Figura 4. Nivel de confianza en los grupos y/o asociaciones

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados
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En el ámbito municipal, en los resultados que se muestran en la Figura 5, 
se puede determinar que el porcentaje más alto de confianza de acuerdo con 
la muestra correspondiente se encuentra en Santo Tomás Jalieza con un 28 % 
de artesanos que contestaron Siempre y un 25 % Casi Siempre; en Teotitlán del 
Valle los valores más altos se concentraron en Casi Nunca con un 30 % y 26 
% en A veces; en San Pablo Villa de Mitla el nivel de confianza en los grupos 
es bajo con un 32 % Nunca y solo un 10 % en Siempre; en Santa Ana del Valle 
los valores se distribuyen de manera uniforme con un 23 %  de respuestas 
Siempre, A veces y Nunca.

Estos valores se contraponen a los resultados obtenidos en los niveles de 
confianza anteriores; una de las razones para que se presente este fenómeno es 
debido a que en ocasiones los grupos/asociaciones se relacionan con alguna 
figura gubernamental o partido político, lo que propicia un aumento signifi-
cativo en el nivel de desconfianza. Esta desconfianza se agudiza por los costos 
que implica asociarse como los son: tiempo, esfuerzo y el riesgo de que los 
beneficios obtenidos no sean los esperados.

Figura 5. Nivel de confianza en los grupos y/o asociaciones por municipio

 

 
 

Fuente: Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados
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En lo que respecta a redes sociales, esta dimensión tuvo como propósito 
identificar aquellos beneficios que perciben los artesanos al establecer redes 
de cooperación - competencia, ya sea de manera formal o informal; los 
elementos que se consideraron fueron el intercambio de ideas para mejorar el 
diseño o el proceso de producción, el acceso a recursos, la participación de la 
familia en la producción de artesanías y el interés en participar en proyectos 
de cualquier nivel de gobierno. 

Uno de los beneficios que se busca en la conformación de redes ya sean for-
males o informales, es el incremento de las ventas; con los resultados obteni-
dos en este apartado el 42 % de los encuestados consideraron que pertenecer a 
un grupo no ha tenido efecto sobre el incremento de sus ventas y sólo el 23 % 
encuentra resultados positivos en esta práctica, estos resultados se presentan 
en la Figura 6.

Figura 6. Incremento de ventas por participación en un grupo o asociación 
 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

En el ámbito municipal, sólo Santo Tomás Jalieza afirmó con el 53 % de res-
puestas positivas que aumentó sus ventas y San Pablo Villa de Mitla con un 64 
% de respuestas negativas no percibe beneficios en relación con el incremento 
de sus ingresos  por lo que el nivel de asociatividad es bajo en el municipio. 
En la Figura 7, se muestran los valores obtenidos por municipio y permi-
ten comprender que son otros factores los que están incidiendo en mayor 
medida para la integración a un grupo o              asociación, y no es precisamente, el 
incremento en sus ventas.
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Figura 7. Incremento de ventas por participación en un grupo o asociación por 
municipio

 

 

Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

Una de las características de las actividades económicas es que la familia 
integra la empresa, puesto que sus integrantes participan activamente en la 
producción, administración y formación de recursos humanos. No obstante, 
dada la baja rentabilidad del negocio se presentan altos niveles de resistencia 
por parte de las nuevas generaciones para colaborar y dedicarse a esta activi-
dad. Bajo esta situación, se encontró que el 46 % de los encuestados contesta-
ron que Siempre participa la familia en el proceso productivo, lo que se refleja 
en el alto porcentaje de involucramiento.

Es importante identificar las diferencias al interior de cada municipio. 
E n la Figura 8 se muestran los porcentajes de participación en cada localidad 
y los resultados son muy homogéneos, ya que más del 50 % de los artesanos 
encuestados de los cuatro municipios afirmaron que la familia participa en la 
elaboración de artesanías, encontrando que en mayor o menor medida conti-
núa siendo un negocio familiar ya que las respuestas de Nunca y Casi Nunca 
no fueron representativas.
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Figura 8. Participación de la familia en la producción de artesanías 

Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

También, en la dimensión de acción colectiva se agrupan las actividades 
que se llevan a cabo en conjunto para lograr un objetivo común. Igualmente, 
involucra aspectos como cooperación, solidaridad e identidad, en otras pala-
bras, es el resultado de las acciones que se realizan a través de redes de rela-
ciones dentro  de la comunidad y generalmente están basadas en los principios 
de confianza y reciprocidad. 

En la Figura 9, se muestra la tendencia que existe con relación a la facilidad 
de organización entre los pobladores, encontrando que el 46 % percibe que su 
población se organiza fácilmente Siempre, un 16 % Casi siempre y un 24 % A 
veces, entonces puede deducirse que la unión y cooperación en las comunida-
des continúa y es un motor de sostenibilidad que integra el reconocimiento de 
identidad y pertenencia.
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Figura 9. Nivel de organización en los municipios

 
 

Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

La identidad comunitaria es uno de los factores que influyen de manera de-
terminante en el nivel de participación de los pobladores con su comunidad; 
representa el motor de diversas acciones que se llevan a cabo en el territorio. 
Esta identidad se comparte cuando existe el interés de preservar las creencias, 
el patrimonio cultural y los saberes ancestrales.

En la Figura 10, se muestra la participación de la población en las activi-
dades antes mencionadas, encontrando mayor colaboración en Santo To-
más Jalieza con  un 78 % de respuestas afirmativas, Teotitlán del Valle con un 
46 %; por su parte, en San Pablo Villa de Mitla el grado de participación se 
distribuye de manera uniforme pero con mayor prevalencia en la respuesta 
Siempre con un 33% y en Santa Ana del Valle la tendencia se concentró en Casi 
nunca con un 64%, este resultado puede ser explicado por las diferencias en 
las creencias religiosas y la percepción del desempeño de sus autoridades en 
promover este tipo de actividades.

Figura 10. Nivel de participación en actividades culturales por municipio
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Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

Así mismo, uno de los elementos clave en la acción colectiva es que el 
sistema de reglas que rigen las relaciones dentro de la organización o la 
población definen los deberes y derechos de sus integrantes, la distribución de 
los beneficios y aquellas     que previenen las conductas fuera del sistema; lo que 
representa que cuando estas normas son cumplidas sin distinciones, incre-
menta la confianza en las autoridades y entre los mismos artesanos ya que 
asegura el cumplimiento de los acuerdos y compromisos pactados. Los 
resultados se muestran en la Figura 11, donde se observa que el 53 % de los 
artesanos encuestados perciben que tanto sus derechos como sus obligaciones 
se hacen valer y respetar sin distinción en sus comunidades.

Figura 11. Nivel de percepción en los sistemas de reglas formales 
 

Fuente: elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

Al mismo tiempo se aprecia en la Figura 12, que las situaciones se presen-
tan en condiciones muy similares para Teotitlán del Valle con un 44 %, San 
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Pablo Villa de Mitla con un 46 % y Santa Ana del Valle con el 45 % que 
contestaron que Siempre sus derechos se hacen valer tanto como sus obliga-
ciones; el caso distinto es Santo Tomás Jalieza donde el 83 % de la población se 
siente en condiciones iguales que sus vecinos.

Figura 12. Nivel de percepción en los sistemas de reglas formales por municipio

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis descriptivo de los resultados

En consecuencia, los aspectos analizados hasta ahora permiten tener un 
panorama más amplio de la situación del capital social y sus dimensiones de 
manera global y por cada municipio. 

Para terminar, este análisis comparativo muestra diferencias en las percep-
ciones de los artesanos con relación a las estrategias y acciones que se realizan 
dentro de la comunidad y entre los mismos artesanos, a fin de soportar en 
la base social los motores de desarrollo de los sectores productivos y de los 
territorios.



Capital social en artesanos productores de textiles en Oaxaca, México. Un análisis comparativo

107

Discusión 

El CS es un factor que beneficia el desarrollo económico de los territorios 
debido a su capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población más 
desfavorecida (Hernández, 2011) a través del fomento de la capacidad orga-
nizativa de las comunidades rurales y de la creación de vínculos entre grupos 
sociales diferentes (Hernández, 2011; Woolcock & Narayan, 2001). Entonces, 
el CS se asocia con los recursos disponibles los cuales se incrementan por 
medio de las redes y que pueden ser usados para una variedad de actividades 
productivas (Coleman, 1988; López et al., 2012).

Es por medio de las relaciones de confianza, reciprocidad, cooperación y 
redes sociales entre los distintos actores sociales, que el CS aporta beneficios 
tales como la reducción de costos de transacción, producción de bienes públi-
cos y constitución de organizaciones y de sociedades civiles (Díaz-Albertini, 
2003). La confianza es la base de la cooperación y acción colectiva (Cornejo, 
2003). Por ello, se ha relacionado el CS a la eficiencia en los mercados, al re-
fuerzo del contrato y en general al desarrollo y bienestar (Keefer & Knack, 
2002; Putnam, 2000).

Barbinni (2008) establece que aquellas comunidades que cuentan con una 
diversidad de redes sociales se encuentran en mejores condiciones para solu-
cionar conflictos y aprovechar nuevas oportunidades. La influencia del CS en 
el desempeño económico está relacionada con la sinergia que permite crear 
entre el Estado y las organizaciones civiles, ya que las normas sociales, la redes 
y otros componentes del CS son elementos que facilitan la coordinación de las 
acciones conjuntas (Cornejo, 2003; Putnam, 1993).

Fukuyama (1996) sostiene que el bienestar de un país y su competitividad 
dependen del nivel de confianza inherente a la propia sociedad, y al mismo 
tiempo enfatiza los efectos positivos y negativos del CS. Ling & Dale (2014) 
sostienen que algunos países reconocen la importancia que tiene el CS como 
un factor a desarrollar mediante acciones colectivas para el beneficio mutuo 
de un grupo, sea este una familia, o un país.

En México, la dinámica social se caracteriza por la búsqueda de sus pro-
pios intereses; los pequeños productores compiten con otras empresas locales 
o extranjeras buscando reducir los costos pero sin inversión, lo que lleva a 
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mercados de menor valor agregado. Esta imparable guerra de precios destruye 
el CS, la confianza a la que podrían recurrir para construir relaciones de co-
laboración para tejer redes de alianzas y para desarrollar agrupamientos que 
fortalecerían colectivamente la capacidad de competir (Arechavala, 2014). 

En otras palabras, las redes sociales pueden aumentar la productividad al 
reducir los costos asociados al establecimiento de negocios. Sin embargo, las 
ventajas que ofrece el establecimiento de redes sociales no son garantía de 
éxito; se requiere trabajo en equipo vinculando los contextos político, social 
y económico en que se encuentran inmersas las micro y pequeñas empresas 
(Ling & Dale, 2014), sin olvidar que, históricamente, en la mayoría de las or-
ganizaciones mexicanas prevalece un esquema de trabajo individualista (Mar-
tínez & Muñoz, 2012).

Por ello, es importante comprender que no es suficiente la creación de re-
des “formales” ya que la sola creación de éstas no implica un éxito seguro 
(Dale & Newman, 2010). Por el contrario, pareciera que aquellos que se han 
formado por medio de programas o políticas públicas han logrado ser menos 
exitosas que aquellas que surgen de manera espontánea (Dale, 2014; Sabet & 
Khaksar, 2020).

Los beneficios que se obtienen del establecimiento de redes de colabora-
ción, de los programas y políticas públicas que impulsan esta colaboración, 
quedan reducidos frente a las acciones de los gobiernos locales y regionales 
que tienden a ser más exitosos (Ghorbani et al., 2022). Es así, que el contexto 
institucional se convierte en una de las variables clave en el desarrollo de las 
redes de colaboración en las economías en desarrollo, puesto que es el contex-
to institucional que las conforma u obstaculiza (Arechavala, 2014).

Ramírez y Berdegué (2003) señalan que la acción colectiva se desarrolla 
en un nuevo contexto crecientemente más individualista, el paradigma cada 
vez más alejado de la identidad comunitaria; por ello es indispensable la cons-
trucción social de una identidad compartida, misma que resulta importante 
de cara a la globalización, no solo porque genera un sentido de pertenencia, 
sino porque la identidad local puede ser un instrumento para la inserción 
exitosa en el mundo globalizado (Sabet & Khaksar, 2020). Este proceso de 
construcción de la identidad y de un proyecto común, es también importante 
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como mecanismo para amplificar las acciones colectivas y llegar a incidir en 
políticas públicas locales, regionales o nacionales.

Conclusiones 

El CS es un elemento que se encuentra presente en las comunidades, su 
carácter histórico permite que su acumulación transcienda etapas generacio-
nales y se mantenga vigente en la dinámica de los municipios. Asimismo, su 
aprovechamiento es carente, pero representa una manera viable de enfrentar 
los procesos de cambio y globalización a través de la prevalencia de las con-
ductas de cooperación, solidaridad y confianza entre los artesanos en el desa-
rrollo de las actividades económicas.

La estructura y dinámica de la confianza social, redes sociales y acción co-
lectiva del CS en las actividades productivas de los artesanos están estrecha-
mente relacionadas, por lo cual pueden analizarse de manera conjunta. Si bien 
teóricamente existe una diversidad de elementos que pueden ser integrados 
en el análisis del CS, queda expuesto que éstos deben ser seleccionados de 
acuerdo con las características propias de las unidades de análisis. En la pro-
ducción textil artesanal se encontró que las dimensiones de confianza social, 
redes sociales y acción colectiva se desarrollan de manera distinta en cada mu-
nicipio y que estas diferencias sociales, están condicionadas, en cierta medida 
por la cultura y los niveles de identidad comunitaria.

En las comunidades, la confianza social continúa prevaleciendo en la diná-
mica económica de los artesanos; no obstante, es notable el deterioro de este 
elemento en sus autoridades municipales y en los grupos y/o asociaciones de 
artesanos a raíz de comportamientos desleales y ventajosos de algunos repre-
sentantes. A pesar de ello, la confianza social es pieza clave al realizar negocia-
ciones económicas como base de contratos y acuerdos informales, pero con 
amplia validez social.

Los grupos de artesanos se encuentran dentro de redes sociales donde su 
formalización se da por la confianza. Los beneficios que se destacan por agru-
parse tienen cabida en el aumento de sus ventas, el intercambio de ideas o 
conocimientos y el involucramiento de la familia en todo el proceso producti-
vo, desde la obtención de insumos hasta la comercialización de sus artesanías 
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textiles. Las redes sociales son un motor de sostenibilidad de la producción 
de artesanías de estas comunidades, de ahí la importancia de gestionarlas y 
ampliarlas por medio de la identificación de los eslabones en la cadena pro-
ductiva.

La acción colectiva es la forma de cooperación para alcanzar un objetivo 
común en los municipios. Esta dimensión es la más relevante en los resultados 
obtenidos; es la culminación de los niveles de confianza y el establecimiento 
de las redes sociales entre los artesanos. Los resultados obtenidos dejan ver la 
facilidad de organización de la población para resolver problemas comunales 
y trabajar en beneficio del mantenimiento o mejoramiento de las condiciones 
de su municipio. La acción colectiva les ha permitido establecer sus propios 
sistemas de reglas formales que hacen valer tanto sus derechos como sus obli-
gaciones con la comunidad y moviliza a la población en busca de mejores 
condiciones de vida de manera voluntaria.

Este estudio mostró información sobre el CS en municipios con produc-
ción textil artesanal. Los resultados pueden ser de utilidad para que los actores 
locales involucrados reflexionen sobre la situación actual, los puntos críticos, 
las áreas de oportunidad, y la agenda de compromisos y acciones para el futu-
ro inmediato de sus comunidades. Es decir, contar con un mayor conocimien-
to sobre su campo de acción puede ser de ayuda para llevar a cabo actividades 
encaminadas a la mejora de sus condiciones sociales, económicas y territoria-
les, generando ambientes propicios para el desarrollo de las actividades eco-
nómicas preponderantes.
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Explorando la economía informal y la economía 
social y solidaria en Oaxaca: estudio estratégico 
con enfoque en los microproductores de mezcal 

en Santiago Matatlán, Oaxaca1

Maricela Ríos Castillo2; Othón Cesáreo Ríos y Vázquez3

Resumen

Este estudio se enfocó en los microproductores de mezcal de Santiago Ma-
tatlán, Oaxaca, analizando los desafíos y oportunidades para su desarrollo 
sostenible e inclusivo en el contexto de la Economía Social y Solidaria (ESS) y 
la economía informal entre 2020 y 2023. El objetivo principal fue evaluar los 
factores internos y externos que influyen en estos microproductores, identifi-
cando estrategias que potencien su crecimiento económico y bienestar social. 
Para alcanzar estos objetivos, se aplicó la metodología MEFE-MEFI, que per-
mitió un análisis detallado del entorno interno y externo de los productores. 
Los resultados revelaron que, aunque los productores poseen fuertes tradicio-
nes y conocimiento local, cohesión comunitaria y una capacidad innovadora 
en modelos de negocio, enfrentan desafíos significativos como infraestructura 
inadecuada, acceso limitado a tecnología y financiamiento, y dificultades para 
la formalización y cumplimiento legal. Estas debilidades subrayan la necesi-
dad de estrategias orientadas a mejorar la infraestructura, el acceso a tecno-
logía y la gestión empresarial. Las conclusiones enfatizan la importancia de 
estrategias colaborativas y el apoyo institucional para superar los obstáculos 
identificados. Se recomienda fomentar la formalización y la integración en 
redes de ESS, mejorar el acceso a financiamiento y tecnología, y promover la 

1  Capítulo de libro resultado de la investigación titulada “Análisis mediante la metodología MEFE-ME-
FI de los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo de los microproductores de 
mezcal de Santiago Matatlán, Oaxaca, en el entorno de la economía informal y la Economía Social y 
Solidaria”. 
2  Dra. Maricela Ríos Castillo, TecNM/Instituto Tecnológico de Nuevo León, Cuerpo académico “De-
sarrollo regional, competitividad e innovación” ITOAX-CA-6. Nuevo León, México/mail: maricela.rc@
nuevoleon.tecnm.mx; ORCID: 0000-0002-3657-8109
3  M.C. Othón Cesáreo Ríos y Vázquez, TecNM/Instituto Tecnológico de Oaxaca, Cuerpo académico 
“Desarrollo regional, competitividad e innovación” ITOAX-CA-6. Oaxaca, México/mail: othon.rios@
itoaxaca.edu.mx;  ORCID: 0000-0002-2980-9458
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capacitación en gestión y planificación. Este enfoque estratégico no solo mejo-
raría la posición competitiva de los microproductores, sino que también con-
tribuiría al desarrollo económico y social de la región de Santiago Matatlán.

Palabras clave: economía social y solidaria, economía informal, análisis 
estratégico

Exploring informal economy and social 
solidarity economy in Oaxaca: strategic study 

focusing on mezcal microproducers in Santiago 
Matatlán, Oaxaca

Abstract

This study focused on the mezcal micro-producers of Santiago Matatlán, 
Oaxaca, analyzing the challenges and opportunities for their sustainable and 
inclusive development within the context of the Social and Solidarity Eco-
nomy (ESS) and the informal economy between 2020 and 2023. The primary 
objective was to evaluate the internal and external factors influencing these 
micro-producers, identifying strategies to enhance their economic growth 
and social well-being. To achieve these objectives, the MEFE-MEFI metho-
dology was applied, allowing for a detailed analysis of the producers’ internal 
and external environment. The results revealed that, although the producers 
possess strong traditions and local knowledge, community cohesion, and in-
novative business model capabilities, they face significant challenges such as 
inadequate infrastructure, limited access to technology and financing, and 
difficulties in formalization and legal compliance. These weaknesses under-
score the need for strategies aimed at improving infrastructure, technology 
access, and business management. The conclusions emphasize the importance 
of collaborative strategies and institutional support to overcome the identified 
obstacles. It is recommended to promote formalization and integration into 
ESS networks, improve access to financing and technology, and encourage 
training in management and planning. This strategic approach would not only 
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improve the competitive position of the micro-producers but also contribute 
to the economic and social development of the Santiago Matatlán region.

Key word: Social and Solidarity Economy, Informal Economy, Strategic 
Analysis.

Introducción

En las recientes décadas, el escenario de la economía global ha estado 
marcado por una sucesión de crisis significativas, siendo la crisis económica 
y social de 2020-2023 una de las más arduas para México. La pandemia de 
Covid-19, las confrontaciones geopolíticas como las tensiones entre Rusia y 
Ucrania e Israel con la Franja de Gaza, han magnificado la incertidumbre eco-
nómica. 

Este tiempo ha sido especialmente desafiante para México, donde se ob-
servó una reducción significativa de la actividad económica, la desaparición 
de numerosos negocios, y un incremento del desempleo. Esto trajo consigo 
una pérdida de ingresos, afectando desproporcionadamente a los grupos más 
vulnerables y ampliando la brecha de desigualdad en el país. Dentro de este 
contexto de crisis, se ha observado un incremento en la economía informal, 
en especial en el emprendimiento de microempresas, que se ha convertido en 
un baluarte de subsistencia. Desde la perspectiva de la teoría del “empujón” 
de Richard Thaler, estos desafíos podrían ser mitigados mediante intervencio-
nes sutiles que guíen a los individuos hacia decisiones más beneficiosas, sin 
restringir su libertad de elección (Thaler & Sunstein, 2008). Esto subraya la 
relevancia de incorporar principios de economía conductual en las políticas 
públicas y programas de desarrollo para reforzar la resiliencia de los sectores 
vulnerables ante los embates de la economía globalizada (Thaler, 2015).  De 
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), los afectados por pobreza extrema aumentaron de 8.7 
millones en 2018 a 9.1 millones en 2022 debido a la escasez de empleo y re-
cursos económicos (CONEVAL, 2023).

Frente a esta adversidad, la población más vulnerable de México ha tenido 
que ingeniar múltiples estrategias para asegurar su supervivencia diaria. Al-
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gunos han optado por la migración, buscando oportunidades en regiones con 
mayor potencial de empleo y salarios dignos, tanto dentro del país como en el 
extranjero; otros han tomado el camino del emprendimiento a través de mi-
croempresas informales, y algunos se han visto forzados a tomar rutas menos 
lícitas. Este estudio centra su atención en la valentía y la innovación detrás del 
emprendimiento de microempresas informales en Oaxaca, un faro de espe-
ranza y resistencia en tiempos turbios, especialmente para los microproducto-
res de mezcal de Santiago Matatlán, quienes representan un caso emblemático 
de resiliencia y espíritu empresarial en Oaxaca.

La economía de base, con su resiliencia y capacidad de adaptación, se ha 
fortalecido para satisfacer las necesidades de empleo y subsistencia a través 
de empresas informales familiares y comunitarias. Estas microempresas re-
presentan una oportunidad clave para estimular un crecimiento económico 
sostenible en las regiones, alineándose con los principios de la Economía So-
cial y Solidaria (ESS). Aunque ambas, la economía informal y la ESS, ofrecen 
alternativas al modelo capitalista, se diferencian en sus valores fundamentales: 
la economía informal se inclina hacia una cultura capitalista, mientras que la 
ESS prioriza la solidaridad y pone el trabajo por encima del capital (Hidalgo, 
2021).

Aunque tanto las microempresas informales como la economía social y 
solidaria comparten el enfoque del autoempleo y se perfilan como alternativas 
al modelo económico dominante, divergen en su esencia: mientras la prime-
ra puede perpetuar la lógica capitalista, la segunda privilegia la solidaridad, 
poniendo el trabajo por delante del capital en la economía de mercado (Hi-
dalgo. 2021). Es aquí donde la economía social y solidaria puede encontrar en 
los “empujones” una metodología para amplificar su impacto, guiando a los 
microempresarios hacia prácticas más eficientes y socialmente responsables, 
y de esta forma, contribuir de manera efectiva al crecimiento económico y a 
combatir la pobreza.

La crisis actual, marcada por el desempleo y el subempleo debido a me-
didas de confinamiento y distanciamiento social, ha golpeado duramente a 
quienes tienen menor seguridad laboral y mayores dificultades para encontrar 
empleo. Consecuentemente, ha provocado un aumento de la pobreza, afectan-
do principalmente a aquellos con las condiciones económicas más precarias 
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(INEGI-ENOE, 2022). En 2022, Oaxaca registró una tasa de desempleo del 
1.28 % y un alarmante 41.9 % de su población en situación de pobreza, siendo 
la diferencia con el promedio nacional de 24.4 puntos porcentuales una clara 
señal de alerta (INEGI-ENOE, 2022).

Ante la adversidad, dos estrategias de subsistencia han cobrado fuerza en 
Oaxaca: la emigración, con una larga tradición desde el programa de Braceros 
en la década de 1940, y el emprendimiento de microempresas informales, que 
han actuado como un soporte para las bajas tasas de desocupación. En 2020, 
35,936 oaxaqueños emigraron, mayoritariamente hacia Estados Unidos, en 
busca de mejores condiciones de vida (INEGI, 2022).

Desde hace décadas, frente a las limitaciones del capitalismo de mercado, 
los oaxaqueños han encontrado en el emprendimiento de micronegocios fa-
miliares una vía sustentable para su supervivencia económica. Estos negocios, 
abarcando desde la venta de comida rápida hasta servicios de transporte, lim-
pieza y artesanía, no solo proporcionan una fuente vital de ingresos para satis-
facer las necesidades básicas de numerosas familias, sino que también reflejan 
el ingenio y la resiliencia de la comunidad. Estas actividades económicas in-
formales se han convertido en el soporte de muchas comunidades, contribu-
yendo significativamente a mantener bajas las tasas de desempleo en la región.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del año 
2022, el Estado de Oaxaca destaca por su alto índice de trabajo informal, al-
canzando un 81.7 % —uno de los porcentajes más elevados en el ámbito na-
cional. Esta cifra refleja no solo una economía robusta en cuanto a la diversi-
dad de iniciativas independientes, sino también un área de oportunidad para 
políticas que impulsen la formalización y el desarrollo sustentable de estos 
emprendimientos, garantizando así mayores beneficios y seguridad para sus 
trabajadores.

Sin embargo, más allá de la migración y la economía informal, la Economía 
Social y Solidaria (ESS) emerge como una alternativa prometedora. Este enfo-
que, basado en la cooperación y la solidaridad, promueve valores de equidad 
y sostenibilidad, buscando una mayor eficiencia económica y un crecimien-
to sostenible a largo plazo (Alianza Cooperativa Internacional, 2023; INAES, 
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2019). Una campaña de comunicación efectiva podría ayudar a ilustrar cómo 
la ESS no solo es un medio de subsistencia, sino también una manera de cons-
truir resiliencia económica y cohesión social.

Oaxaca es rica en recursos productivos, pero estos no se han explotado de 
manera que generen un crecimiento económico significativo. Las microem-
presas informales y la participación comunitaria son dos factores que, si se 
canalizan adecuadamente dentro de la ESS, pueden fomentar el empleo y re-
ducir las desigualdades. La comunalidad, una característica distintiva de Oa-
xaca, aún no ha sido aprovechada plenamente para mejorar la vida y el bien-
estar social de sus habitantes, y muchas comunidades recurren a la migración 
en busca de mejores oportunidades (Rosas-Baños, Mara, & Correa-Holguín, 
Cadena,2023). 

La ESS tiene un papel fundamental en las poblaciones rurales, donde los 
recursos son a menudo abundantes, pero mal gestionados. Al fomentar la pro-
piedad colectiva y la gestión de recursos, la ESS puede ayudar a asegurar que 
el valor generado por la economía local beneficie a aquellos que realmente 
contribuyen a su crecimiento. Al enfocarse en la sostenibilidad y la resiliencia, 
la ESS ayuda a construir sistemas económicos que pueden soportar choques 
externos como los de una crisis económica o sanitaria. Dentro de esta matriz 
de recursos, emergen como pilares dos elementos significativos:

• Primero, un vasto sector de la economía popular, constituido por mi-
croempresas informales que se extienden a lo largo y ancho del Estado, 
abarcando el 81.6 % de la actividad productiva. Estas microempresas 
son el núcleo de la Economía Social y Solidaria (ESS) y poseen el poten-
cial de transformarse y de impulsar la economía al asociarse en coope-
rativas o en consorcios de diversa índole. La sinergia resultante podría 
optimizar la generación de empleo, estimular el progreso local y mitigar 
las disparidades socioeconómicas. (INAES, 2019)

• Segundo, la notable participación comunitaria evidenciada en los 417 
municipios que operan bajo sistemas de usos y costumbres, lo que re-
presenta un 73.2 % del total de municipios de la entidad. Esta práctica 
de “comunalidad”, según la define la Academia Mexicana de la Lengua, 
resalta la organización comunitaria intrínseca y la rica trama de ele-
mentos físicos, materiales, espirituales e ideológicos compartidos, todos 
sostenidos por un compromiso colectivo (Korsbaek,2009). 
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La investigación presente se enmarca en el desafío de potenciar el modelo 
de Economía Social y Solidaria (ESS) en Oaxaca, específicamente en el con-
texto de las microempresas informales productoras de mezcal en Santiago 
Matatlán. A pesar de su promesa de fomentar el crecimiento económico, el 
bienestar social y la sostenibilidad ambiental, la ESS se encuentra en una en-
crucijada de obstáculos tanto de índole externa como interna. Estos desafíos 
deben ser meticulosamente identificados y superados para desbloquear la efi-
ciencia y efectividad del modelo como una estrategia de desarrollo integral.

En el contexto de Oaxaca, y particularmente en Santiago Matatlán, cono-
cido como la “Capital Mundial del Mezcal”, la economía informal y la Econo-
mía Social y Solidaria (ESS) juegan roles significativos en la vida económica y 
social. Según datos del INEGI (2022), en Oaxaca, aproximadamente el 70 % 
de la actividad económica se encuentra en el sector informal, lo cual resalta la 
importancia de este sector en la región. Este alto porcentaje plantea interro-
gantes sobre el impacto de la economía informal en el desarrollo económico y 
bienestar social de los microproductores de mezcal.

Un análisis estratégico MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos) 
y MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) será crucial para com-
prender cómo los factores externos e internos impactan a ambos modelos 
económicos. Un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA, 2018) señaló la importancia de factores externos como las 
políticas gubernamentales y las tendencias del mercado global en la viabilidad 
de estas economías como la desarrollada en Oaxaca.

Según (IICA, 2018), las fortalezas y debilidades internas de estos produc-
tores, como sus capacidades de producción y limitaciones de recursos, son 
determinantes en su capacidad para adaptarse a los modelos de economía in-
formal y ESS.

Este estudio se propone identificar los desafíos y oportunidades para los 
microproductores de mezcal en el contexto de estas dos economías predo-
minantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en su informe de 2023, destacó la relevancia de analizar 
detenidamente estos modelos económicos para asegurar un desarrollo soste-
nible y equitativo en regiones rurales (FAO,2023). 
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Marco de referencia

Economía Social y Solidaria (ESS)

La Economía Social y Solidaria (ESS) representa un enfoque de desarrollo 
económico que enfatiza los valores de solidaridad, cooperación y bienestar 
comunitario sobre la maximización del beneficio individual. Este modelo se 
contrapone al capitalismo tradicional al promover una economía que sirve a 
las personas y al planeta, en lugar de subordinar los intereses sociales y am-
bientales a la acumulación de capital.

Desde una perspectiva teórica, la ESS se ha examinado a través de varias 
lentes, incluyendo la economía institucionalista, que resalta la importancia 
de las instituciones en la formación de prácticas económicas alternativas, y la 
economía política, que analiza cómo las relaciones de poder afectan la distri-
bución de recursos y la toma de decisiones económicas. Estas visiones teóricas 
son esenciales para comprender a la ESS no como un conjunto estático de 
prácticas, sino como un sistema dinámico que responde y se adapta a contex-
tos socioeconómicos específicos. La economía social y solidaria (ESS) es un 
conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales que se basa en un cam-
bio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y la pro-
piedad colectiva de los bienes. La ESS busca generar relaciones de solidaridad 
y confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortalecien-
do procesos de integración productiva, de consumo, distribución y ahorro 
y préstamo para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades 
donde se desarrollan. Ofrece una respuesta a las limitaciones y desafíos que 
enfrentan las microempresas informales principalmente en las regiones sub-
desarrolladas.  (INAES 2019)

Desde una perspectiva histórica, la Economía Social y Solidaria surge como 
una alternativa frente al modelo neoliberal, afianzándose como otro modo de 
entender la economía que prioriza el trabajo sobre el capital y al ser humano 
sobre el dinero, entendiéndola como una economía del trabajo. Es una econo-
mía que organiza su trabajo sin privilegios relativos a la posición jerárquica, la 
no explotación del trabajo infantil, la equidad de género, el cuidado del medio 
ambiente, la reducción de la intermediación para un precio justo, producción, 
circulación y consumo responsable y el desarrollo de finanzas solidarias; así 
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como la promoción de valores de solidaridad, cooperación, hermandad, res-
peto, autonomía y responsabilidad (Arcos et al., 2011). En este sentido, las 
prácticas de la Economía Social y Solidaria fomentan la diversidad cultural, la 
armonía y la valoración de la naturaleza, la dignificación del trabajo, la igual-
dad, la justicia social, la ayuda mutua, y el comercio justo, equitativo y ético.

La economía social y solidaria tiene muchas definiciones, Arcos et al. (2011) 
describen la economía solidaria como una agrupación de iniciativas colecti-
vas en áreas como la producción, la transformación, la comercialización y la 
prestación de servicios. Estas son llevadas a cabo por grupos de individuos 
que se unen con el objetivo de elevar su bienestar y el de su comunidad, con-
tribuyendo así al desarrollo de su territorio y al fortalecimiento de las redes 
sociales colectivas. Para Fonteneau & Develtere (2009), la Economía Social y 
Solidaria (ESS) se caracteriza por incluir una variedad de entidades y organi-
zaciones empresariales. Entre ellas, las cooperativas, sociedades mutuas, aso-
ciaciones y empresas sociales se destacan como las formas más prevalentes, 
aunque no son las únicas existentes. Este sector se define por su naturaleza 
dinámica y en constante desarrollo, donde sus participantes se dedican a pro-
mover y gestionar entidades económicas que priorizan el factor humano en 
su núcleo operacional.

Por su parte, el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria 
(INAES), define la “Economía social” como la actividad económica que llevan 
a cabo Organismos del Sector Social, basados en la democracia y en la toma 
de decisiones, propiedad social de los recursos, distribución equitativa de be-
neficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de la comunidad 
y  la determina como “un conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales 
que se basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de 
las personas y la propiedad colectiva de los bienes” (INAES 2024). El INAES 
(2024) de igual forma nos señala que la ESS busca generar relaciones de so-
lidaridad y confianza, espíritu comunitario y  participación en la sociedad, 
fortaleciendo procesos de integración productiva, de consumo, distribución 
y ahorro y préstamo para satisfacer las necesidades de sus integrantes y co-
munidades donde se desarrollan y que   generan un modo solidario, justo y 
diferente de hacer economía, buscando una transformación social, y que pue-
de ser aplicada a cualquier tipo de empresa o iniciativa. Una de las caracterís-
ticas más importantes de este modelo es que la propiedad es colectiva (todos 
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son dueños), es decir, los socios centran su acción en el trabajo colaborativo, 
buscando un equilibrio entre resultados económicos y objetivos sociales, la 
gestión es autónoma y transparente entre todos los miembros y no está ligada 
directamente con el capital o aportaciones de cada socio, sino al bienestar en 
conjunto (INAES, 2019).

Los fundamentos de la economía social y solidaria se asientan en una serie 
de valores y prácticas que distinguen a este sector del ámbito privado capita-
lista. Estos principios son: a) Principio de Equidad, b) Principio de Trabajo, 
c) Principio de Cooperación, d) Principio de Compromiso con el Entorno, y 
e) Principio de Sostenibilidad Ambiental. Estos principios están adaptados 
de Tapia Mauro & Alvarado Espinosa Fredy (2019) y forman la base para un 
modelo económico que valora la igualdad, la cooperación, y la sostenibilidad 
sobre el beneficio financiero personal.

Historia y evolución de la ESS en el contexto global y específicamente en 
México.

La Economía Social y Solidaria (ESS) ha surgido históricamente como un 
contrapeso a las limitaciones de los modelos económicos convencionales, par-
ticularmente en tiempos de crisis y desigualdad. En el ámbito internacional, 
la ESS ha tomado diversas formas como cooperativas, mutuales, asociaciones 
y empresas sociales. Las estadísticas de la Alianza Cooperativa Internacional 
indican que las cooperativas en el contexto mundial benefician a más de mil 
millones de miembros, y el 10 % de la población empleada trabaja dentro del 
sector de la ESS (Alianza Cooperativa Internacional, 2020). Además, la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las cooperativas 
tienden a ser más resistentes a las crisis económicas, lo que refleja su impor-
tancia en la estabilidad y sustentabilidad económica (OIT, 2019). 

En México, la historia de la ESS puede rastrearse hasta las prácticas pre-
colombinas de ayuda mutua y se ha desarrollado formalmente a través de le-
gislaciones como la Ley de la Economía Social y Solidaria de 2012, que pro-
mueve la creación y el desarrollo de entidades de este sector. Los antecedentes 
históricos de la economía social tienen su origen en las formas tradicionales 
de organización social y tenencia en común de la tierra, como el calpulli y el 
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tlalmilli, la comunidad indígena y el ejido. Durante la Colonia se reconocieron 
las formas tradicionales de propiedad de las comunidades indígenas y se crea-
ron los ejidos que eran tierras de uso común de los pueblos (H.Congreso de 
la Unión, 2016). Otra vertiente histórica de la economía social tiene su origen 
en gremios, mutualidades y cooperativas. A pesar de las transformaciones que 
a lo largo de la historia han experimentado las comunidades, los ejidos y las 
cooperativas siguen siendo parte importante de la vida social y económica de 
México y en particular de nuestra Economía Social. 

De esta manera, en nuestro país el sector de la ESS ha sido reconocido 
por su papel en la mitigación de la pobreza y la promoción del desarrollo 
económico inclusivo. Según datos del INEGI (2022), las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), muchas de las cuales operan bajo principios 
de ESS, representan más del 99 % de las empresas en México y generan el 72 % 
del empleo en el país. Estudios como los de Calderón et al. (2015) han demos-
trado cómo en regiones como Oaxaca, las cooperativas y otras empresas de la 
ESS desempeñan un papel crucial en la economía local, particularmente en la 
industria del mezcal, que ha visto un renacimiento gracias a la organización 
colectiva y prácticas sostenibles.

Sin embargo, también se han identificado desafíos significativos. Por ejem-
plo, la investigación de Padilla & Ospina (2020) sugiere que la ESS en Méxi-
co enfrenta obstáculos relacionados con la formalización, acceso al financia-
miento y capacidad para competir en mercados cada vez más globalizados. 
Estos retos están respaldados por estadísticas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que señala que una gran proporción de 
las cooperativas en América Latina tienen dificultades para acceder a créditos 
y otros servicios financieros.

Actores y organizaciones de la economía social y solidaria

De acuerdo con la normativa en México, los principales actores y orga-
nizaciones de la ESS, son: I. Ejidos; II. Comunidades; III. Organizaciones de 
trabajadores; IV. Sociedades Cooperativas; V. Empresas que pertenezcan ma-
yoritaria o exclusivamente a los trabajadores y VI. En general, todas las formas 
de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios (Diario Oficial de la Federación, 2019). 
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Marco legal de la economía social y solidaria 

En México se reconoce formalmente el Sector Social de la Economía desde 
1983, con la Reforma al Artículo 25 Constitucional. Este artículo establece, 
entre otros: La rectoría del Estado para el desarrollo nacional y que [...] al 
desarrollo económico nacional concurrirán el sector público, el sector social 
y el sector privado [ ... ] y bajo criterios de equidad social y productividad se 
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social [...]. La ley establece-
rá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social. La Ley de Economía Social y Solidaria en México, 
oficialmente conocida como la “Ley de Fomento y Promoción de la Economía 
Social”, entró en vigor en 2005 y ha experimentado modificaciones y actuali-
zaciones desde entonces, el 23 de mayo del 2012 se crea la Ley de la Economía 
Social y Solidaria (INAES, 2024). 

Es una legislación que tiene como objetivo: Establecer mecanismos para 
fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica 
del sector social de la economía y definir las reglas para la promoción, fomen-
to y fortalecimiento del sector social de la economía, como un sistema eficaz 
que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de 
fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 
distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social (Diario 
Oficial de la Federación, 2019). 

La economía informal

En este sector popular es en donde se ubican las microempresas, que debi-
do a su debilidad económica no formalizan ni cumplen con las regulaciones 
que impone el sector público a las actividades económicas informales y que 
surgieron debido a la falta de oportunidades formales de empleo que ofrece el 
sistema capitalista. 

La economía informal surge con frecuencia como una vía de subsistencia 
para aquellos que enfrentan obstáculos para acceder a empleos formales. Estos 
obstáculos pueden incluir la onerosa y burocrática naturaleza de los requisitos 
gubernamentales para establecerse formalmente. Además, la economía infor-
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mal puede resultar una opción más atractiva para algunas personas debido a 
la ausencia de beneficios sociales como seguro de salud, jubilación y protec-
ciones laborales, evitando así deducciones salariales para estas prestaciones.

La falta de acceso a crédito y recursos financieros también puede motivar 
a las personas a optar por la economía informal, ya que enfrentan dificultades 
para obtener financiamiento para emprender negocios de manera formal. En 
última instancia, la economía informal se convierte en una respuesta a la falta 
de oportunidades y apoyo para aquellos que buscan medios de subsistencia 
fuera de las estructuras laborales convencionales.

La economía informal, si bien es una fuente de subsistencia necesaria para 
un gran sector de la población que vive en condiciones de marginación y po-
breza, también presenta desafíos en términos de falta de protección laboral, 
evasión fiscal y dificultad para acceder a servicios básicos. Así mismo, en tér-
minos macroeconómicos, si bien la economía informal es una “solución” a 
la falta de empleo a corto plazo que no puede generar la política del sector 
público, a largo plazo la baja productividad de los micro negocios informa-
les, lo que generan con su bajo o nulo crecimiento económico, es reforzar el 
círculo vicioso de la pobreza de las regiones subdesarrolladas (Loria,Rojas & 
Martínez, 2021).

Metodología

La presente investigación se enmarca en un enfoque exploratorio esencial 
para la identificación de variables clave y posibles factores que influyen en 
la Economía Social y Solidaria (ESS) y la economía informal en la región de 
estudio. Este entendimiento inicial profundo resulta fundamental para el aná-
lisis comprehensivo de los microproductores de mezcal y su desarrollo entre 
2020 y 2023.

Para abordar esta complejidad, se adopta un enfoque mixto que integra 
tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Este enfoque permite exami-
nar de manera integral los factores externos e internos que afectan a los mi-
croproductores en el contexto de la economía informal y la ESS.
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En el contexto específico de la ESS y la economía informal, se destaca la 
posibilidad de enfrentar una escasez de datos primarios confiables y accesi-
bles. La investigación bibliográfica emerge como una herramienta valiosa en 
este escenario, al permitir la síntesis de información disponible. Este método 
facilita la identificación de brechas en el conocimiento y abre oportunidades 
para futuras investigaciones. Además, resulta eficiente al reunir información 
existente sin la necesidad de llevar a cabo procesos extensos con recursos y 
tiempo limitados.

Ética en la investigación

En esta investigación de nivel exploratorio, que se basa en escritos acadé-
micos, censos estadísticos, libros y revistas científicas, la ética juega un papel 
fundamental. Se ha mantenido un compromiso estricto con la integridad aca-
démica, asegurando la precisión y la fiabilidad en la interpretación y presen-
tación de los datos. La selección de fuentes se ha realizado con un enfoque 
crítico, priorizando aquellas que son reconocidas por su rigor y credibilidad. 
Así mismo, se ha evitado cualquier sesgo o interpretación subjetiva, respe-
tando los principios éticos de objetividad y transparencia en la investigación 
académica.

Evaluación de Factores Externos (MEFE)

Dentro del análisis MEFE, se consideran las oportunidades y amenazas 
como componentes cruciales del entorno externo que pueden afectar de ma-
nera sustancial el desempeño y la planificación estratégica de una organiza-
ción. En cuanto a las oportunidades, Johnson, Scholes & Whittington (2011) 
las identifican como factores externos que, si se utilizan adecuadamente, pue-
den contribuir a cumplir o incluso exceder los objetivos estratégicos.

Para evaluar los factores externos, se llevó a cabo un análisis del entorno 
macroeconómico, social, político y tecnológico que afecta a los productores 
de mezcal. Se recopilaron datos de fuentes secundarias confiables, como in-
formes gubernamentales, estudios de mercado y publicaciones académicas. 
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Las oportunidades, por su parte, constituyen factores externos beneficiosos 
que, al ser aprovechados, pueden contribuir significativamente a la consecu-
ción de los objetivos estratégicos de una entidad. Estas pueden abrir puertas 
para consolidar la posición competitiva, incrementar la eficiencia operativa, 
expandir la participación de mercado o favorecer el crecimiento en áreas vita-
les para el éxito organizacional. (Ponce, 2007). 

En contraste, las amenazas son factores del entorno que pueden interferir 
con la realización de metas. Aspectos como la disminución de fondos o polí-
ticas regulatorias adversas demandan una administración meticulosa. Ponce 
(2007) enfatiza la importancia de entender estas amenazas para formular es-
trategias que atenúen su impacto y preserven la estabilidad organizacional en 
el futuro. 

En la evaluación de factores externos, se asigna un valor a cada elemen-
to según su grado de importancia e impacto, un proceso descrito por Hill 
& Westbrook (1997) en su artículo “SWOT Analysis: It’s Time for a Product 
Recall”. La suma de estos valores ofrece una visión global del posicionamiento 
estratégico de una entidad.

El objeto de estudio es la comunidad de productores de mezcal cuyas prác-
ticas y resultados económicos se analizan a través de la metodología ME-
FE-MEFI. A continuación, se define cada variable según el contexto del es-
tudio.

Examen de Factores Internos (MEFI)

El análisis MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) es un proceso 
sistemático que evalúa y documenta la efectividad de las acciones y recursos 
internos de una organización en relación con los desafíos y oportunidades del 
entorno externo. La construcción de esta matriz se basa en la identificación y 
examen de las fortalezas y debilidades internas de la entidad, aspectos que son 
cruciales para definir estrategias que permitan a la organización alcanzar sus 
objetivos y mejorar su posición competitiva.  Se exploraron aspectos como las 
capacidades productivas, recursos financieros, competencias laborales, proce-
sos internos y la adaptabilidad de los negocios frente a cambios del mercado.
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Evaluación de las matrices EFE- EFI

Siguiendo el método propuesto por Ponce (2007), estos son los pasos para 
implementar un análisis estratégico:

1. Se comienza con la identificación de Factores Externos e internos que 
afectan a los microproductores, recopilando variables como tendencias 
económicas, cambios legislativos y comerciales, avances tecnológicos y 
la dinámica competitiva.

2. Posteriormente, se asignan ponderaciones a cada factor externo, de 
acuerdo con su relevancia para el Departamento, en una escala donde 
0.0 no tiene importancia y 1.0 es de suma importancia.

3. Luego, se otorgan calificaciones a cada factor externo en función de 
cuán efectivamente el Departamento está respondiendo a ese factor. Las 
calificaciones se otorgan en una escala de 1 a 4, donde 1 indica debili-
dades o amenazas significativas y 4 indica una fortaleza u oportunidad 
distintiva.

4. Se realiza la multiplicación de ponderaciones por calificaciones para 
cada factor, resultando en un puntaje ponderado específico.

5. Se suman todos los puntajes ponderados para obtener un total que re-
fleje la posición estratégica, el cual puede oscilar entre 1.0 (el más bajo) 
y 4.0 (el más alto).

6. Finalmente, se lleva a cabo un análisis e interpretación del puntaje total 
para discernir si el entorno externo es, en su conjunto, favorable o des-
favorable para los microproductores de mezcal de Santiago Matatlán.

Construcción de la Matriz IE

Después de evaluar los entornos interno y externo, se procede a elaborar 
la matriz de Evaluación Interna-Externa (IE), una herramienta que consta de 
una tabla de nueve celdas que ayuda a determinar la estrategia a seguir, consi-
derando los análisis internos y externos previos. Esta matriz emplea los resul-
tados de las puntuaciones totales ponderadas de las matrices EFE y EFI para 
ubicar estratégicamente la unidad de análisis dentro de la tabla. Como discute 
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David (2011), esta matriz ofrece un enfoque integral que no solo diagnostica 
la situación estratégica en su conjunto, sino que también permite evaluar y 
contrastar el rendimiento de cada una de las partes.

Al igual que la Matriz de Boston Consulting Group (BCG), la matriz IE es 
una herramienta de análisis que representa gráficamente las partes del con-
junto. No obstante, la matriz IE se distingue notablemente de la matriz BCG 
en su estructura y nivel de detalle requerido. La matriz IE se centra en dos ejes 
clave: los valores totales de la matriz EFI, que se colocan en el eje horizontal, y 
los de la matriz EFE, ubicados en el eje vertical. Esto lo explican en sus traba-
jos autores reconocidos en el campo de la estrategia, como Johnson, Scholes y 
Whittington (2011) y David (2011).

En la elaboración de la matriz IE, los totales ponderados se convierten en 
una evaluación detallada de la posición estratégica. Según David (2011), un 
puntaje en la matriz EFI que varíe entre 1.0 y 1.99 sugiere una debilidad in-
terna, reflejada en el eje horizontal de la matriz IE. Un puntaje entre 2.0 y 2.99 
indica una capacidad interna promedio, y un puntaje entre 3.0 y 4.0 señala 
una fortaleza interna significativa. Por otro lado, en el eje vertical, un total 
ponderado en la matriz EFE de entre 1.0 y 1.99 se considera bajo, de 2.0 a 2.99 
se interpreta como medio, y de 3.0 a 4.0 se valora como alto, lo que indica una 
influencia externa considerable. 

La matriz IE, según la interpretación de Wheelen y Hunger (2012), se di-
vide en tres zonas estratégicas esenciales. Las divisiones que se encuentran en 
los cuadrantes superiores I, II y IV se enfocan en estrategias de crecimiento 
y expansión. En estas zonas, se suelen aplicar tácticas intensivas como la pe-
netración del mercado y la integración tanto vertical como horizontal. Las 
divisiones posicionadas en una zona media, específicamente en los cuadrantes 
III, V y VII, se aconseja seguir estrategias de estabilización y conservación. En 
estos casos, la penetración del mercado y el desarrollo de nuevos productos 
suelen ser las principales prioridades. Finalmente, las divisiones ubicadas en 
la zona inferior de la matriz, correspondiente a los cuadrantes VI, VIII y IX, 
generalmente se centran en estrategias de recolección o desinversión. Estas 
tácticas buscan reorientar la cartera empresarial hacia posiciones más prove-
chosas, idealmente hacia el cuadrante superior izquierdo de la matriz IE.
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Tabla 1. Matriz IE

4 3 2 1

3 I II III

2 IV V VI

1 VII VIII IX

  Crecer y construir

  Resistir y contener

  Eliminar o cosechar

Fuente: Wheelen & Hunger (2012), Strategic Management and Business Policy: Toward 
Global Sustainability. Pearson.

Basándose en el análisis anterior, se formulan recomendaciones estraté-
gicas para los productores, asociaciones locales y políticas gubernamentales. 
Estas recomendaciones buscarán fortalecer la ESS y mejorar la competitividad 
y sostenibilidad de los productores de mezcal. 

Resultados

Los resultados obtenidos son el fruto de un meticuloso proceso de recopi-
lación y análisis de datos, que abarca desde la consulta de fuentes bibliográfi-
cas relevantes hasta el estudio de informes económicos y estadísticas actuali-
zadas. Este enfoque multidimensional, ha permitido abordar la realidad de los 
microproductores desde varias perspectivas, incluyendo aspectos económi-
cos, sociales y ambientales, y ha facilitado una comprensión más profunda de 
cómo los modelos de Economía Informal y Economía Social y Solidaria (ESS) 
impactan su desarrollo económico y bienestar social. 

Los resultados de la matriz MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Ex-
ternos) han destacado tendencias clave en el mercado global del mezcal, in-
cluyendo la creciente demanda internacional y los cambios en las preferencias 
de los consumidores. Por otro lado, la matriz MEFI (Matriz de Evaluación de 
Factores Internos) ha revelado aspectos críticos relacionados con la produc-
ción y comercialización del mezcal, como la necesidad de adoptar prácticas 
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más sostenibles y la importancia de la innovación para mantener la compe-
titividad. Este análisis nos permite no solo entender las condiciones actuales, 
sino también proyectar futuras direcciones y estrategias para el fortalecimien-
to de este sector vital en Santiago Matatlán, Oaxaca.

Matriz MEFE- MEFI

Tabla 2. Matriz de Factores Externos de los microproductores de mezcal de Santiago 
Matatlán.

Oportunidades

Entorno 
Externo Factor Descripción del factor Valor Calificación Resultado 

ponderado

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES

O1. Acceso a 
Financiamiento 

Alternativo (ESS)

Oportunidad de acceder a créditos y 
financiamiento a través de cooperativas o 

bancos comunitarios.
0.06 2 0.12

O2. Redes de 
Comercio Justo 

(ESS)

Acceso a mercados de comercio justo, 
ampliando la base de clientes y mejorando 

los precios.
0.06 2 0.12

O3. Capacitación 
y Desarrollo de 

Habilidades (ESS)

Programas de capacitación y desarrollo de 
habilidades para mejorar la producción y 

gestión empresarial.
0.05 4 0.2

O4. Alianzas 
Estratégicas (ESS)

Oportunidad de formar alianzas con 
organizaciones locales e internacionales 

para el desarrollo sostenible.
0.05 4 0.2

O5. Innovación en 
Productos (EI)

Innovación en productos y procesos a través 
de métodos informales y adaptativos. 0.04 3 0.12

O6.  Flexibilidad 
Operativa (EI)

Mayor flexibilidad operativa y capacidad de 
adaptación rápida a cambios del mercado. 0.04 4 0.16

O7. Expansión del 
Mercado Local 

(ESS)

Expansión en el mercado local a través de la 
venta directa y la participación comunitaria. 0.05 4 0.2

O8. 
Empoderamiento 

Comunitario 
(ESS)

Fortalecimiento de la comunidad local y 
creación de un sentido de pertenencia y 

empoderamiento.
0.05 4 0.2

O9. Desarrollo de 
Marca Local (EI)

Creación y desarrollo de una marca local 
fuerte basada en tradiciones y calidad 

autóctona.
0.04 4 0.16

O10. Prácticas 
de Sostenibilidad 

(ESS)

Adopción de prácticas sostenibles y 
responsables ambientalmente. 0.06 3 0.18

SUBTOTAL 0.5 1.66
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Tabla 3. Matriz de Factores Externos de los microproductores de mezcal de Santiago 
Matatlán.

Amenazas

Entorno 
Externo Factor Descripción del factor Valor Calificación Resultado 

ponderado

A
M

EN
A

ZA
S

A1. Regulaciones 
Gubernamentales (ESS 

y El)

Cambios en las regulaciones que 
pueden afectar las operaciones y la 

comercialización.
0.05 3 0.15

A2. Competencia del 
Mercado (El)

Aumento de la competencia en el 
mercado, especialmente de productores 

informales.
0.06 2 0.12

A3. Dependencia de 
Recursos Externos (ESS)

Dependencia de financiamiento o 
recursos externos que pueden ser 

inestables.
0.06 2 0.12

A4. Percepción Pública 
Negativa (EI)

Posible percepción negativa hacia los 
productos de la economía informal. 0.03 3 0.09

A5.  Falta de 
Reconocimiento Legal 

(EI)

Ausencia de reconocimiento legal para 
negocios informales, limitando su 

crecimiento.
0.05 3 0.15

A6.  Vulnerabilidad a 
Crisis Económicas (ESS 

y EI)

Mayor vulnerabilidad a crisis 
económicas y financieras. 0.06 2 0.12

A7. Desafíos de 
Escalabilidad (ESS)

Dificultades para escalar operaciones 
dentro del modelo de ESS. 0.06 2 0.12

A8. Barreras 
Tecnológicas (EI)

Acceso limitado a tecnología y 
herramientas modernas. 0.05 1 0.05

A9. Cambio de Hábitos 
de Consumo (ESS)

Cambios en los hábitos de consumo que 
pueden afectar la demanda de mezcal. 0.03 3 0.09

A10. Desafíos de 
Integración en la 

Cadena de Valor (ESS)

Dificultades para integrarse 
efectivamente en la cadena de valor 

global.
0.05 2 0.1

SUBTOTAL 0.5 0.25
Total ponderación 1

TOTAL MEFE 1.91
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Tabla 4. Matriz de Factores Internos de los microproductores de mezcal de Santiago 
Matatlán.

Fortalezas

Entorno 
Interno Factor Descripción del factor Valor Calificación Resultado 

ponderado

FO
RT

A
LE

ZA
S

F1. Tradición y 
conocimiento local (ESS 

y EI) 

La herencia cultural y el conocimiento 
tradicional en la producción de mezcal 
representan una fortaleza competitiva.

0.07 4 0.28

F2. Cohesión comunitaria 
(ESS)

Fuerte sentido de comunidad y 
colaboración que facilita la adopción 

de prácticas de ESS.
0.06 4 0.24

F3. Flexibilidad de 
producción (EI y ESS)

Capacidad de adaptar rápidamente los 
procesos de producción a demandas 

cambiantes del mercado.
0.05 3 0.15

F4. Economías de Escala 
en la Producción (ESS)

Al operar en un modelo de economía 
social, se pueden compartir recursos y 

conocimientos, reduciendo costos.
0.06 3 0.18

F5. Gestión de recursos 
sostenibles (ESS)

Uso y manejo eficiente de los recursos 
locales, fomentando la sostenibilidad 

ambiental.
0.04 2 0.08

F6.  Resiliencia económica 
(EI y ESS)

Habilidad de resistir a fluctuaciones 
económicas por diversificación de 

productos y servicios.
0.04 3 0.12

F7. Modelos de negocio 
innovadores (EI)

Implementación de modelos de 
negocio que integran la economía 

informal y formal para maximizar el 
alcance.

0.05 4 0.2

F8. Participación en redes 
de ESS  

Activa participación en redes 
de economía social que abren 
oportunidades de mercado y 

financiamiento.

0.04 3 0.12

F9. Redes de Comercio 
Justo y Orgánico (ESS)

 Estas redes no solo ofrecen precios 
más justos y estables, también 

abren las puertas a un segmento de 
consumidores conscientes que valoran 

la producción sostenible y ética.

0.04 3 0.12

F10. Acceso a 
financiamiento estatal para 
adopción de tecnología y 

capacitación (ESS)

Facilidad para un acceso seguro a 
tecnología y capacitación 0.05 4 0.2

SUBTOTAL 0.5  1.69
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Tabla 5. Matriz de Factores Internos de los microproductores de mezcal de Santiago 
Matatlán.

Debilidades

Entorno 
Interno Factor Descripción del factor Valor Calificación Resultado 

ponderado

D
EB

IL
ID

A
D

ES

D1. Limitaciones en 
infraestructura (EI) 

Infraestructura insuficiente o anticuada que 
restringe la expansión y la eficiencia. 0.05 2 0.1

D2. Acceso limitado 
a tecnología (EI)

Falta de acceso a tecnología avanzada que 
podría mejorar la productividad. 0.06 2 0.12

D3. Falta de 
certificaciones (EI)

Ausencia de certificaciones que dificultan la 
entrada en ciertos mercados. 0.06 1 0.06

D4. Vulnerabilidad a 
cambios normativos 

(EI)

Desafíos para adaptarse rápidamente a la 
legislación cambiante. 0.04 2 0.08

D5.  Capital limitado 
(EI) 

Recursos financieros insuficientes para 
inversiones significativas. 0.06 2 0.12

D6.  Escasez de 
talento especializado 

(EI y ESS)

Dificultades en atraer y retener talento 
especializado en la industria del mezcal. 0.03 3 0.09

D7. Dificultades de 
escalabilidad (EI y 

ESS)

Retos para escalar la producción sin 
comprometer la calidad 0.05 3 0.15

D8. Desafíos en la 
cadena de suministro 

(ESS y EI)

Interrupciones o ineficiencias en la cadena 
de suministro que afectan la producción y 

distribución.
0.06 3 0.18

D9. Barreras de 
comercialización 

(ESS y EI)

Dificultades para acceder a nuevos 
mercados debido a la falta de estrategias de 

marketing efectivas.
0.05 3 0.15

D10. Gestión 
y Planificación 

Limitadas (ESS)

A pesar del énfasis en la cooperación y el 
beneficio mutuo, algunos microproductores 

pueden carecer de las habilidades de 
gestión empresarial necesarias para operar 
y competir eficazmente en mercados más 

amplios

0.04 2 0.08

SUBTOTAL 0.5  0.18
Total ponderación 1   

TOTAL MEFI 1.87

La matriz de Evaluación Interna-Externa (IE) emerge como una herramien-
ta clave para sintetizar y analizar la compleja realidad de los microproductores 
de mezcal en Oaxaca, integrando las diversas dimensiones de su contexto ope-
rativo. Al combinar los insights obtenidos de las matrices MEFE y MEFI, esta 
matriz IE proporciona una visión panorámica que capta tanto las influencias 
externas como las capacidades y limitaciones internas (David, 2011).



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

138

Para los productores de mezcal, la construcción de esta matriz no solo ser-
virá como un diagnóstico estratégico del estado actual, sino que también faci-
litará la identificación de estrategias adaptativas que puedan alinearse con las 
dinámicas tanto de la Economía Social y Solidaria como de la economía in-
formal. Con un total de MEFE de 1.91, hay una indicación clara de la urgencia 
de acciones estratégicas que puedan capitalizar las fortalezas y oportunidades 
identificadas, al tiempo que se abordan proactivamente las amenazas y debili-
dades que limitan su potencial de crecimiento y sostenibilidad.

La matriz IE, que integra los análisis MEFE y MEFI, es crucial para com-
prender la posición estratégica de los microproductores de mezcal en Santiago 
Matatlán, Oaxaca. La interpretación de esta matriz revela cómo las fuerzas 
internas se alinean con las influencias externas, proporcionando una base 
para formular estrategias que aprovechen al máximo las oportunidades del 
mercado mientras se abordan las amenazas pertinentes (Wheelen & Hunger, 
2012). Este análisis ayuda a establecer un plan de acción claro, permitiendo a 
los microproductores enfocarse en áreas de potencial crecimiento y mejora en 
el contexto de la ESS y la economía informal (véase apartado de discusión).

Discusión

Basado en la información proporcionada en la tabla de análisis MEFE, 
aquí están las recomendaciones y comentarios para los microempresarios de 
mezcal de Santiago Matatlán, Oaxaca, bajo el modelo de Economía Social y 
Solidaria (ESS) y la economía informal: un puntaje total de 1.91 en la matriz 
MEFE, siendo inferior a 2.5, sugiere que los microproductores de mezcal de 
Santiago Matatlán Oaxaca, se encuentran en una posición donde las oportu-
nidades externas aún no están siendo capitalizadas completamente y las ame-
nazas externas podrían estar teniendo un impacto significativo. Esto implica 
que la organización necesita fortalecer sus estrategias externas para mejorar 
su posición. 

Aspectos a considerar para el diseño de estrategias que fomenten el creci-
miento económico y sustentabilidad de los microproductores de mezcal de 
Santiago Matatlán, basados en la evaluación MEFE 1.91:



Explorando la economía informal y la economía social y solidaria en Oaxaca: estudio estratégico con enfoque en los microproductores de mezcal en Santiago Matatlán, Oaxaca

139

1. Desarrollo de Estrategias Proactivas: Los microproductores de mez-
cal en Santiago Matatlán deben adoptar un enfoque más proactivo para 
identificar y aprovechar oportunidades que puedan mejorar su califica-
ción y posicionarla mejor frente a las amenazas externas.

2. Mejora de la adaptabilidad: existe una necesidad de incrementar la ca-
pacidad de adaptación a los cambios del entorno externo, especialmente 
en términos de regulaciones gubernamentales y dinámicas de mercado.

3. Enfoque en la capacitación y alianzas: la capacitación y el desarrollo 
de habilidades, junto con la formación de alianzas estratégicas, se han 
identificado como áreas con alto potencial. Centrarse en estos aspectos 
podría contribuir a una mejor calificación en futuras evaluaciones.

4. Atención a la innovación y sostenibilidad: aunque se han valorado 
positivamente, la innovación en productos y la sostenibilidad ambien-
tal requieren una inversión y atención continua para maximizar estas 
oportunidades.

5. Estrategias de mitigación de riesgos: la dependencia de recursos ex-
ternos y la vulnerabilidad a crisis económicas exigen una planificación 
cuidadosa y la implementación de estrategias de mitigación de riesgos.

6. Revisar y refinar estrategias actuales: es fundamental revisar las estra-
tegias actuales para asegurarse de que aborden de manera efectiva los 
factores externos identificados en la matriz MEFE.

7. Inversión en tecnología: invertir en tecnología y capacitación para su-
perar las barreras tecnológicas y mejorar la eficiencia operativa.

8. Diversificación de mercados: explorar nuevos mercados y diversificar 
los canales de venta para reducir la dependencia de mercados específi-
cos y expandir la base de clientes.

9. Resiliencia ante crisis: desarrollar un plan de contingencia que aumente 
la resiliencia de la organización frente a crisis económicas imprevistas.

10. Legalización y formalización: trabajar hacia la legalización y forma-
lización de los negocios informales para mejorar el acceso a financia-
miento y mercados más amplios.
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La puntuación de 1.91 es un llamado a la acción para que los micropro-
ductores de mezcal refuercen su capacidad de respuesta y estrategias exter-
nas para superar las amenazas y maximizar las oportunidades. Serna (2013) 
subraya la necesidad de una evaluación sistemática del impacto que factores 
como las modificaciones legislativas o las innovaciones tecnológicas pueden 
tener sobre las organizaciones, una práctica que puede ser igualmente aplica-
da al entorno de los microproductores de mezcal para medir su influencia en 
este sector. Con un enfoque dirigido y estratégico, pueden trabajar para elevar 
su puntaje MEFE en el futuro (David, 2012). Asi, Ponce (2007) enfatiza la 
importancia de entender las amenazas para formular estrategias eficaces que 
atenúen sus efectos y aseguren la estabilidad organizativa duradera.

En cuanto la evaluación total de 1.87 en la matriz MEFI, refleja que los mi-
croproductores de mezcal en Santiago Matatlán se enfrentan a desafíos signi-
ficativos que requieren atención. Aunque existen fortalezas claras en la tradi-
ción, la cohesión comunitaria y la innovación, éstas se ven contrarrestadas por 
debilidades estructurales y limitaciones operativas. La puntuación señala que, 
aunque existe una base sólida sobre la cual construir, las acciones estratégicas 
deben centrarse en superar las barreras actuales para lograr un crecimiento 
sostenible a largo plazo.

La clave estará en cómo estos productores pueden transformar sus fortale-
zas en estrategias viables que contrarresten las amenazas y debilidades iden-
tificadas. Por ejemplo, el conocimiento tradicional y la cohesión comunitaria 
pueden ser fundamentales para construir una marca sólida y una red de apoyo 
fuerte que pueda hacer frente a la competencia del mercado y las limitaciones 
de infraestructura. Además, es vital que los microproductores se enfoquen 
en superar las barreras al crecimiento, tales como la falta de certificaciones y 
acceso limitado a tecnología, lo cual puede requerir buscar asociaciones estra-
tégicas y apoyo de entidades gubernamentales o no gubernamentales. 

Es crucial que se busquen soluciones creativas y colaborativas para estos 
desafíos, aprovechando la naturaleza flexible de la economía informal y los 
principios de solidaridad de la ESS. Las iniciativas podrían incluir la forma-
ción de cooperativas para la compra conjunta de tecnología, el desarrollo de 
plataformas de comercialización colectiva y la búsqueda de certificaciones 
que agreguen valor al mezcal en mercados más amplios. Para incrementar y 
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fomentar el desarrollo de fortalezas y la disminución y/o anulación de debili-
dades en los microproductores de mezcal en Santiago Matatlán, por lo que se 
pueden considerar las siguientes estrategias:

1. Fortalecimiento comunitario: crear un calendario anual de eventos 
comunitarios que fomente la cohesión y la colaboración, incluyendo 
festivales de mezcal y talleres de intercambio de conocimientos, en San-
tiago Matatlán, Oaxaca.

2. Innovación abierta: establecer una incubadora de negocios que fomen-
te la innovación en modelos de negocio, con especial enfoque en la in-
tegración de prácticas informales y formales, con especial énfasis en la 
legalización de modelos de negocios.

3. Plataforma de redes de ESS: desarrollar una plataforma digital que 
conecte a los microproductores de mezcal con redes de economía social 
y solidaria para mejorar la comunicación y colaboración.

4. Programas de subvención: trabajar con las autoridades estatales para 
diseñar programas de subvención que faciliten a los microproductores 
el acceso a tecnologías avanzadas y programas de capacitación.

5. Marketing cultural: lanzar campañas de marketing y eventos cultura-
les que resalten la tradición y el conocimiento local del mezcal, creando 
una marca distintiva de Santiago Matatlán reconocida a nivel nacional 
e internacional.

6. Mejoras de Infraestructura: buscar asociaciones público-privadas 
para financiar la mejora de infraestructuras de producción y logística, 
mejorando la eficiencia operativa.

7. Alianzas tecnológicas y de talento: formar alianzas con universida-
des y empresas tecnológicas para obtener acceso a equipos y software de 
vanguardia que puedan incrementar la productividad, así como crear 
programas de capacitación y pasantías que atraigan y desarrollen talen-
to especializado en la industria del mezcal.

8. Estrategias para la capacidad de gestión y planificación limitada: 
ofrecer formación y talleres en gestión empresarial y planificación es-
tratégica, mentorías y asesorías con empresarios experimentados o 
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consultores de negocios e implementar sistemas de gestión sencillos y 
herramientas tecnológicas para la administración y toma de decisiones.

9. Estrategias para el acceso restringido a financiamiento y crédito: 
desarrollar relaciones con instituciones financieras que se especialicen 
en la ESS y economía informal. Crear historiales crediticios formales a 
través de microcréditos y préstamos pequeños, capacitando a los micro-
productores sobre las oportunidades de financiamiento disponibles y 
cómo acceder a ellas.

10. Estrategias para los desafíos en la formalización y cumplimiento le-
gal: asesorar a los productores en los procesos de formalización y cum-
plimiento legal a través de talleres y servicios de consultoría, colaboran-
do con organismos gubernamentales para simplificar los procesos de 
formalización para pequeños productores y estableciendo programas de 
asistencia para ayudar a los productores a navegar el panorama regula-
torio y obtener las certificaciones necesarias.

Estas estrategias, aplicadas de manera consistente y coordinada, pueden 
ayudar a los microproductores de mezcal en Santiago Matatlán a mejorar su 
posición competitiva, afrontar los retos del mercado y asegurar un desarrollo 
sostenible e inclusivo bajo los modelos de la ESS y la economía informal.

Figura 1. Matriz IE

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las tablas MEFE y MEFI.n
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En la matriz IE, el eje horizontal representa los totales ponderados de la 
Evaluación Interna (EFI), mientras que el eje vertical representa los totales 
ponderados de la Evaluación Externa (EFE). Las organizaciones se colocan en 
la matriz según sus puntajes EFI y EFE totales, que generalmente varían de 1.0 
(bajo) a 4.0 (alto) (Salas, Castro y Salas, 2018).

Dado que la burbuja en la Figura 1 parece estar cerca del centro, pero lige-
ramente hacia la izquierda, sugiere que la organización podría tener una posi-
ción promedio en términos de fortalezas internas y podría enfrentar oportu-
nidades y amenazas moderadas en el ambiente externo (Salas, Castro y Salas, 
2018). Por lo tanto, las estrategias relevantes pueden centrarse en:

1. Estrategias de estabilidad: continuar con las operaciones actuales mien-
tras se buscan oportunidades para mejorar la eficiencia interna y la efec-
tividad del mercado.

2. Estrategias de fortalecimiento: invertir en áreas donde la organización 
ya es fuerte para hacerlas aún más competitivas.

3. Estrategias de asociación: formar alianzas estratégicas para mejorar la 
posición competitiva y acceder a nuevos recursos o mercados.

Conclusiones

El presente estudio, centrado en analizar los desafíos y oportunidades para 
el desarrollo sostenible e inclusivo de los microproductores de mezcal de San-
tiago Matatlán, Oaxaca, ha empleado la metodología MEFE-MEFI para eva-
luar exhaustivamente tanto el entorno interno como externo en el marco de 
la Economía Social y Solidaria (ESS) y la economía informal. Este enfoque 
metodológico, alineado con el objetivo general del estudio, se ha basado en 
un marco teórico que contempla las dinámicas complejas de la producción de 
mezcal, destacando la interacción entre tradiciones locales, sostenibilidad, y 
prácticas empresariales en contextos de economía informal y solidaria. 

La aplicación de estas herramientas analíticas ha permitido una com-
prensión profunda de las realidades enfrentadas por los microproductores, 
situando sus experiencias dentro del panorama más amplio de los modelos 
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económicos alternativos y sus implicaciones para el crecimiento económico y 
el bienestar social en la región. Este enfoque ha guiado la investigación para 
identificar estrategias efectivas y prácticas que pueden ser adoptadas para for-
talecer la resiliencia y sostenibilidad de los microproductores en un mercado 
en constante cambio.

En cuanto a la importancia de la Economía Social y Solidaria (ESS) y la 
Economía Informal en la Producción de Mezcal, el estudio ha destacado la 
relevancia de la ESS y la economía informal en el desarrollo de los micropro-
ductores de mezcal en Santiago Matatlán, Oaxaca. A través de la metodología 
MEFE-MEFI, se ha evidenciado cómo estas formas económicas, con sus res-
pectivas fortalezas y desafíos, desempeñan un papel crítico en el crecimiento 
sostenible y el bienestar social de la comunidad. La ESS, en particular, ha de-
mostrado ser un modelo eficaz para fortalecer las redes comunitarias, promo-
ver prácticas sostenibles y mejorar la gestión de recursos.

En lo que respecta a los desafíos y oportunidades identificados, la evalua-
ción de factores externos e internos ha revelado desafíos clave, como la necesi-
dad de mejorar la infraestructura productiva, el acceso a tecnología avanzada 
y la gestión empresarial. Al mismo tiempo, se han identificado oportunidades 
significativas, incluyendo el potencial de innovación en productos, la expan-
sión del mercado local y la formación de alianzas estratégicas. Estos hallazgos 
sugieren que, aunque existen barreras considerables, hay caminos claros para 
el progreso y la innovación.

En lo relativo a estrategias para superar obstáculos y capitalizar fortalezas, 
las estrategias recomendadas, derivadas de la matriz IE, apuntan a la necesidad 
de abordar las debilidades internas y aprovechar las fortalezas externas. Esto 
incluye la inversión en tecnología y capacitación, la mejora de infraestructu-
ras, la diversificación de mercados y la formalización de prácticas informales. 
Además, la promoción del conocimiento tradicional y la cohesión comunita-
ria son vitales para mantener la identidad cultural y la ventaja competitiva de 
la producción de mezcal.

En relación con las implicaciones para el Desarrollo Sostenible e Inclu-
sivo, el estudio subraya la importancia de la ESS y la economía informal en 
el fomento de un desarrollo sostenible e inclusivo en Santiago Matatlán. La 
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implementación efectiva de las estrategias identificadas puede llevar a un cre-
cimiento económico que beneficie a toda la comunidad, asegurando al mismo 
tiempo la preservación del medio ambiente y el respeto por las tradiciones 
locales.

Por último, el estudio proporciona una base sólida para futuras investiga-
ciones y políticas en el sector del mezcal, recomendando que los gobiernos 
locales y nacionales, así como las organizaciones de desarrollo, consideren 
estos hallazgos al diseñar programas que apoyen a los microproductores de 
mezcal. Es crucial seguir explorando formas de integrar eficazmente la ESS y 
la economía informal en los marcos económicos más amplios, y desarrollar 
políticas que respalden la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. 
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Estrategias de ajuste, logros y tiempo de 
supervivencia ante la crisis de Covid-19 en 
negocios familiares de pueblos mágicos de 

Oaxaca, México1

María del Rosario Reyes-Santiago²; Patricia S. Sánchez-Medina³

Resumen

Las acciones que se desarrollan para hacerle frente al Covid-19 pueden ser 
analizadas desde la teoría de los negocios familiares sustentables. Esta investi-
gación tiene por objetivo analizar la relación entre: estrategias de ajuste ante el 
Covid-19 y logros de los negocios después del Covid-19; y conocer el tiempo 
de supervivencia que estas variables les otorgan a pequeñas organizaciones  
familiares en pueblos mágicos de Oaxaca, México. Para ello, se emplea una 
metodología cuantitativa de corte transversal.  En los resultados se observa 
que en el corto plazo el factor promoción y ventas, de la variable estrategias 
de ajuste ante el Covid-19, contribuye a explicar la supervivencia del nego-
cio desde los primeros meses hasta los tres años. Mientras que los logros del 
negocio y el factor: producto y servicio, de la variable estrategias de ajuste 
ante el Covid-19, tienen un efecto positivo y significativo en la supervivencia 
solo en el mediano plazo, a tres años. En el ámbito de las políticas públicas se 
destaca la conveniencia del apoyo en el corto plazo, hacia mejores formas de 
promoción y venta, como el uso de redes sociales y ventas en línea. Sin em-
bargo, a largo plazo es necesario incentivar a la organización para el desarrollo 
de innovaciones en sus productos y servicios. Este curso de acción permitirá 

1  Escrito original, derivado del proyecto de investigación “Factores de reactivación empresarial y su 
impacto en la sustentabilidad ante la crisis sanitaria” en 2023, como producto de Estancias Posdoctora-
les por México para la Formación y Consolidación de las y los Investigadores por México CONAHCYT.
² Doctora en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Institu-
to Politécnico Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, Posdoctorante de Estancias Posdoc-
torales por México para la Formación y Consolidación de las y los Investigadores por Méxi-
co CONAHCYT.; Oaxaca. México; mareyess@ipn.mx; https://orcid.org/0000-0002-4199-0210 
³ Doctora en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Instituto Politécnico 
Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, Profesora investigadora, Línea de investigación: Gestión Am-
biental Empresarial; psanchez@ipn.mx; https://orcid.org/0000-0003-2949-3374
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potencializar la obtención de logros económicos y sociales en los negocios 
familiares y favorecer su supervivencia en diferentes horizontes temporales.

Palabras clave: crisis, negocio familiar, estrategia de ajuste, Covid-19, Oaxaca.

Adjustment strategies, achievements, and 
survival time amid the Covid-19 crisis in family 
businesses in magical towns of Oaxaca, Mexico

Abstract

Responses developed to confront Covid-19 can be analyzed from the theory 
of sustainable family businesses. This research aims to analyze the relationship 
between: adjustment strategies before Covid-19 and business achievements 
after Covid-19; and know the survival time that these variables give to small 
family organizations in magical towns of Oaxaca, Mexico. For this, a quanti-
tative cross-sectional methodology is used. The results show that in the short 
term the promotion and sales factor, of the variable adjustment strategies 
against Covid-19, contributes to explaining the survival of the business from 
the first months to three years. While the achievements of the business and the 
factor: product and service, of the variable adjustment strategies against Co-
vid-19, have a positive and significant effect on survival only in the medium 
term, three years. In the field of public policies, the convenience of support 
stands out; in the short term, towards better forms of promotion and sales, 
such as the use of social networks and online sales. However, in the long term 
it is necessary to encourage the organization to develop innovations in its pro-
ducts and services. This course of action will make it possible to enhance the 
achievement of economic and social achievements in family businesses and 
favor their survival in different time horizons.

Key word: crisis, family business, adjustment strategy, Covid-19, Oaxaca. 
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Introducción 

La pandemia de COVID-19 representó una amenaza sanitaria y empresa-
rial para la supervivencia de los negocios familiares que subsisten de la activi-
dad turística (e.g. Portuguez Castro et al., 2021; Basurto Cedeño et al., 2020; 
Butler y Hart-Robertson, 2022). En la actualidad se evidencia una recupe-
ración empresarial; sin embargo, la   investigación sobre la respuesta de las 
organizaciones a esta amenaza se encuentra aún en una etapa inicial (Amaral 
y Da Rocha, 2023).

La recuperación ante la crisis se puede analizar desde la teoría de los ne-
gocios familiares sustentables (Sustainable Family Business), por sus siglas en 
inglés (SFBT). Desde este marco, se reconoce que la sustentabilidad empre-
sarial depende de las capacidades de adaptación que las familias propietarias 
desarrollen ante las amenazas (Landau, 2007, Stafford et al., 2010). Al respec-
to, Stafford et al. (2013) analizan la relación entre la capacidad de adaptación 
de la familia propietaria y la sustentabilidad empresarial, posterior a desastres 
naturales, en términos de tiempo de sobrevivencia y crecimiento del negocio. 
En la literatura sobre recuperación empresarial frente al Covid-19, se ha evi-
denciado el uso de tecnologías de la comunicación (e.g. Melović et al., 2023); 
el desarrollo de nuevos productos, canales de promoción y ventas, disminu-
ción de las jornadas, y la adquisición de préstamos (e.g. Bejarano et al., 2021); 
como elementos que se han desarrollado para hacer frente a la amenaza. 

Sin embargo, no se ha llegado a conocer si estas opciones se han utilizado 
en el ámbito de pequeños negocios familiares del medio rural; y tampoco se 
conocen los alcances de estas opciones en cuanto a la consecución de logros y 
tiempo de supervivencia para los negocios. 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la relación entre las varia-
bles estrategia de ajuste ante el Covid-19 y los logros de los negocios después 
del Covid-19; y conocer el tiempo de supervivencia que estos elementos les 
otorgan a pequeñas organizaciones familiares en pueblos mágicos de Oaxaca, 
México. 

En la investigación se muestran las acciones emprendidas por los negocios 
familiares como parte de una estrategia de ajuste ante la crisis por Covid-19. 
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Y se muestra la relación entre la estrategia de ajuste ante la crisis por Covid-19 
con los logros de la organización en términos de desempeño y tiempo de su-
pervivencia.  La investigación se desarrolla bajo una metodología con enfoque 
cuantitativo – trasversal, donde se desarrolló un cuestionario estructurado, 
con base en la literatura revisada y observaciones en campo para conocer la 
conformación de las variables. El cuestionario se aplicó, durante 2023, a 98 
propietarios de negocios familiares de San Pedro y San Pablo Teposcolula y 
San Pablo Villa de Mitla, dos pueblos mágicos de Oaxaca, México.

Con los datos obtenidos se realizaron análisis factoriales con el fin de co-
nocer la conformación de las variables, se realizaron correlaciones entre ellas; 
y regresiones en cinco periodos de tiempo para conocer cómo se comportan. 
Para los análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico: Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS).

La investigación contribuye en el campo de la SFBT a una mejor compren-
sión de cuál es la aplicación teórica de los constructos: estrategias de ajuste y 
logros del negocio familiar. Es de utilidad en el ámbito de las políticas públicas 
para la elaboración de rutas de acción compatibles con el ámbito turístico in-
dígena y rural; y al público en general, le permite reconocer el esfuerzo de los 
negocios de subsistencia para sobrevivir en la etapa postpandemia.

Este documento se compone de la siguiente manera: Introducción, sección 
donde se profundiza en el cuerpo teórico de la SFBT; la metodología; y final-
mente, se presentan los resultados y conclusiones.

Marco de referencia

La teoría de los negocios familiares sustentables (SFBT) es un enfoque sis-
témico para el estudio de las empresas familiares. Desde este marco, se atiende 
a la interconexión familia-empresa, y la comunidad en la que está integrada 
la organización. 

Desde esta perspectiva, se reconoce que el negocio transita por tiempos de 
estabilidad, y también por tiempos de cambio y disrupción (Danes y Brewton, 
2012). Las disrupciones pueden verse como amenazas al sistema, pueden ser 
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de origen interno o externo a la organización, y desafían significativamente a 
las prácticas rutinarias de gestión (Danes y Brewton, 2012). La crisis sanitaria, 
económica y social provocada por el Covid-19 se considera una disrupción no 
normativa, debido a su naturaleza imprevisible y nunca vista con anterioridad 
(Sharma et al., 2020).

Ante la crisis el negocio familiar desarrolla estrategias de ajuste, se trata 
de acciones excepcionales que incluyen cambios en recursos como mano de 
obra, recursos financieros, tecnologías (Brewton et al., 2010; Haynes et al., 
2021), o la forma en la que se comercializa (Bejarano et al., 2021; Melović et 
al., 2023). El resultado esperado de las estrategias de ajuste es generar la super-
vivencia y éxito después de la disrupción, como logros del negocio (Stafford et 
al., 1999). Cabe señalar que la viabilidad continua del negocio familiar es parte 
de la sustentabilidad del sistema (Olson et al., 2003).

Metodología

Región de estudio 

El Estado de Oaxaca, México, cuenta con seis pueblos Mágicos: San Pablo 
Villa de Mitla, Capulálpam de Méndez, San Pedro y San Pablo Teposculula, 
Santa Catarina Juquila, Huautla de Jiménez, Mazunte (Santa María Toname-
ca), y San Pablo Villa de Mitla.  San Pedro y San Pablo Teposcolula, son los 
dos pueblos mágicos más cercanos a la ciudad de Oaxaca, aproximadamente 
a hora y media por carretera. 

Los pueblos mágicos cuentan con símbolos, leyendas e historia, que los 
hace atractivos para visitar por personas nacionales y extranjeras (SECTUR, 
2020). 

San Pablo Villa de Mitla se localiza en la región de los valles centrales, su 
nombre de Mitla proviene del náhuatl “Mictlan”, que significa: valle de los 
muertos. Este Pueblo Mágico se caracteriza por albergar el segundo centro 
ceremonial más importante en el Estado de Oaxaca, después de Monte Albán, 
también cuenta con importantes construcciones coloniales como lo son la 
Iglesia de San Pablo, el museo comunitario y el mercado de artesanías en don-
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de destaca la elaboración de textiles en telar. En su gastronomía, se encuentran 
platillos como mole amarillo, negro, rojo, o verde; hígado con huevo, y segue-
za; y entre las bebidas destaca la elaboración de mezcal (SECTUR, 2020).

San Pedro y San Pablo Teposcolula se localiza en la parte noroeste del Esta-
do, en la región Mixteca. Se inserta en la ruta turística Mixteca; se destaca por 
sus grandes construcciones y por su gastronomía. Teposcolula destaca por la 
elaboración de platillos tradicionales como: los chiles rellenos en caldillo, el 
mole negro, el mole de vigilia, los chocholucos, y el pulque (SECTUR, 2020). 
En la Figura 1 se muestra el mapa de localización de los municipios donde se 
localizan los seis pueblos mágicos de Oaxaca. 

Figura 1.  Mapa de localización de los municipios donde se localizan los seis pueblos 
mágicos de Oaxaca.

Fuente: elaboración propia con datos del Marco Geoestadístico (INEGI, 2018)  
en el programa QGis 3.4
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Definición y operacionalización de las variables  

Con base en la literatura revisada (Olson et al., 2003; Danes y Brewton, 
2012; (Sharma et al., 2020; Bejarano et al., 2021; Haynes et al., 2021; y Melović 
et al. 2023), y las observaciones de campo; se proponen las siguientes defini-
ciones conceptuales y operacionales de las variables.

Estrategias de ajuste ante el Covid-19 se refiere a los cambios que se reali-
zan en los recursos, procesos productivos, y promoción y venta; a fin de adap-
tarse y continuar con las operaciones ante las restricciones de la crisis. A nivel 
operacional se preguntó ¿Con qué frecuencia la organización recurrió a las 
siguientes soluciones para hacer frente al Covid-19?

Se propusieron los siguientes aspectos: compras de materiales y equipos 
por internet o redes sociales, desarrollo de nuevos productos, incorporación 
de elementos locales en los productos o servicios ofrecidos, modificación de 
los productos ofrecidos, desarrollo de nuevos servicios, modificación de los 
servicios ofrecidos, servicio a domicilio, promoción de productos o servicios 
por internet o redes sociales, y ventas por internet o redes sociales. Las res-
puestas se solicitaron en una escala Likert de cinco puntos donde: 1= Nunca:  
2= Esporádicamente; 3= Algunas veces; 4= Frecuentemente; y 5= Muy fre-
cuentemente.

Los logros del negocio después del Covid-19 se definen como el nivel de 
recuperación de elementos económicos y sociales después de la crisis. Se pre-
guntó: ¿Cuál ha sido el nivel de recuperación del siguiente elemento en la or-
ganización ante el impacto del Coivid-19? Los elementos fueron: afluencia de 
consumidores, volumen de ventas, nivel de ganancias, seguridad económica, 
bienestar de los propietarios, número de empleados de la organización, remu-
neración a los empleados de la organización, satisfacción de los empleados de 
la organización, relación con proveedores foráneos, atención personalizada 
a los clientes, ocupación de las instalaciones de la organización, y ocupación 
de los equipos de la organización. Las opciones se recolectaron en una escala 
Likert de cinco puntos en donde: 1= Nada de recuperación; 2= Poca recupera-
ción; 3= Regular recuperación; 4= Bastante recuperación; y 5=Recuperación 
total.
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Tratamiento de los datos

Una vez capturados los datos obtenidos, se sometieron a la prueba de esfe-
ricidad de Bartlett y medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Oklin 
(KMO) con el fin de garantizar su idoneidad para realizar el análisis factorial 
(Everitt y Wykes, 2001). Posteriormente, se realizó el análisis factorial para co-
nocer la composición de cada variable (Frías-Navarro y Pascual Soler, 2012), y 
se calculó el valor de Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de la escala 
(Oviedo y Campo-Arias, 2005).

Después de validar las escalas se procedió a realizar correlaciones biva-
riadas de Pearson; y regresiones para identificar las variables que explican la 
sobrevivencia después del Covid-19 en diferentes periodos de tiempo.

 Muestra

Se aplicó un cuestionario estructurado a 98 negocios familiares de dos 
pueblos mágicos de Oaxaca, México. Debido a la inexistencia de una base de 
datos formal que indique el número real de negocios familiares, la muestra se 
seleccionó por conveniencia. Se utilizó la técnica de bola de nieve para la sec-
ción de las unidades muestrales. El cuestionario se distribuyó de la siguiente 
manera: 50 unidades en Mitla y 48 unidades en Teposcolula. 21 unidades se 
dedican a las artesanías, 68 a la elaboración y venta de alimentos y bebidas, y 9 
son unidades de hospedaje; estas unidades están orientadas al sector turístico.

La antigüedad de las organizaciones va de los 3 a los 63 años, con un tiem-
po promedio de 15 años en operación. En cuanto el número de empleados, se 
reportan desde cero empleados, es decir, solo el propietario del negocio, has-
ta organizaciones de 16 integrantes. En promedio las organizaciones cuentan 
con uno o dos empleados.

En cuanto a las características del propietario, se observa que 26 unidades 
son dirigidas por hombres y 72 por mujeres. Las edades van desde los 18 hasta 
los 78 años, la edad promedio es de 41 años. La escolaridad en su mayoría es 
secundaria, como se observa en la Tabla 1.
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Tabla 1. Escolaridad de los propietarios de los negocios familiares

Escolaridad Unidades Porcentaje 
Sin escolaridad 2 2%

Primaria 21 21%
Secundaria 29 30%

Medio superior 25 26%
Superior 20 20%
Posgrado 1 1%

Total 98 100%
 

Fuente: elaboración propia

Resultados

En la Tabla 2 se muestra el análisis factorial de la variable estrategias de 
ajuste ante el Covid-19. El análisis muestra dos factores. En el primer factor 
se han agrupado los cambios que se realizan para la mejora del producto o 
servicio al que se dedica el negocio; en el segundo factor se agrupan elementos 
para mejorar la forma de promoción y venta. Los dos factores explican el 73 % 
de la varianza, y muestran un valor Alfa de Cronbach de .888.

Tabla 2. Análisis factorial de la variable estrategias de ajuste ante el Covid-19

Factor 
Producto y 

servicio
Promoción y 

Venta Comunalidades
Compras de materiales y equipos por internet o 

redes sociales .759 .261 .645

Desarrollo de nuevos productos .883 .177 .811
Incorporación de elementos locales en los productos 

o servicios ofrecidos .870 .216 .804

Modificación de los productos ofrecidos .847 .165 .745

Desarrollo de nuevos servicios .839 .204 .745

Ventas por internet o redes sociales .146 .867 .772
Varianza extraída 49.713 23.674 73.387

Alfa de Cronbach .928 .769 .888
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .834
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Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-
cuadrado 626.207

gl 36
Sig. .000

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.
 

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3, se muestra el análisis factorial de la variable logros del ne-
gocio después del Covid-19. Se identifica un solo factor, en el cual se agrupan 
elementos de recuperación como:  ventas, afluencia de consumidores, bien-
estar y relaciones con las partes interesadas. Este factor explica el 69 % de la 
varianza, y tiene un valor de Alfa de Cronbach de .956

Tabla 3. Análisis factorial de la variable desempeño

Componente Comunalidades
1  2

Afluencia de consumidores .640 .409
Volumen de ventas .867 .752
Nivel de ganancias .866 .751

Seguridad económica .897 .805
Bienestar de los propietarios .903 .816

Número de empleados de la organización .837 .701
Remuneración a los empleados de la organización .807 .652
Satisfacción de los empleados de la organización .855 .731

Relación con proveedores foráneos .868 .754
Atención personalizada a los clientes .759 .576

Ocupación de las instalaciones de la organización .820 .672
Ocupación de los equipos de la organización .815 .664

Varianza extraída 69.027
Alfa de Cronbach 0.956

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .910
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-

cuadrado 1162.188

gl 66
Sig. .000

Método de extracción: análisis de componentes principales.
a. 1 componentes extraídos.

 
Fuente: elaboración propia.
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La correlación entre las estrategias de ajuste ante el Covid-19 y logros del 
negocio después del Covid-19; es positiva pero no significativa (r=0.125, 
p≥0.05). En cuanto a los factores de la variable, se observa una relación nega-
tiva y significativa entre el factor: promoción y venta, y la variable logros del 
negocio después del Covid-19 (-0.341, p≤ 0.01); y se encuentra una relación 
positiva y significativa entre el  factor producto y servicio y la variable logros 
del negocio después del Covid-19  (0.417, p≤ 0.01) (Tabla 4).

Tabla 4. Correlaciones de Pearson

1 2 3 4
Estrategias de ajuste ante el Covid-19 1    

Estrategias ajuste ante el Covid-19 (Factor1: productos y servicios) .776** 1   
Estrategias de ajuste ante el Covid-19 (Factor2: promoción y ventas) .417** -.249* 1  

Logros del negocio después del Covid-19 .125 .371** -.341**  1
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Fuente: elaboración propia.

Las correlaciones positivas permiten realizar un análisis de regresión lineal 
para observar las variables predictoras de la supervivencia en el tiempo des-
pués del Covid-19. En la tabla 5 se muestran cinco modelos que corresponden 
a distintas temporalidades. T1: uno o dos meses; T2: de tres a seis meses; T3 
un año; T4: dos años, T5: tres años. Se incluyeron las variables de control: 
antigüedad del negocio, número de empleados del negocio, género del pro-
pietario, edad del propietario, y escolaridad del propietario.Se observa que la 
antigüedad del negocio tiene un efecto positivo y significativo en la supervi-
vencia en el modelo T1 (β= 0.022, p=0.05).  

El número de empleados muestra efectos positivos y significativos en cua-
tro modelos, indicando que a medida que aumenta el número de emplea-
dos, la supervivencia tiende a ser mayor. T1 (β= 0.104, p=0.05), T2(β= 0.079, 
p=0.05), y T4 (β= 0.120, p=0.05).

La edad del propietario tiene un efecto positivo y significativo en los mode-
los T4(β= 0.022, p=0.05), y T5 (β= 0.029, p=0.05), sugiriendo que los negocios 
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propiedad de individuos más experimentados tienen mayores probabilidades 
de supervivencia a largo plazo. 

En cuanto a la variable estrategias de ajuste ante el Covid-19. Se observa 
que el factor producto y servicio tiene efectos solo en el largo plazo T5 (β= 
0.271, p=0.001) pero no en las otras temporalidades. El factor promoción y 
ventas tiene efectos positivos y significativos en los cuatro modelos T1 (β= 
0.864, p=0.001), T2(β= 0.873, p=0.001), y T5 (β= 0.283, p=0.001).

La variable logros del negocio después del Covid-19 explica la superviven-
cia solo en el modelo T5 (β= 0.368, p=0.05).

Tabla 5. Regresiones

Supervivencia 
después del 

Covid-19 
T1

Supervivencia 
después del 

Covid-19 
T2

Supervivencia 
después del 

Covid-19 
T3

Supervivencia 
después del 

Covid-19 
T4

Supervivencia 
después del 

Covid-19 
T5

(Constante) .724 1.108 1.026 .163 .563

Antigüedad del negocio .022* .029 .016 .015 -.001

Número de empleados del 
negocio .104* .079* .089 .120* .058

Género del propietario .119 .030 .244 .050 -.292

Edad del propietario .016 .016 .019 .022* .029*

Escolaridad del propietario .042 .038 .083 .180 -.179

Estrategias de ajuste ante 
el Covid-19 (Factor1: 

innovación en productos y 
servicios)

-.041 -.105 -.073 -.114 .271**

Estrategias de ajuste ante 
el Covid-19 (Factor2: 
innovación en ventas)

.864** .873** .918** .013 .283**

Logros del negocio después 
del Covid-19 -.377** -.407** -.485** -.297* .368*

R .748 .773 .759 .774 .612
R2 .559 .598 .576 .598 .375

*. La correlación es significante al nivel 0.05.
**. La correlación es significativa al nivel 0.01. 
Todos los modelos son significativos p≤ 0.001.

 
Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

La pandemia por Covid-19 presentó una fuerte amenaza para los peque-
ños negocios familiares de San Pedro y San Pablo Teposcolula, y San Pablo 
Villa de Mitla, dos pueblos mágicos de Oaxaca, México. En los municipios 
considerados se observaron medidas como cierre de institutos de educación, 
suspensión de actividades no esenciales, distanciamiento social, limitaciones 
en el horario para circular por vía pública, e incluso el acceso a las poblaciones 
se cerró completamente por periodos cuando se percibía mayor peligro.

En los resultados se muestra que los negocios familiares realizaron cam-
bios como parte de estrategias de ajuste ante el Covid-19; en los productos y 
servicios, a los  cuales se enfoca la organización; así como en sus formas de  
promoción y venta. 

También se evidencia que después del Covid-19 se han obtenido logros 
del negocio en el ámbito económico, de relaciones con las partes interesadas, 
de satisfacción, entre otros. Si bien desde el enfoque teórico de la SFBT se 
supone una relación entre las estrategias de ajuste y los logros del negocio, en 
los resultados de esta investigación no se encuentra una relación positiva y 
significativa entre ambas variables; sin embargo, los cambios en el producto y 
servicios si se encuentran relacionados con los logros del negocio.

En el aspecto temporal, se observa que en el corto plazo el factor promo-
ción y ventas, de la variable estrategias de ajuste ante el Covid-19, contribuye 
a explicar la supervivencia de la organización a partir de unos meses hasta los 
tres años. Mientras que los logros del negocio y el factor producto y servicios 
de la variable estrategias de ajuste ante el Covid-19 tienen un efecto positivo y 
significativo en la supervivencia solo a los tres años. Otras variables de control 
que permiten explicar la supervivencia de los negocios familiares son: anti-
güedad del negocio, número de empleados y edad del propietario.

La complejidad de las relaciones entre las estrategias de ajuste ante el Co-
vid-19 y los logros del negocio resalta la necesidad de enfoques adaptativos en 
el actual escenario post-Covid-19. Los resultados apuntan hacia la convenien-
cia del apoyo desde las políticas públicas en dos aspectos; en el corto plazo 
hacia mejores formas de promoción y venta, se ha de incentivar el uso de redes 
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sociales y fortalecer formas para las ventas en línea. Sin embargo, a largo plazo 
es necesario favorecer la innovación en productos y servicios. Este curso de 
acción permitirá generar la recuperación en cuanto a logros del negocio, y en 
diferentes horizontes temporales.
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Resumen 

La Polos de Desarrollo para el Bienestar se dividieron en áreas o zonas de 
desarrollo, zonas primarias, secundarias y marginales, donde el crecimiento 
se espera comience en las zonas primarias. Las zonas primarias son áreas para 
consolidar las actividades clave de la región y se consideran primarias por ser 
el núcleo principal de la ciudad como puerta del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec CIIT, además de albergar la mayor jerarquía institucio-
nal, centros de inversión y desarrollo, centro financiero, entre otros. En ese 
sentido, el propósito de esta investigación fue elaborar un diagnóstico de la 
zona primaria de los polos de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 
con enfoque en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) 
como una implementación de impacto positivo en el desarrollo. La metodo-
logía utilizada fue el método científico hipotético-deductivo, con diseño mix-
to, revisión de literatura, observación participante y aplicación de encuestas 
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directas. Dentro de los resultandos con mayor relevancia fueron que de los 
18 municipios analizados, 13 municipios pertenecen a la zona primaria, de 
los cuales 10 cuentan con alto nivel de desarrollo, considerando las variables 
de empleo, ingreso, salud, educación, viviendas con luz, viviendas con agua y 
viviendas con drenaje, 2 nivel medio de desarrollo San Blas Atempa ( -2,90) 
y San Dionisio del Mar (-7,10). Y el municipio que presentó un bajo nivel 
de desarrollo fue San Mateo del Mar (-16,37). Se concluye que un desarrollo 
autodependiente beneficiaria el crecimiento económico y bienestar social de 
manera equitativa en esa zona.

Palabras clave: índice de desarrollo, Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT), desarrollo autodependiente. 

The primary zone of the interoceanic corridor 
towards self-dependent development in the 

Isthmus of Tehuantepec

Abstract

The Development Poles for Well-being were divided into areas or zones of 
development, primary, secondary, and marginal zones, where growth is ex-
pected to begin in the primary zones. The primary zones are areas to consoli-
date the key activities of the region and are considered primary because they 
are the main core of the city as the gateway to the Isthmus of Tehuantepec 
Interoceanic Corridor (CIIT), in addition to hosting the highest institutio-
nal hierarchy, investment and development centers, financial center, among 
others. In this sense, the purpose of this research was to develop a diagnosis 
of the primary zone of the development poles in the Isthmus of Tehuante-
pec, Oaxaca, focusing on the Isthmus of Tehuantepec Interoceanic Corridor 
(CIIT) as an implementation of positive impact on development. The metho-
dology used was the hypothetical-deductive scientific method, with a mixed 
design, literature review, participant observation, and application of direct 
surveys. Among the most relevant results were that of the 18 municipalities 
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analyzed, 13 municipalities belong to the primary zone, of which 10 have a 
high level of development, considering the variables of employment, income, 
health, education, housing with electricity, housing with water, and housing 
with drainage, 2 with a medium level of development San Blas Atempa (-2.90) 
and San Dionisio del Mar (-7.10). And the municipality that presented a low 
level of development was San Mateo del Mar (-16.37). It is concluded that 
self-reliant development would benefit economic growth and social well-be-
ing equitably in that area.

Key word: development index, Interoceanic Corridor of the Isthmus of 
Tehuantepec (CIIT), self-dependent development. 

Introducción 

En el Estado de Oaxaca, la presencia del desempleo, educación y vivienda 
se han reflejado mayormente con altos índices en las zonas rurales; por lo 
que Ramos et al., (2018), mencionan que, las instituciones y gobiernos han 
enfrentado el reto de combatirlos para generar un desarrollo económico; sin 
embargo, señalan lo complicado ante la diversidad regional en el Estado para 
identificar el potencial característico y las áreas de oportunidad de cada re-
gión (Ramos et al., 2018).  En ese sentido, este capítulo tiene como propósito 
analizar el potencial de la zona primaria de los polos desarrollo en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, ante el corredor interoceánico; para encontrar áreas de 
oportunidad donde el gobierno con acciones específicas logren acciones de 
políticas públicas. Así pues, teniendo como hipótesis la implementación del 
megaproyecto del corredor interoceánico, el cual tendrá un impacto positivo 
en el desarrollo de la zona primaria de la región del Istmo de Tehuantepec.

El capítulo se divide en cinco apartados, el primero presenta el marco de 
referencia sobre los polos de desarrollo para el Bienestar PODEBI énfasis en 
el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el desarrollo au-
todependiente; el segundo detalla la metodología; en el tercero se muestran 
los resultados obtenidos, desarrollando el diagnóstico final con los índices de 
desarrollo de los municipios de la zona primaria del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, aceptando la hipótesis de la implementación del megaproyecto del 
corredor interoceánico; el cuarto y quinto plantea la discusión y conclusiones 
de la investigación. 
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Marco de referencia 

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en su Eje General I. 
“Política y Gobierno”, apartado de “Cambio de Paradigma”, entre sus objetivos, 
garantizar el empleo, la educación, la salud, y el bienestar mediante la creación 
de puestos de trabajo, la inversión en infraestructura y los proyectos regiona-
les, cuyo eje es el Corredor Multimodal Interoceánico. 

El gobierno de México y Estados Unidos llevaron a cabo un Diálogo Eco-
nómico de Alto Nivel (DEAN), en el cual se determinó un eje vertical que 
busca estimular el fortalecimiento económico y comercial entre ambas nacio-
nes, entre ellos se encuentra el fortalecimiento de las cadenas de suministro 
en la región (MILENIO, 2023). Ese pilar detalla un plan con cinco objetivos 
estratégicos, uno de ellos es la puesta en marcha del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 

El CIIT está determinado como uno de los Proyectos Regionales al Progra-
ma para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que tiene como objetivo im-
pulsar el crecimiento de la economía regional con respeto a la historia, cultura, 
y tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. El proyecto aprovechará la 
posición regional para competir en los mercados mundiales de movilización 
de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. 
El Corredor del Istmo de Tehuantepec está integrado por 70 municipios, 33 en 
Veracruz, 46 en Oaxaca, 41 municipios pertenecientes al Istmo, 4 de la Sierra 
Norte (San Juan Cotzocón, San Juan Mazatlán, San Lucas Camotlán y Santia-
go Ixcuintepec) y 1 del Papaloapam (Santiago Yaveo) (Zamora, 2022).  

El objetivo social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
(CIIT) es instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de 
servicios de administración portuaria, la interconexión mediante transpor-
te ferroviario de las entidades competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y de Salina Cruz, Oaxaca. Además, busca ges-
tionar cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la región 
de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, 
sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y 
cultural (MILENIO, 2023). 
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Dentro de las acciones impulsadas por el (CIIT) se encuentran los polos 
de desarrollo, espacios cuya función será atraer inversiones y empresas de la 
región, de otras regiones del país o de otros países. Estos espacios requieren 
ofrecer condiciones óptimas de inversión, para ser competitivos y ofrecer un 
clima propicio al desarrollo de negocios. 

La plataforma logística está integrada por servicios portuarios, interconec-
tados por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el sistema carretero nacio-
nal. En conjunto con el establecimiento de los Polos de Desarrollo, que forta-
lecerán la actividad industrial, se ofrecerá una alternativa moderna y eficiente 
para el comercio regional y mundial, acciones que impulsan el desarrollo del 
Sur de México con una visión integral, sustentable e incluyente (Gobierno de 
México, 2023). El CIIT conectará a México con: Estados Unidos, América del 
Sur, Asia y Europa (Figura 1)

Mapa 1. Conexión del CIIT Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con otros 
países. 

Fuente: Gobierno de México (2023)

El desarrollo del Sur de México con una visión integral, sustentable e in-
cluyente se verá reflejado mediante las acciones desarrolladas en la plataforma 
logística multimodal que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlánti-
co. La plataforma logística integra los Puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, 
Dos Bocas y Puerto Chiapas. Tienen acceso al sur de Estados Unidos, Europa, 
América y Asia, puntos de enlace entre los océanos Pacífico y Atlántico para 
el intercambio comercial enm los ámbitos nacional e internacional. La red 
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de más de 1,200 km de vías ferroviarias, carreteras y aeropuertos, optimizan 
la logística, generan oportunidades y fortalecen la posición estratégica de la 
región en el mundo (Gobierno de México, 2023). El Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec cuenta con más de 1,200 km de líneas férreas, que conectan los 
Estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, facilita el transporte de car-
ga, permite el transito interoceánico y la salida de la producción local, incor-
pora servicios de pasajeros y ofrece una conectividad integral. Se conecta con 
la red ferroviaria nacional, el Tren Maya, Norteamérica y Centroamérica, lo 
que impulsa el desarrollo económico y la eficiencia logística regional.

Polos de desarrollo para el Bienestar PODEBI

Los polos de Desarrollo para el Bienestar PODEBI son áreas geográficas 
delimitadas que cuentan con las condiciones para atraer inversión y poten-
ciar capacidades productivas para generar el desarrollo económico y social 
en la región del Istmo de Tehuantepec. Dichos polos fueron declarados por el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con la finalidad de detonar 
un cambio estructural en la región e impulsar la consecución de los objetivos 
del Programa para el Desarrollo. En el caso de Oaxaca, en el primer paquete 
de PODEBI fue Salina Cruz, el segundo fueron Ciudad Ixtepec, Santa María 
Mixtequilla, Matías Romero Avendaño y Asunción Ixtaltepec (Gobierno de 
México, 2023).

Los polos de desarrollo son herramientas para impulsar la actividad in-
dustrial en la región y contribuir a disminuir el rezago económico por fal-
ta de inversión. Es por ello, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano SEDATU (2022) propone 9 proyectos en temas agroindustrial, 
químicos, petroquímico, cuero y textil, maquinaria y equipo, metales, equi-
po de transporte, forestal, plástico y hule y alimentos en esa zona (Zamora, 
2022). Para el logro de dichos proyectos el programa para el desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec plantea los siguientes puntos a considerar: cercanía a 
asentamientos humanos, uso de suelo para el desarrollo industrial, actividad 
industrial municipal, distancia a puntos logísticos, distancia a redes de co-
municación, disponibilidad de servicios básicos, restricciones ambientales y 
geomorfología. 
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Las vías férreas que conectan el Océano Pacifico con el Atlántico, estarán 
distribuidos en 10 Polos de Desarrollo, que contarán con condiciones de in-
versión, instalación de industrias y fomentarán las capacidades productivas 
de la región. Las empresas contarán con incentivos fiscales y no fiscales favo-
rables para los negocios, con la finalidad de fortalecer la competitividad e im-
pulsar la economía regional. La industria electrónica, automotriz, autopartes 
y equipo de transporte, agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica y 
petroquímica son las vocaciones que están en los polos de desarrollo (Gobier-
no de México, 2023). 

El subsecretario de Hacienda, y el director general del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) Gabriel Yorio argumenta que los polos 
de desarrollo impulsarán la economía nacional, la inversión y mejores em-
pleos a través de establecimientos industriales y se ubicarán en Coatzacoalcos 
I y II, Texistepec, San Juan Evangelista y Jáltipan; Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, 
Santa María Mixtequilla, San Blas Atempa, y Salina Cruz (CANACAR , 2022) 
(Figura 2).

Figura 2. Distribución de los Polos de Desarrollo en el Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec

 
 

 
 

Fuente: Cámara Nacional de autotransporte de carga CANACAR (2022)
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Los establecimientos industriales permitirán el cruce interoceánico de 
mercancías y brindarán una mayor conectividad al sureste mexicano, donde 
las mercancías generadas y transformadas en la región llegarán en condicio-
nes más competitivas a los mercados mundiales. El proyecto contempla más 
de tres mil 200 hectáreas de reserva territorial para su instalación, lo que di-
namizará la economía local (CANACAR , 2022).

Para el desarrollo del proyecto, el subsecretario de Hacienda, y el director 
general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) Gabriel 
Yorio, Rafael Marín, el vicepresidente de Países del BID, Richard Martínez y el 
gerente general de BID, James Scriven en conjunto acordaron los cuatro pun-
tos que se presentan a continuación:  A) inversión en infraestructura a cargo 
del Gobierno Federal, b) financiamiento para empresas privadas, c) incenti-
vos fiscales para las empresas que operen dentro de 10 polos industriales y d) 
aprovechamiento del talento de la región. 

La Secretaría de Economía informó que cada uno de los 10 Polos de De-
sarrollo para el Bienestar del proyecto CIIT tienen una demanda de más de 
30 empresas. Durante la presentación del avance de la licitación de 5 de los 10 
polos de desarrollo, 4 en Veracruz y uno en Oaxaca 65 empresas mostraron 
interés en inversión en la zona. Hay una demanda por cada polo de más 30 
empresarios y están ofertando una inversión por encima de los 1, 000 millones 
de dólares, contemplando entre 400 y 500 empleos nuevos (Tapia, 2023). 

Durante el 2023 la Secretaría de Economía estimó que cuando los polos 
estén listos y todo esté funcionando aportarán entre 5 y 6 % al PIB nacional. 
Se espera que una vez que las grandes empresas desarrolladoras concluyan los 
parques industriales, ofertarán los lotes para que las empresas de comercio, 
servicio e industria se instalen. Además, considera que es un proyecto muy 
atractivo y sin duda la derrama va a ser importante en la zona. Esta misma 
Secretaría destacó el potencial de otros cuatro polos de desarrollo del Corre-
dor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), donde destacan Matías 
Romero Avendaño, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y Asunción Ix-
taltepec (Morales, 2023). 

De enero a octubre 2023 la Secretaría de Economía ha registrado 90,000 
millones de dólares de inversiones programados para los próximos dos o tres 
años. En cuanto a la superficie, los nuevos cuatro polos de desarrollo se distri-
buyen de la siguiente manera: En el caso de Matías Romero Avendaño dispo-
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ne de una superficie de 179 hectáreas del Polo de Desarrollo para el Bienestar, 
esta zona se encuentra aproximadamente a 110 metros de la carretera federal 
MEX-185 y a 113 kilómetros del Aeropuerto Nacional de Ixtepec.  Santa Ma-
ría Mixtequilla dispone de 502 hectáreas de superficie del PODEBIS, y tiene 
un frente carretero de aproximadamente 1.5 km sobre la carretera federal ME-
185 D y un frente sobre la carretera federal MEX-190D en alrededor de 2.8 
km, a la vez que se localiza a 33 km del Aeropuerto Nacional de Ixtepec. 

En el caso de Ciudad Ixtepec tiene 412 hectáreas y un frente carretero de al-
rededor de 1.5 km sobre la carretera federal MEX-185 D y se encuentra cerca-
na la carretera estatal Ixtepec- Guevea de Humboldt y a 33 km del Aeropuerto 
Nacional de Ixtepec.  En el caso de Asunción Ixtaltepec tiene una superficie de 
246 hectáreas, cuenta con alrededor de 2 kilómetros de frente con la carretera 
federal MEX-185 y se ubica a 47 km del Aeropuerto Nacional de Ixtepec (Mo-
rales, 2023). Para esta zona se visualiza un desarrollo económico prometedor, 
es por ello que es importante revisar cuáles son los factores a tener en cuenta 
para que se genere un desarrollo donde se evite la concentración económica 
y centralización de decisiones políticas, donde por el contrario se de un de-
sarrollo incluyente y equitativo, y el desarrollo autodependiente se considera 
una opción para el futuro. 

Desarrollo autodependiente  

Para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional es importan-
te plantear una estrategia de desarrollo nacional autodependiente, donde se 
regule el flujo de exportaciones y reducir el de importaciones conforme lo 
requiera un desarrollo más endógeno y autodependiente. 

La concentración económica y centralización de decisiones políticas gene-
ran y refuerzan dependencias entre distintos niveles, es decir; países pobres 
están sometidos a países ricos y en el interior de ellos, además, son quienes 
concentran el poder económico de la nación. Ante ello, es importante la ge-
neración de autodependencia, a través de la participación de los actores en los 
distintos espacios y ámbitos que impulsen el proceso de desarrollo que coor-
dine e incida en la satisfacción de dichas necesidades. 

El desarrollo autodependiente está en función de una interdependencia 
horizontal y no un aislamiento por parte de naciones, regiones, comunidades 
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locales o culturas, donde la interdependencia se genere sin relaciones autorita-
rias ni condicionamientos unidireccionales. La interdependencia permite una 
sinergia positiva entre los objetivos y la capacidad de potenciar la satisfacción 
individual y social de las distintas necesidades fundamentales. En ese sentido, 
el desarrollo autodependiente propuesto por Neef (2010) se define como el 
proceso capaz de fomentar la participación en las decisiones, la creatividad 
social, la autonomía política, la justa distribución de la riqueza y la tolerancia 
ante la diversidad de identidades. El proceso de desarrollo la autodependencia 
constituye un elemento decisivo en la articulación de los seres humanos con 
la naturaleza y la tecnología, de lo personal con lo social, de lo micro con lo 
macro, de la autonomía con la planificación y de la sociedad civil con el Esta-
do (Neef et al., 2010). 

La articulación entre el ser humano, naturaleza y tecnología se plantea des-
de un desarrollo ecológico, donde se construyan indicadores para visualizar 
los efectos positivos y negativos del uso e implementación de tecnología (Neef 
et al., 2010). El desarrollo ecológico permite diseñar y utilizar la tecnología 
como proceso eco-humanista que pueda garantizar la sustentabilidad de los 
recursos naturales para el futuro. 

La articulación de lo personal con lo social se genera desde dos perspecti-
vas, la primera; en el ámbito personal la autodependencia estimula la identi-
dad propia, la capacidad creativa, la autoconfianza y la libertad. En el ámbito 
social la autodependencia refuerza la capacidad de subsistir, protección frente 
a las variables exógenas, la identidad cultural endógena y libertad colectiva. 
La articulación del ámbito personal con el ámbito social en un desarrollo hu-
mano estimula la autodependencia a nivel individual, grupal, local, regional 
y nacional. 

La articulación de lo micro con lo macro implica reducir al mínimo el 
riesgo de reproducir relaciones verticales en las unidades regionales y locales, 
todo esto a nivel micro. A nivel macro, implica que desde los microespacios 
resulten menos burocráticos, procesos más democráticos y eficientes en la 
combinación de crecimiento personal y desarrollo social (Neef et al., 2010). 
Es decir, a escala humana, los espacios grupales, comunitarios y locales en lo 
social no anulan lo individual, lo puede potenciar. 

De acuerdo con la revisión de la literatura, Max-Neef (2010) describe la 
dependencia que el mundo rico exporta e impone al mundo en desarrollo, 
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donde se genera desequilibrio interno y amenaza su identidad cultural. Ahora 
bien, en el caso de nuestra unidad de análisis, se observan las condiciones 
idóneas para propiciar un desarrollo autodependiente, donde por medio del 
proyecto del Corredor Interoceánico se pretende crear una interdependen-
cia horizontal a través de la cual las comunidades ubicadas a lo largo de este 
corredor estén interconectadas, a saber, la región del Istmo de Tehuantepec, 
comunidades locales y su cultura generen un desarrollo de manera autóno-
ma, maximizando el uso de sus propios recursos y capacidades sin depender 
excesivamente de fuentes externas; siendo este, una ruta de conexión entre 
los puertos del Golfo de México y el Océano Pacífico, atravesando el Istmo de 
Tehuantepec en el Estado de Oaxaca. La planeación y el manejo de recursos 
naturales debe fomentar el desarrollo ambiental y económico sostenible de 
dichos recursos (Hernández et al., 2018). 

Para medir el desarrollo, Miguel (2004) propone la evaluación de logros o 
carencias de satisfactores materiales y no materiales que posean la regiones, 
comunidades locales o individuos residentes en ellas. Los indicadores toman 
en cuenta el ingreso disponible, así como la cantidad (porcentaje) de recur-
sos naturales y servicios públicos (agua, drenaje, pavimentación, electricidad, 
educación, entre otros), que posean los espacios y personas analizados (Mi-
guel, 2004).

Figura 3. Modelo teórico metodológico. Diagnóstico de la zona primaria de los polos 
desarrollo y el corredor interoceánico hacia un desarrollo autodependiente en el Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca, México. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y adaptado de  
GOBIERNO DE MÉXICO (2023) y Max-Neef (2010)
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A partir de la revisión teórica, se plantea como hipótesis que la implemen-
tación del megaproyecto del corredor interoceánico tendrá un impacto positi-
vo en el desarrollo de la zona primaria de la región del Istmo de Tehuantepec.

Metodología 

El área geográfica donde se analiza el índice de desarrollo es en la región 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Para conocer el nivel de marginación, se 
revisan las principales corrientes teóricas, consulta de información secundaria 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEG y entrevistas directas. 

Para dar respuesta a la hipótesis anterior, se utiliza el método científico hi-
potético-deductivo, el cual parte de una hipótesis fundamentada en el marco 
teórico y permite desarrollar conclusiones y pronósticos empíricos sobre el 
objeto de estudio (Hernández et al., 2010). El diseño de la investigación es 
mixto, donde primero se consultaron libros y artículos de revistas de la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalyc. 
En segundo lugar, se analizaron fuentes de información secundarias INEGI, 
CONEVAL, con especialidad en el tema de índices de desarrollo en el ámbi-
to municipal y finalmente; se aplicaron entrevistas directas a la población en 
general.

Resultados 

Área de estudio

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) 
fue la división de áreas. Los polos de desarrollo para el Bienestar, se divide en 
zonas de desarrollo, primaria, secundaria y marginal o periférica. La selección 
de los nodos fue de acuerdo con los puntos focales, conexión e infraestructura 
básica (Zamora, 2022). En el caso de la zona primaria, se determinó el área 
para consolidar las actividades clave de la región, como el núcleo principal 
de la ciudad como puerta del CIIT y capacidad para albergar la mayor jerar-
quía institucional, centros de desarrollo, centro financiero, entre otros. En esa 
zona los criterios de localización fueron instalaciones portuarias, presencia 
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de instalaciones industriales y comunitarias existentes, conectividad directa a 
ferrocarril y autopista y aeropuerto cercano a sus centros marginales.

Los municipios que conforman la zona primaria son: Salina Cruz, Santo 
Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa, San Pedro Huilotepec, Santa María 
Mixtequilla, Magdalena Tequisistlán, Santa María Jalapa de Marqués, Asun-
ción Ixtaltepec, Santo Domingo Chihuitlan, Santiago Laollaga, Santa María 
Xadani, Ciudad San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar (Ramos et al., 
2023) (Figura 4).

Figura 4. Localización de municipios de la zona primaria en el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

Fuente: ADIS Agencia de Desarrollo Integral,  
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (2023)
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Tabla 1. Índice de desarrollo de los municipios de la zona primaria del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca

Índice de desarrollo de los municipios de la zona primaria 
Variables

Municioui Empleo %
Ingresos 

(más de dos 
salarios) %

Salud % Educación % Viviendas 
con luz %

Viviendas 
con agua %

Viviendas 
con drenaje 

%
Total

1 Salina Cruz 96,60 32,94 75,50 71,99 99,38 90,93 99,33 2,52

2
Santo 

Domingo 
Tehuantepec 

98,10 22,81 74,10 65,06 98,50 94,57 98,14 1,15

3 San Blas 
Atempa 98,70 15,51 78,70 39,40 96,56 84,34 95,52 -2,90

4 San Pedro 
Huilotepec 94,70 19,22 83 54,38 98,19 96,79 96,19 -0,94

5 Santa María 
Mixtequilla 98,20 20,90 85,80 61,05 98,91 97,73 97,52 2,26

6 Magdalena 
Tequisistlán 98,80 19,54 83,10 57,45 96,63 96,11 97,09 0,84

7
Santa María 

Jalapa del 
Marqués 

97,90 20,89 75 61,09 97,46 96,90 97,50 0,34

8 Asunción 
Ixtaltepec 98,60 31,25 78,10 58,11 99 97,60 98,69 2,51

9
Santo 

Domingo 
Chihuitán 

100 25,51 87 60,46 98,48 98,67 98,23 3,66

10 Santiago 
Laollaga 99,20 21,38 81,00 61,63 99,46 95,28 98,15 2,36

11 Santa María 
Xadani 97,70 21,38 84,30 33,93 99,17 94,0 98,08 -0,60

12 Ciudad Ixtepec 98,70 31,74 74,70 68,96 99,30 98 99,09 3,38

13 Magdalena 
Tlacotepec 98 34,24 71,90 57,03 99,92 94,26 96,51 1,30

14 Juchitán de 
Zaragoza 98,50 34,10 57,50 60,89 99,28 97,40 99,35 0,75

15 El Espinal 97,80 53,27 79,90 73,98 99,18 98,06 99,09 6,08

16 Unión Hidalgo 98,10 26,62 59,30 66,70 99,39 99,48 99,36 0,78

17 San Mateo del 
Mar 89,70 9,94 84 43,95 85,79 38,90 78,32 -16,37

18 San Dionisio 
del Mar 96,60 7,84 67,70 43,90 95,61 74,44 92,32 -7,10

Total 1755,90 449,08 1380,60 1039,96 1760,21 1643,51 1738,48

Promedio 97,55 24,95 76,70 57,78 97,79 91,31 96,58

Desviación 
Estándar

0,0227421609 0,1045159143 0,08422029936 0,1105642598 0,03220605482 0,1442251677 0,04879325599

Fuente: elaboración propia con datos de resultados obtenidos ADIS (2023)
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Se muestran 18 municipios pertenecientes al Istmo de Tehuantepec, con 
sus respectivos indicadores de bienestar, mostrándose como variables: em-
pleo, ingresos (con enfoque en más de dos salarios mínimos), salud, educa-
ción, vivienda con luz, agua potable y drenaje. Dichas variables forman parte 
de la medida de desarrollo. 13 municipios se ubican en la zona primaria, de 
ellos, 10 municipios cuentan con alto nivel de desarrollo, en cuales sobresa-
len: Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, Santa 
María Mixtequilla, Magdalena Tequisistlán, Santa María Jalapa de Marqués, 
Asunción Ixtaltepec, Santo Domingo Chihuitlan, Santiago Laollaga y Santa 
María Xadani. 

En el municipio de Salina Cruz habitan 84.4378 personas de acuerdo con 
el censo de población y vivienda 2020 aplicado por el INEGI. El 75.5 % con 
respecto a la población total cuenta con algún tipo de atención médica. Solo 
el 4.8 % de la población mayor de 15 años no cuenta con ningún nivel de es-
colaridad. El 4.59 % de la población habla una lengua indígena. El 96.60 % de 
la población cuenta con un empleo y las viviendas con servicios básicos como 
agua, luz y drenaje rebasan cifras del 90% siendo 90.93%, 99.38% y 99.33% 
respectivamente. Santo Domingo Tehuantepec cuenta con 67.739 habitantes, 
un 98.10 % de los habitantes cuentan con un empleo, el 22.81 % perciben más 
de dos salarios mínimos, casi tres cuartas partes de la población cuenta con 
servicios médicos mientras que un 65.06 % de los habitantes mayores a 15 
años cuenta con educación básica en adelante. Un 98.50 % de las viviendas 
cuenta con servicio de luz eléctrica, el 94.57 % con agua potable y el 98.14 % 
con drenaje. 

San Pedro Huilotepec cuenta con pocos habitantes, se registraron 3.307 en 
el último censo. En este municipio, el 94.70 % de las personas tienen empleo, 
el 19.22 % percibe más de dos salarios mínimos y un 83 % de la población 
cuenta con servicios de salud. Se registraron 869 viviendas de las cuales el 
98.19 % cuenta con servicio de luz eléctrica, el 96.79 % con agua y el 96.19 % 
con el servicio de agua potable. 

En Santa María Mixtequilla hay 4.690 habitantes, con una relación de 94 
hombres por cada 100 mujeres y 1.506 viviendas particulares habitadas. El 
98.20 % de la población cuenta con un empleo, sin embargo, solo el 20.90 % 
recibe ingresos de más de dos salarios mínimos, el 85.80 % tiene servicios de 
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salud y un 61.05 % personas mayores de 15 años tienen estudios de nivel bási-
co en adelante, el 98.91 % de las viviendas cuenta con luz eléctrica, el 97.73 % 
cuenta con agua y un 97.52 % con drenaje. 

La población total de Magdalena Tequisistlán es de 5.996 personas, de las 
cuales el 98.80 % tienen empleo, pero solo el 19.54 % recibe más de dos sa-
larios mínimos, el 83.10 % de las personas cuentan con atención médica y el 
57.45 % de las personas mayores a 15 años concluyeron su educación básica. 
Se registraron 1.887 viviendas de las cuales el 96.63 % cuenta con luz, 96.11 % 
con agua y 97.09 % con servicio de drenaje. 

Jalapa del Marqués cuenta con una población total de 11.735 habitantes, 
del cual el 48.2 % son hombres y el 51.8 % son mujeres, las cuales el 97.90 % 
tiene empleo, el 20.89 % tiene ingreso de más de dos salarios mínimos. El 75 % 
tiene acceso a los servicios de salud, se percibe que un 61.09 % de la población 
tienen estudios, el 97.46 % en sus viviendas cuentan con el servicio de luz, las 
viviendas que cuentan con el servicio de agua es de 96.90 % y el 97.50 % de la 
población tiene viviendas que cuentan con drenaje. 

Asunción Ixtaltepec registra una población total de 15.261 habitantes, don-
de se muestra que el 49.5 % son hombres y el  50.5 % son mujeres, el 98.60 % 
de la población tienen empleo de los cuales el 31.25 % tiene ingreso de más 
de dos salarios mínimos, el 78.10 % de habitantes cuenta con los servicios de 
salud y quienes tienen estudios es el 58.11 %, el 99 % de las viviendas tienen 
servicio de luz, el 97.60 % de las viviendas está abastecida con los servicios de 
agua así como el 98.69 % de las viviendas que cuentan con drenaje. 

Santo Domingo Chihuitlan registra1.618 habitantes en el municipio, don-
de el 49.0 % pertenece a hombre y el 51.0 % pertenece a mujeres, donde el 100 
% de la población tiene empleo, pero solo el 25.51 % tiene ingreso de más de 
dos salarios mínimos, y el 87 % tiene acceso a los servicios de salud, el 60.46 
% tiene estudios, las viviendas que cuentan con servicios de luz pertenecen al 
98.48 %, las viviendas que cuentan con los servicios de agua son del 98.67 % y 
el 98.23 % de viviendas tienen drenaje. 

Santiago Laollaga su población total es de 3.361 habitantes, de los cuales el 
48.5 % son hombres y el 51.5 % pertenece a las mujeres. En este Municipio el 
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99.20 % tiene empleo, pero solo el 21.38 % de personas tiene ingresos de más 
de dos salarios mínimos, el 81 % de la población tiene acceso a los servicios 
de salud y el 61.63 % tiene estudios, el 99.46 % pertenece a las viviendas que 
cuentan con servicios de luz, aunque solo el 95.28 % tiene acceso a los servi-
cios de agua, el 98.15 % de las viviendas tiene drenaje,

Santa María Xadani su población es de 9.234 habitantes de los cuales el 
49.9 % pertenece a hombre y el 50.6 % a mujeres, este municipio registra que 
el 97.70 % tiene empleo, pero solo el 21.38 % de los habitantes cuenta con 
ingresos de más de dos salarios mínimos, así mismo el 84.30 % tiene acceso 
a los servicios de salud, el 33.93 % de habitantes cuenta con estudios, en su 
mayoría las viviendas que cuentan con servicios de luz pertenecen al 99.17 %, 
las viviendas que tienen acceso a los servicios de agua es del 94.05 % y el 98.08 
% tiene drenaje en las viviendas.

Los municipios de San Blas Atempa y San Dionisio del Mar muestran un 
nivel medio de desarrollo del valor de las variables para el primero un valor de 
-2,90, donde sus puntos débiles son la educación con un porcentaje de 39.40 
% y su ingreso de 15.50 %. El segundo presenta un valor de -7,10 y los puntos 
débiles son el salario con un 7.84 %, educación de 43.90 % y servicios de salud 
que indican un 67.70 %. En el caso del municipio de San Mateo del Mar pre-
senta un nivel bajo de desarrollo; indicando un total de -16,37, de manera que, 
sus debilidades según las variables son: ingreso con un 9.94 %, en educación 
un 43.95 %,  y viviendas con agua potable de 38.90 %.

De acuerdo con la literatura revisada y los resultados, se observa que los 
municipios de la zona primaria cuentan con servicios básicos, algunos ya de-
sarrollan actividad industrial, tienen cercanía de asentamientos humanos y 
restricciones ambientales para el uso indebido de recursos naturales, factores 
que facilitarán el desarrollo e implementación de proyectos de inversión o im-
pulsan actividades comerciales. En ese sentido, se comprueba la hipótesis de 
que la implementación del megaproyecto del Corredor Interoceánico tendrá 
un impacto positivo en el desarrollo de la zona primaria de la región del Istmo 
de Tehuantepec.
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Discusión 

De acuerdo con los resultados, se observa que los municipios Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, Santa María Mixtequilla, 
Magdalena Tequisistlán, Santa María Jalapa de Marqués, Asunción Ixtaltepec, 
Santo Domingo Chihuitlan, Santiago Laollaga, Santa María Xadani poseen 
un alto nivel de desarrollo en materia de empleo, ingresos (dos salarios míni-
mos), salud, educación, vivienda con luz, agua potable y drenaje. Sin embargo, 
los municipios San Blas Atempa y San Dionisio del Mar cuentan con un nivel 
medio, es decir en tema de educación, ingreso y salud presentan alguna caren-
cia social, de igual forma para la Ciudad San Mateo del Mar quien presenta un 
nivel bajo de desarrollo. 

La diferencia entre los niveles de desarrollo que presentan esos municipios 
tiene efectos en la vida de las personas, es decir, los municipios con alto índice 
de desarrollo presentan mayores oportunidades a diferencia de quienes po-
seen un nivel medio y bajo, si bien es cierto que las desigualdades se pueden 
expresar en números para ordenar y sistematizar los datos sobre el nivel de 
desarrollo, es importante analizar la situación que presenta cada uno en par-
ticular, para ser objetivos en el momento de orientar las decisiones públicas y 
privadas (Martínez Pellégrini, Flamand, & Hernández, 2008). De ahí se deriva 
la importancia del diseño o implementación de políticas públicas locales en 
relación con el nivel de desarrollo que presenta cada país, región o municipio. 

En ese sentido, para los municipios de medio y bajo nivel de desarrollo en 
la zona primaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se considera importante 
impulsar proyectos que reactiven la actividad industrial en la región y que 
contribuyan con la disminución del rezago económico, donde la interdepen-
dencia se genere sin relaciones autoritarias ni condicionamientos unidireccio-
nales. Impulsar el desarrollo autodependiente permitiría alcanzar bienestar 
social en esa zona, donde la articulación entre habitantes con la naturaleza, 
tecnología y planificación incida en el logro de objetivos positivos e incre-
mente las vocaciones productivas de los polos de desarrollo para el bienestar 
colectivo del Istmo de Tehuantepec. Todo esto bajo un esquema que conduzca 
al diseño e implementación de políticas públicas locales en relación con las 
características, potenciales y prioridades de estos territorios, donde se tome 
en cuenta que el territorio es la gente que lo habita, la organización social y 
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política, la cultura, la identidad, los elementos naturales, la infraestructura y 
sus recursos tecnológicos que posee (Castro, 2020). 

Para el caso de Cuba, Castro (2020) expone que a partir del 2019 en su 
nueva Constitución de su República establece las estrategias de desarrollo 
municipal (EDM) con enfoque sostenible del desarrollo. Dichas estrategias 
son un instrumento para promover el desarrollo territorial a partir de la pla-
nificación, mediante un proceso económico – social con el fin de generar el 
bienestar integral de su población, atendiendo las dimensiones económica, 
social, cultural, institucional y ambiental. En esa misma línea, el Gobierno de 
México considera prioritario el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec 
y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica 
que realicen los particulares, específicamente el comercio internacional que 
se efectúa en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en el transporte fe-
rroviario y en la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado 
(Zamora, 2022).  

Cabe anotar que el Poder Ejecutivo Federal de México tiene el objetivo de 
proveer las condiciones para que la actividad del sector privado contribuya al 
desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implemen-
tando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que inclu-
ya vertientes sectoriales y regionales e impulsa el programa para el desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, con la visión de tener resultados positivo. 

Por otra parte, es importante mencionar un caso de éxito en Colombia, que 
desde el año 2000 ha impulsado polos de desarrollo en Antioquia y el Valle 
de Aburrá. Para ello, desde el sur impulsaron la vocación industrial eligiendo 
cinco municipios del Valle de Aburrá (Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta y la 
Estrella) y agrupa 35 importantes empresas que generan desarrollo humano 
sostenible, donde se involucre el municipio y la comunidad para su progreso. 
En esa misma región también se impulsa la construcción de la autopista del 
café, la conexión con la antigua región cafetera. En Antioquía impulsar la vo-
cación turística. En el norte, impulsar el negocio naviero para la comercializa-
ción de banano y transportar otras mercancías (Redacción El Tiempo, 2000). 
Así mismo, el Gobierno de ese país a partir del 2020, ha promovido el desa-
rrollo de un mercado local de bonos verdes como herramienta de financiación 
pública para cumplir los objetivos ambientales, climáticos y de sostenibilidad 
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del país, esto derivado de la contribución en el ámbito nacional (NDC) pre-
sentada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Banco Mundial, 2022).

En ese marco, el Gobierno de México considera viable la implementación 
del megaproyecto del Corredor Interoceánico el cual tendrá un impacto po-
sitivo en el desarrollo de sus zonas, en este caso de la zona primaria de la 
región del Istmo de Tehuantepec, donde los principales beneficiarios será la 
población local, a través de la generación de empleo y bienestar en los parques 
industriales y el crecimiento económico beneficiando a las comunidades lo-
cales. Así mismo, otro beneficiario son las empresas e inversionistas, ya que el 
proyecto promoverá el comercio y facilitará la movilidad de mercancías. En 
el sector de transporte y logística por medio de la rehabilitación de las vías fé-
rreas y la modernización de los puertos permitirá un transporte más eficiente 
y rápido de mercancías entre los océanos Pacífico y el Atlántico. En materia de 
medio ambiente, se han establecido medidas para mitigar los posibles efectos 
negativos en el entorno natural.

Conclusiones 

El estudio permitió analizar el potencial de la zona primaria de los polos de 
desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y se observa que la mayoría de 
los municipios de esta zona cuenta con los servicios básicos para impulsar la 
actividad industrial en la región. 

El impacto positivo que se espera de la implementación del megaproyecto 
del Corredor Interoceánico, por un lado, es la disminución del rezago econó-
mico que presentan los municipios con medio y bajo nivel de desarrollo. Por 
otro lado, el desarrollo que se genere permita preservar la cultura, costumbres 
e identidad de los pueblos indígenas, así mismo la protección de los recursos 
naturales. 

El corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se crea como un orga-
nismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, no sectorizado, cuyo objeto es instrumentar una plataforma logística que 
integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las 
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entidades competentes en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina 
Cruz, Oaxaca. 

En ese sentido, es importante impulsar un desarrollo autodependiente con 
una visión integral, sustentable e incluyente, fomentando el crecimiento eco-
nómico, productivo y cultural. La participación de los habitantes de la Región 
del Istmo de Tehuantepec es crucial para el desarrollo de proyectos de asocia-
ción que les permita generar beneficios económicos y generen bienestar para 
su población. 

Ética en la investigación 

La presente investigación se llevó a cabo manteniendo confidencialidad con 
la información de la Agencia de Desarrollo Integral ADIS-UABJO en Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La recopilación de información se 
realizó bajo el consentimiento de los participantes, autoridades municipales, 
habitantes de los municipios. La revisión de información fue bajo la autoriza-
ción del jefe de la Unidad de Geopolítica y proyectos estratégicos del Estado 
de Oaxaca, informes entregados a la institución como material de consulta.
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Diagnóstico en la zona del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: retos 
de las unidades económicas de Santo Domingo 
Tehuantepec, Salina Cruz y Heroica Ciudad de 

Juchitán1

Dailin Alejandra Ramírez-Altamirano2; Manuel de Jesús Melo-Monterrey3;  
Mario Edmundo Sánchez-López4

Resumen

Esta investigación consiste en una descripción de las condiciones bajo las 
que operan las unidades económicas en los tres municipios del Istmo oaxa-
queño más relevantes para el proyecto denominado Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT). El objetivo principal es realizar una carac-
terización de los desafíos en la economía del Istmo de Tehuantepec, con el fin 
de detallar las problemáticas observadas y que, con futuras investigaciones, se 
puedan establecer estrategias que hagan frente a estos desafíos. La metodolo-
gía utilizada consiste en revisar y explicar los datos secundarios de tres muni-
cipios (Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza), representativos de las dinámicas económicas de la región del 
Istmo. Los aspectos analizados fueron: número de unidades económicas y dis-
1 Escrito original, derivado del proyecto de investigación “La Mujer en la Economía del Ist-
mo de Tehuantepec, desafíos y oportunidades”(2023). Financiado por el Instituto Politécnico 
Nacional.
2 Maestra en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, Estudiante de Doc-
torado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, Instituto Politécnico 
Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, México; dailin.ramirezao@gmail.com, https://orcid.org/0000-
0001-9585-1534 
3 Maestro en Administración, Instituto Tecnológico de Oaxaca; Estudiante de Doctorado en Ciencias en 
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR-IPN 
Unidad Oaxaca, México; mmelom2100@alumno.ipn.mx, https://orcid.org/0009-0002-5994-1182 
4 Maestro en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales por el IPN, Estu-
diante de Doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Instituto 
Politécnico Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, México; msanchezl2000@alumno.ipn.mx, https://
orcid.org/0000-0003-3803-5893 
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tribución por actividad económica; personal remunerado y no remunerado; 
horas trabajadas del personal remunerado y no remunerado; y medición de la 
pobreza. Los resultados obtenidos muestran que las unidades económicas de 
la región istmeña enfrentan retos en cuanto a la pobreza; inseguridad pública; 
baja demanda de sus bienes o servicios; altos costos de materia primas; altos 
gastos de servicios; y un alto porcentaje de personal no remunerado.

Palabras clave: comunidades locales, Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, pobreza, inseguridad pública, personal no remunerado, unida-
des económicas.

A diagnosis in the area of the Interoceanic 
Corridor in the Isthmus of Tehuantepec: 

Challenges for the economic units of Santo 
Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Heroica 

Ciudad de Juchitán and Ciudad Ixtepec

Abstract

This article describes the conditions for the operation of economic units 
in the three municipalities most relevant to the Interoceanic Corridor of the 
Isthmus of Tehuantepec (CIIT) project. The main objective is to carry out a 
characterization of the challenges in the economy of the Isthmus of Tehuan-
tepec, in order to delineate the observed problems, so that in future research, 
strategies addressing these challenges can be established. The methodologi-
cal approach consists of reviewing and explaining secondary data from three 
municipalities (Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza), representative of the economic dynamics in the Isth-
mus region. Analyzed features included the number of economic units and its 
distribution by economic activity, waged and non-waged work; hours of wa-
ged and non-waged work; and poverty measurements. The results show that 
the economic units of the Isthmus region face challenges in terms of poverty; 
public insecurity; low demand for your goods or services; high raw material 
costs; high utility expenses; and a high percentage of non-waged work.
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Introducción 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que México crezca eco-
nómicamente un 2.1 % en el 2024, siendo que en 2023 creció un 3.2 % (FMI, 
2023). Aunque la meta de crecimiento económico anual del país se alcanzó en 
2023, la región sur de México presenta un rezago histórico, que pone en riesgo 
que este ritmo de crecimiento pueda sostenerse. A lo largo de la historia, se 
ha buscado detonar el potencial comercial de la región, pero estos intentos no 
han sido fructíferos, quedando inconclusos y afectando el bienestar de sus ha-
bitantes (Torres, 2017). Por esta razón, el gobierno mexicano de 2018-2024 ha 
impulsado inversiones en infraestructura para detonar la economía en la zona 
sur. Entre los proyectos emblemáticos están el Corredor Interoceánico, la refi-
nería Olmeca en Tabasco y el Tren Maya en Quintana Roo; en consecuencia, 
estas zonas encabezaron la lista de mayor crecimiento durante el periodo 2022 
(Mexicocomovamos, 2023). 

Ante esta oportunidad, el Gobierno de México ha tomado la decisión de 
poner en marcha el programa institucional denominado: Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). El CIIT consistente en la concepción 
de la plataforma logística que estará integrada por servicios portuarios, in-
terconectados principalmente por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 
el sistema carretero nacional. Además, se pretende establecer Polos de Desa-
rrollo para el Bienestar (PODEBIS), que buscarán fortalecer la actividad in-
dustrial colocando a México y al Istmo de Tehuantepec como una alternativa 
eficiente en norteamérica para el comercio regional y mundial (GOB, 2023).

El Istmo constituye la parte más angosta del país que puede albergar la vía 
de comunicación transístmica para posibilitar el movimiento de mercancías 
entre el Golfo (Océano Atlántico) y el Océano Pacífico, en su destino a los 
mercados nacionales e internacionales (DOF, 2023). El Istmo de Tehuante-
pec se conforma por municipios de los Estados de Oaxaca y Veracruz (DOF, 
2023). 
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La región istmeña se ha caracterizado por el desarrollo de actividades como 
agricultura, industria, comercio, construcción y servicios, que han dotado de 
movimiento económico a la zona, así como de herramientas para afrontar 
diferentes crisis. Estas actividades económicas han sostenido la economía y el 
crecimiento de la región istmeña. 

En esta investigación se seleccionaron tres municipios de la región del Ist-
mo oaxaqueño con el mayor número de unidades económicas. Los munici-
pios elegidos son Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza. Estos tres municipios del Istmo de Oaxaca han pa-
sado de 11,295 establecimientos económicos en el 2003 a 21,114 para el 2018 
(INEGI, 2019). Esta situación permite visualizar que durante estos periodos 
no se consideraba el CIIT y aun así creció casi el doble en el número de uni-
dades económicas. 

Los municipios seleccionados (Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y San-
to Domingo Tehuantepec) permiten analizar cómo la inversión derivada del 
proyecto CIIT puede generar retos para las unidades presentes en estos mu-
nicipios. Además, los flujos de inversión van a modificar las dinámicas eco-
nómicas, fortaleciendo a unos sectores productivos y debilitando a otros. De 
manera que, en un horizonte de 15 años, similar al que se presenta en los datos 
recabados, se pueden observar las diferencias en la estructura productiva y 
ocupacional de la región. Surgiendo así la siguiente pregunta de investigación 
¿Cuáles son los retos que enfrentan las unidades económicas en la Heroica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec 
como referentes del Istmo de Tehuantepec?

El propósito es mostrar la vocación productiva y la estructura ocupacional 
de la población de los tres municipios de mayor actividad económica en la 
región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Por esta situación, se hacen compa-
raciones entre la cantidad de unidades económicas existentes durante los años 
2003, 2008, 2013 y 2018 de los que se tienen registros oficiales disponibles 
con base en INEGI. Las secciones del documento son introducción; marco de 
referencia contextual; metodología; recolección de la información a través de 
datos secundarios; resultados encontrados; conclusiones y limitaciones de la 
investigación.
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Marco contextual

El Programa Regional Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
2019-2024 consta de 79 municipios de los cuales, 46 pertenecen a Oaxaca y 
33 a Veracruz (SEGOB, 2020). Esta región es importante para el desarrollo 
económico del país por la localización y cualidades ecológicas, naturales y 
culturales. Además, esta zona puede servir como vía comercial porque posi-
bilita el intercambio nacional e internacional. Siendo este uno de los motivos 
por el cual, el Gobierno Federal ha diseñado estrategias para potencializar su 
vocación productiva, comercial y geopolítica (DOF, 2023).

A lo largo de la historia mexicana, el Istmo de Tehuantepec ha sido una 
zona estratégica para el país debido a la posibilidad de ser una vía comercial 
desde los años setenta hasta la actualidad. A partir que el gobierno porfirista 
concluye el ferrocarril de Tehuantepec, comienzan a surgir ideas y proyec-
tos como: el Plan Alfa-Omega en 1977; el Programa Integral de Desarrollo 
Económico para el Istmo de Tehuantepec en 1996; el Plan Puebla Panamá en 
2001; el Sistema Logístico del Istmo de Tehuantepec en 2007; el Plan Istmo 
Puerta de América en 2013; las Zonas Económicas Especiales en 2016; y el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Navarro, 2020).

Por lo anterior y considerando la ubicación del Istmo de Tehuantepec, el 
Gobierno de México establece el proyecto del Corredor Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. 
La plataforma logística está integrada por servicios portuarios, servicios fe-
rroviarios y el sistema carretero nacional. Además, se suma al proyecto del 
CIIT la creación de los Polos de Desarrollo, que fortalecerán la actividad in-
dustrial (GOB, 2023).

El Gobierno de México señala que el CIIT integra los puertos de Salina 
Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Puerto Chiapas. Estos puertos son los pun-
tos de enlace entre los océanos Pacífico y Atlántico, facilitando el intercam-
bio comercial en los ámbitos nacional e internacional (GOB, 2023). Además, 
el CIIT integra a su plataforma el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que 
cuenta con más de 1,200 km de líneas férreas, que conectan los Estados de 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz para el transporte de carga y tránsito 
interoceánico. A lo largo de las vías férreas que conectan el Océano Pacifico 
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con el Atlántico, estarán distribuidos 10 Polos de Desarrollo, que contarán con 
las condiciones ideales para la inversión, la instalación de industrias y poten-
ciarán las capacidades productivas de la región (GOB, 2023).

Por lo antes expuesto, es relevante realizar un diagnóstico de la situación del 
Istmo de Tehuantepec, para lo cual, se seleccionaron tres municipios del Istmo 
oaxaqueño. Los municipios de Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, He-
roica Ciudad de Juchitán de Zaragoza fueron elegidos por la proximidad con 
las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por su pertinencia cultural, 
por su relevancia logística y por el número de unidades económicas que alber-
gan en su demarcación territorial.

Metodología

Utilización de fuentes de datos secundarios 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico basado en el comportamiento 
de las unidades económicas en los municipios del Istmo Oaxaqueño conside-
rados en el proyecto CIIT, la presente investigación sigue la secuencia de una 
metodología enfocada en la recolección de datos secundarios. Heaton (1998) 
indica que “el análisis secundario implica la utilización de datos existentes, 
recogidos a los efectos de un estudio previo, con el fin de usarlos en una inves-
tigación de un interés que es distinto al de la indagación original, que podrá 
involucrar una nueva pregunta de investigación o una perspectiva alternativa 
sobre la pregunta original”. El objetivo del análisis de datos secundarios es 
dirigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, relacionando datos 
ya existentes que proceden de distintas fuentes y posteriormente proporcio-
nando una visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión ela-
borada en múltiples fuentes dispersas (Barraza, 2018).

Selección de los municipios analizados

El diagnóstico se centra en la región del Istmo de Tehuantepec, conside-
rando únicamente los municipios que corresponden al Istmo Oaxaqueño y 
que se encuentran dentro del programa regional CIIT. El Istmo Oaxaqueño 
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considera 46 municipios del Estado (SEGOB, 2020) que al utilizar criterios de 
relevancia y pertinencia de la disposición de la información se seleccionaron 
tres municipios que cuentan con mayor cantidad de unidades económicas en 
su territorio, de acuerdo con cifras de los censos económicos, elaborados por 
el INEGI y disponibles en el Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC). Estos municipios seleccionados permiten mostrar los retos a afrontar 
de la realidad de las unidades económicas de esta región. Los municipios ele-
gidos son Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz. 
Posterior a esta selección, se procedió a analizar la información disponible de 
los tres municipios mencionados. En la figura 1, se muestra la localización de 
los municipios atendidos.

Figura 1. Mapa de localización de los municipios atendidos

 

Fuente: elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico  
(INEGI, 2018) en el programa QGis 3.4.

Recolección de la información

Johnston (2014) propone realizar un análisis de datos secundarios, con-
siderando los existentes que permiten una investigación adecuada cuando 
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el recurso económico y el tiempo son limitados. Este estudio comienza con 
el desarrollo de una pregunta de investigación, seguido de la identificación 
del conjunto de datos por analizar y la evaluación exhaustiva del conjunto 
de datos para obtener resultados que respondan a la problemática planteada. 
El enfoque se realiza desde los datos secundarios disponibles, seleccionando 
los más relevantes para realizar un diagnóstico de las unidades económicas 
de los tres municipios considerados en el CIIT en el Istmo de Tehuantepec 
Oaxaqueño. 

La revisión que se realizó fue en el idioma español y la base de datos que 
se analizó proviene de fuentes gubernamentales como INEGI, con datos de 
los censos económicos. La disponibilidad de la información del SAIC para los 
municipios objeto de estudio corresponden al periodo comprendido de 2003 
a 2018.

Análisis de los datos

Con base en la metodología seleccionada y la disponibilidad de la informa-
ción, el análisis de los datos para el diagnóstico se centró particularmente en:

1. Número de unidades económicas y distribución por actividad econó-
mica; 

2. Personal remunerado y no remunerado; 

3. Horas trabajadas del personal remunerado y no remunerado; 

4. Problemáticas identificadas; y 

5. Medición de la pobreza.

Resultados

Número de unidades económicas y distribución por actividad económica 
2003, 2008, 2013, 2018

Los municipios de Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Heroica Ciu-
dad de y Juchitán de Zaragoza registraron un incremento de 11,295 estableci-
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mientos económicos en el 2003 a 21,114 para el 2018 (INEGI, 2019). La Tabla 
1 permite ver el aumento gradual del número de unidades económicas por 
actividad económica en estos municipios durante los años 2003, 2008, 2013 y 
2018. Estos datos logran señalar que el Istmo de Tehuantepec representa una 
región que ha crecido económicamente, pese a que el proyecto Interoceánico 
fue retomado hasta el 2019, con el que se prevé un aumento radical en las uni-
dades económicas de la zona. 

Los datos del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) 
(INEGI, 2019), de la Tabla 1, utilizan el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN, 2018) para realizar la selección de las actividades 
económicas de los municipios en estudio. A continuación, se señalan las cinco 
actividades económicas seleccionadas para la clasificación de la Tabla 1. 

• Agricultura
• Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

•  Industria
• Industrias manufactureras

• Comercio
• Comercio al por mayor  
• Comercio al por menor

• Construcción

• Servicios
• Financieros y de seguros
• Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
• Profesionales, científicos y técnicos
• De apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remedia-

ción
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• Educativos
• De salud y de asistencia social
• De esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
• De alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
• Otros servicios excepto actividades gubernamentales

Tabla 1. Número de unidades por actividad económica en Santo Domingo Tehuantepec, 
Salina Cruz y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

Año Rubro de actividad
Municipio

Santo Domingo 
Tehuantepec Salina Cruz Juchitán

2003

Agricultura 72 128 20
Industria 350 362 1,464
Comercio 1,160 2,167 2,376

Construcción - 13 9
Servicios 636 1,457 1,081

Total de unidades económicas 2,218 4,127 4,950

2008

Agricultura 140 85 37
Industria 463 404 2,532
Comercio 1,150 2,324 2,954

Construcción 2 17 14
Servicios 830 1,701 1,785

Total de unidades económicas 2,585 4,531 7,322

2013

Agricultura 199 84 71
Industria 472 386 4,002
Comercio 1,263 2,284 3,339

Construcción 2 18 14
Servicios 1,000 2,000 2,489

Total de unidades económicas 2,936 4,772 9,915

2018

Agricultura 259 106 27
Industria 803 598 5,027
Comercio 1,730 2,319 3,428

Construcción 5 9 19
Servicios 1,695 2,244 2,845

Total de unidades económicas 4,492 5,276 11,346
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de INEGI (2019) - Sistema Automatizado de 
Información Censal (SAIC).
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En 2003, el comercio era la actividad con mayor número de unidades eco-
nómicas en la zona, de igual manera, para el 2018 las actividades de comer-
cio, junto con los servicios son las más sobresalientes en los municipios y la 
industria supera a estos dos solo en Juchitán. El comercio y los servicios son 
las actividades con mayor número de unidades económicas en la región del 
Istmo de Tehuantepec.

La evolución del peso relativo que cada sector tiene en la economía muni-
cipal puede observarse en la Tabla 2 y Figura 2, a través de los porcentajes que 
ocupan para cada periodo observado. En Juchitán hay un crecimiento pro-
gresivo del sector secundario, que pasa de ocupar el 29.76 % en 2003, al 44.47 
% en 2018. Santo Domingo Tehuantepec es el único municipio con un sector 
primario notable, que pasa del 3.25 % al 5.77 % durante los quince años que se 
registran; al final del periodo, la distribución de las unidades económicas del 
municipio por sector queda en 5.77 % primario, 17.99 % secundario y 76.25 
% terciario. Sobre Salina Cruz, aunque en su sector terciario hay una leve re-
ducción al final del periodo, lo inicia y lo termina con un peso superior al 86 
%; también se observa un repunte en el sector manufacturero, que se había 
reducido en 2013.

Resulta importante revisar el comportamiento de dos subsectores, el de la 
construcción y el de servicios, pues en las economías latinoamericanas llegan 
a representar el 86% del empleo (Palma y Pincus, 2022, p. 642). De acuerdo 
con los datos de INEGI (Tabla 2), la combinación de estos subsectores tuvo un 
peso en 2018 del 25.24 % para Juchitán, 34.13 % en Tehuantepec y de 42.70 % 
en Salina Cruz.

Tabla 2. Distribución de las unidades económicas en los sectores de la economía en 
Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, y Salina Cruz

Municipio Año Total de 
unidades

Unidades en sector

Primario Secundario Terciario Construcción y 
servicios

Juchitán de 
Zaragoza

2003 4,950 0.40% 29.76% 69.84% 22.02%
2008 7,322 0.51% 34.77% 64.72% 24.57%
2013 9,915 0.72% 40.50% 58.78% 25.24%
2018 11,346 0.24% 44.47% 55.29% 25.24%
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Santo Domingo 
Tehuantepec

2003 2,218 3.25% 15.78% 80.97% 28.67%
2008 2,585 5.42% 17.99% 76.60% 32.19%
2013 2,936 6.78% 16.14% 77.08% 34.13%
2018 4,492 5.77% 17.99% 76.25% 37.85%

Salina Cruz

2003 4,127 3.10% 9.09% 87.81% 35.62%
2008 4,531 1.88% 9.29% 88.83% 37.92%
2013 4,772 1.76% 8.47% 89.77% 42.29%
2018 5,276 2.01% 11.50% 86.49% 42.70%

 
Fuente: elaboración propia con base en datos tomados de INEGI (2019) - Sistema 

Automatizado de Información Censal (SAIC).

Figura 2. Evolución histórica de la distribución de los sectores económicos en Heróica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec (SDT) y Salina Cruz 
(SC).

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, información tomada de INEGI (2019) - Sistema Automatizado 
de Información Censal (SAIC).
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Personal remunerado y no remunerado

En los tres municipios se observa que el personal ocupado aumentó apro-
ximadamente del 2003 al 2018 desde 3 mil hasta 12 mil, aumentando 3,397 en 
Salina Cruz; 4,641 en Santo Domingo Tehuantepec y 12,201 en Juchitán. Aun-
que, existió un aumento considerable, el aumentó en el personal remunerado 
total fue menor, el aumento fue de 300 a 3 mil personas remuneradas. Esta si-
tuación puede ser resultado de la existencia de propietarios, familiares y otros 
trabajadores que no son remunerados por sus actividades que representan un 
52 % en promedio durante los cuatro periodos censales (Tabla 3). 

Tabla 3. Personal ocupado por remuneraciones en Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz

Municipio Año Censal Personal ocupado total Personal remunerado Personal no remunerado

Juchitán

2003 11,571 5,276 6,024
2008 17,182 5,866 10,738
2013 19,757 6,399 12,550
2018 23,772 8,345 14,252

Santo 
Domingo 

Tehuantepec

2003 5,575 1,725 3,571
2008 6,146 1,809 3,992
2013 6,692 2,230 4,157
2018 10,216 3,204 6,490

Salina Cruz

2003 17,981 11,362 6,173
2008 19,386 11,661 6,841
2013 20,790 12,989 6,158
2018 21,378 11,715 7,585

 
Fuente: Elaboración propia, información tomada de INEGI (2019) - Sistema Automatizado 

de Información Censal (SAIC).

La Figura 3 muestra que las actividades económicas más representativas 
son el comercio y el servicio en los tres municipios por actividad económica 
durante los censos económicos realizados en 2003, 2008, 2013 y 2018.
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Figura 3. Personal ocupado de los censos 2003, 2008, 2013 y 2018 en Santo Domingo 
Tehuantepec, Salina Cruz y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza por actividad 
económica

 
 

Fuente: elaboración propia, información tomada de INEGI (2019) - Sistema Automatizado 
de Información Censal (SAIC). Nota: Azul fuerte = Agricultura; Rojo = Construcción; 

Verde = Industria; Morado = Comercio; Azul cielo = Servicios.

En la Tabla 4 se observa que la agricultura es la actividad económica que 
posee los porcentajes más altos de personal no remunerado durante los censos 
de 2003, 2008, 2013 y 2018 con un promedio de 73 %. Posteriormente, sigue 
el comercio con un 59 % en los cuatro censos de los tres municipios. Des-
pués, sigue el sector industrial con un promedio de 58 %. Concisamente, en 
el periodo 2018 la actividad económica con mayor porcentaje de personal no 
remunerado respectivamente fue: Juchitán con 89 % el sector industrial y con 
61 % el comercio; Salina Cruz con 57 % la agricultura y con 52 % los servicios; 
Santo Domingo Tehuantepec con 83 % la agricultura y con 81 % la industria.
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Tabla 4. Distribución del personal ocupado (PO) en personal remunerado (PR) y no 
remunerado (PNR), por actividad económica, para Heróica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec (SDT).

Municipio Año PO Agricultura Construcción Industria Comercio Servicio

Juchitán

2003
PR 5% 94% 30% 50% 49%

PNR 95% 6% 70% 50% 51%

2008
PR 1% 97% 18% 33% 46%

PNR 99% 3% 82% 67% 54%

2013
PR 1% 94% 12% 39% 44%

PNR 99% 6% 88% 61% 56%

2018
PR 93% 99% 11% 39% 40%

PNR 7% 1% 89% 61% 60%

Salina Cruz

2003
PR 15% 99% 92% 44% 74%

PNR 85% 1% 8% 56% 26%

2008
PR 56% 99% 86% 44% 48%

PNR 44% 1% 14% 56% 52%

2013
PR 64% 99% 88% 55% 54%

PNR 36% 1% 12% 45% 46%

2018
PR 43% 88% 80% 57% 48%

PNR 57% 12% 20% 43% 52%

SDT

2003
PR 0% 0% 25% 35% 34%

PNR 100% 0% 75% 65% 66%

2008
PR 14% 0% 23% 27% 37%

PNR 86% 0% 77% 73% 63%

2013
PR 12% 0% 18% 37% 40%

PNR 88% 0% 82% 63% 60%

2018
PR 17% 0% 19% 36% 32%

PNR 83% 0% 81% 64% 68%
 

Fuente: elaboración propia, información tomada de INEGI (2019) - Sistema Automatizado 
de Información Censal (SAIC). Nota: Azul fuerte = Agricultura; Rojo = Construcción; 
Verde = Industria; Morado = Comercio; Azul cielo = Servicios. Los tipos de personal 

sumados por columna resultan en el 100% anual.

En la Tabla 5 se presentan las horas trabajadas por personal ocupado, tanto 
el remunerado como el no remunerado. Aunque estos datos permiten obser-
var un aumento sostenido en el número de horas laboradas, se distingue una 
disminución en las horas trabajadas por el personal remunerado en el periodo 
2003-2008 para Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán.



Diagnóstico en la zona del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: retos de las unidades económicas de Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y Heroica Ciudad de Juchitán

205

El comportamiento para las horas laboradas por personal remunerado en 
2018 fue el siguiente: respecto de las cifras de 2003, en Juchitán se registró 
un aumento del 31.02 %, en Santo Domingo Tehuantepec el aumento fue del 
63.22 %, mientras que en Salina Cruz hubo una reducción del 2.18 %. Las 
horas laboradas por personal no remunerado tuvieron la siguiente evolución: 
Entre 2003 y 2018, en Juchitán aumentaron 87.51 %; en Santo Domingo Te-
huantepec el aumento fue del 38.0 % y en Salina Cruz se acrecentó en 11.02 %. 

Tabla 5. Horas trabajadas por personal remunerado y no remunerado, en términos 
absolutos y relativos, para Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y Heróica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza.

Municipio Año 
censal

Horas trabajadas 
por personal 

remunerado (en 
miles)

Horas trabajadas 
por personal no 

remunerado 
(en miles).

Proporción de 
horas por personal 

remunerado

Proporción de 
horas por personal 

no remunerado

Juchitán

2003 15,091.18 16,855.75 46.27% 51.68%
2008 14,414.00 24,912.00 35.27% 60.95%
2013 16,145.25 26,691.33 35.85% 59.26%
2018 19,772.41 31,606.62 36.46% 58.29%

Santo 
Domingo 

Tehuantepec

2003 4,735.00 9,321.97 31.92% 62.85%
2008 4,371.00 8,934.00 31.56% 64.51%
2013 5,418.95 8,336.84 37.35% 57.46%
2018 7,728.62 12,864.28 35.21% 58.60%

Salina Cruz

2003 28,882.02 13,475.07 66.85% 31.19%
2008 26,525.00 15,694.00 59.97% 35.48%
2013 29,443.05 12,630.20 64.20% 27.54%
2018 28,251.48 14,960.42 58.09% 30.76%

 
Fuente: elaboración propia, información tomada de INEGI (2019) - Sistema Automatizado 

de Información Censal (SAIC).

La proporción de horas laboradas según la remuneración del personal evo-
lucionó de la siguiente forma: en Juchitán en 2003, la proporción era de 46/52 
para personal remunerado y no remunerado, respectivamente, y, en 2018 que-
dó en 36/58, es decir, la tendencia fue hacia la no remuneración; para Tehuan-
tepec, al inicio del periodo es de 32/63 y termina en 35/59, lo que implica un 
leve desplazamiento hacia el trabajo remunerado; por último, Salina Cruz que 
comenzó el periodo con 67/31 lo termina con 58/31, esto representa una re-
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ducción de la modalidad remunerada. El trabajo no remunerado es la moda-
lidad más importante de horas laboradas en Juchitán y Tehuantepec, mientras 
que, en Salina Cruz, el trabajo remunerado es la modalidad principal. Estas 
comparaciones permiten inferir que la remuneración económica es impor-
tante para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de esta región. 
Además, el tipo de propiedad dominante entre las unidades económicas de la 
región, en este caso la propiedad familiar, puede afectar cómo se distribuyen 
trabajo remunerado y no remunerado.

Problemáticas identificadas

A continuación, se identificaron algunas problemáticas señaladas para los 
negocios según INEGI (2018). La Tabla 6 muestra las principales problemá-
ticas que rodean a las unidades económicas de la región. Algunas de las pro-
blemáticas que se encuentran en dos de los tres municipios seleccionados son 
la baja demanda de sus bienes, pudiendo resultar del pequeño mercado al que 
someten sus productos; y los altos gastos de los servicios de luz, gas, agua, etc. 
que puede influir en el crecimiento y supervivencia de la unidad económica 
en la región. 

Tabla 6. Problemáticas identificadas en Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

Municipio Vocación Problemáticas

Santo Domingo Tehuantepec Comercio
Inseguridad pública: 12.7% 

Baja demanda de sus bienes o servicios: 12.1%
Altos costos de materia primas: 10.9%

Salina Cruz Actividades industriales Baja demanda de sus bienes o servicios: 17.2%
Altos gastos de servicios (luz, agua, etc.): 13.6%

Juchitán de Zaragoza Actividades industriales Otras: 51.3%
 

Fuente: elaboración propia, información tomada de INEGI. (2018). Género. Tableau Public. 
Las Mujeres y los Hombres en las Actividades Económicas (inegi.org.mx)

La identificación de estas problemáticas podría llevar al desarrollo de es-
trategias que mitiguen o disminuyan sus efectos para un crecimiento próspero 
de las unidades económicas. 
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Medición de la pobreza municipal

Aunque el Istmo de Tehuantepec se ha considerado importante como ca-
nal de comunicación y comercio desde la época del Porfiriato, esto no se ve 
reflejado en las condiciones de vida de esta región. La Tabla 7 muestra que en 
el año 2020 en promedio de los tres municipios mencionados más del 42.2 % 
de los habitantes se encuentran en situación de pobreza. El análisis de la situa-
ción de pobreza de estos municipios del Istmo oaxaqueño se realiza conforme 
a datos del CONEVAL en 2010, 2015 y 2020. 

La Tabla 7 presenta el porcentaje de habitantes en situación de pobreza 
de 2010 a 2020 en estos tres municipios, el cual disminuyó en promedio 5.8 
%. Así mismo, se muestra que la mayor reducción se dio en el municipio de 
Salina Cruz con 9.7 %, Santo Domingo Tehuantepec con 6.6 % y Juchitán con 
1.3 %. Esta situación de decremento de la situación de pobreza durante estos 
periodos puede deberse al aumento de fuentes de trabajo mediante, el incre-
mento de unidades económicas. Esta misma situación ocurrió con relación a 
la carencia por acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

El porcentaje de la población con carencia por rezago educativo aumentó. 
En Salina Cruz 2.9 %, en Juchitán 1.6 % y en Santo Domingo Tehuantepec 1.4 
%. A pesar del aumento de unidades económicas, este rezago educativo per-
mite comprender que el gobierno mexicano busque incentivar la economía de 
esta zona mediante el proyecto del CIIT. 

Respecto a la carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por 
alimentación (véase la tabla 7) se presenta un aumento de la población en 
estas situaciones de 2010 a 2020. En cuanto a la falta de acceso a los servicios 
de salud en Juchitán aumentó 20.8 %, en Santo Domingo Tehuantepec 16.2 % 
y en Salina Cruz 6.9%. Esta situación permite corroborar que aún se requie-
ren mejorar las condiciones laborales. Por otro lado, la carencia de acceso a 
la alimentación aumentó en Santo Domingo Tehuantepec 14.1 % y en Salina 
Cruz 8.4 %, sin embargo, en Juchitán disminuyó 4.2 %. Esta falta de acceso a 
una alimentación digna de la población puede provocar un efecto relacionado 
al rezago educativo.
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Tabla 7. Medición de la pobreza como porcentajes de la población en Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec para los años 2010, 
2015 y 2020.

 
Juchitán de Zaragoza Salina Cruz Santo Domingo 

Tehuantepec 
2010 2015 2020 2010  2015  2020  2010  2015 2020

Población en situación de pobreza 52.2 56.5 50.9 36.7 40.3 27.0 55.5 54.5 48.9

C
ar

en
ci

a 
po

r

Rezago educativo 21.3 23.7 22.9 11.9 14.0 14.8 21.5 17.8 22.9
Acceso a los 

servicios de salud 32.9 16.9 53.7 25.4 16.5 32.3 21.6 15.6 37.8

Acceso a la alimentación 37.2 30.0 33.0 15.0 22.2 23.4 19.9 25.1 34.0
Calidad y espacios 

de la vivienda 18.2 10.1 17.9 12.8 6.1 10.8 35.3 13.4 18.8

Acceso a los servicios básicos 
de la vivienda 14.6 28.1 28.5 13.7 21.0 26.3 30.3 40.3 49.2

Po
bl

ac
ió

n 
co

n 
in

gr
es

o 
in

fe
rio

r a

La línea de pobreza por 
ingresos 53.6 61.5 53.9 40.4 49.0 31.8 57.1 59.4 52.6

La línea de pobreza extrema 
por ingresos 15.1 17.6 23.1 8.6 10.3 8.1 17.7 18.1 21.6

 
Fuente: CONEVAL (s.f.). Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010, 2015 y 

2020. Pobreza por grupos poblacionales a escala municipal 2010, 2015 y 2020.

Esta información permite deducir que las condiciones de vida de los habi-
tantes de esta región han mejorado en ciertos aspectos como el acceso a la ca-
lidad y espacios de la vivienda, sin embargo, aún existe un arduo trabajo para 
impulsar más cambios favorecedores para la región como en la educación, el 
acceso a los servicios de salud y la remuneración económica.

Conclusiones

La esperanza de vida de una unidad económica al nacer “permite conocer 
el número de años que en promedio se espera que viva un establecimiento 
al momento de iniciar operaciones” (INEGI, 2019). En el ámbito nacional la 
esperanza de vida de las unidades económicas es de 8.4 años, mientras que 
en Oaxaca es de 11.4 años; en contraste, con Veracruz donde su esperanza de 
vida al nacer es de 7.4 años. De acuerdo con INEGI (2019) en la demografía de 
los negocios, las empresas al tener mayor edad, disminuyen su probabilidad 
de muerte. 
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El incremento del doble de unidades económicas en los municipios ana-
lizados obedece a tres posibles razones. La primera causa del incremento de 
unidades económicas en los municipios analizados del Istmo de Oaxaca, obe-
dece a la consolidación de las empresas en estas regiones. La segunda razón, 
puede deberse a la creación del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la 
Competitividad (IODEMC) para el apoyo enfocado a favorecer el emprendi-
miento. La tercera se atribuye a los esfuerzos sexenales previos al CIIT como 
el Plan Istmo Puerta de América en 2013 y las Zonas Económicas Especiales 
en 2016 que intentaron atraer y promover inversión al Istmo Oaxaqueño pero 
que no tuvieron continuidad. Por ende, en los párrafos siguientes se presentan 
los retos que puede afrontar el proyecto CIIT para su desarrollo en la zona 
del Istmo oaxaqueño enfocada en los tres municipios con mayor número de 
unidades económicas.

En primer lugar, se observa un marcado desbalance en la distribución de 
los sectores de la economía en los tres municipios. Esta condición del mer-
cado de trabajo puede representar una debilidad estructural que impida que 
las inversiones en el interoceánico cumplan con su propósito de sentar las 
bases para un crecimiento que se sostenga en el tiempo. Algunos autores su-
gieren que el sector primario es la base para hacer crecer y expandir al sector 
industrial (Cruz y Polanco, 2014), y que, cuando todos los sectores de una 
economía pueden trabajar a la par, se “estimulan la intensificación del capital, 
apartan a las empresas poco eficientes del mercado y alientan los cambios 
estructurales” (Storm y Naastepad, 2011). Lo que se observa en los resultados 
son tres municipios sin un sector primario sólido y una marcada importancia 
del sector terciario. Palma y Pincus (2022) alertan respecto de la dependencia 
de las economías latinoamericanas en los empleos generados por la construc-
ción y los servicios, ya que ofrecen los salarios más bajos en sus respectivos 
mercados laborales, y esto impide elevar la productividad de las economías y 
el bienestar de los trabajadores. Bajo esa óptica, resulta preocupante el caso de 
Salina Cruz, que tiene a más del 40 % de su población ocupada laborando en 
esas actividades.

Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec presentan proporciones elevadas 
de personal no remunerado en la composición de sus horas laboradas. Esto 
puede representar un obstáculo a la sostenibilidad del crecimiento económico 
en la región. De acuerdo con Camargo, el personal no remunerado represen-
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ta una disminución del potencial de crecimiento, ya que no aporta al valor 
agregado “porque no percibe salario y prestación alguna” (Camargo, 2019, p. 
79). Este autor agrega que “el crecimiento económico y el bienestar social está 
en función del trabajo remunerado; por lo tanto, para las políticas públicas 
debe ser un punto de atención” (Camargo, 2019, p. 81). Uno de los retos que 
se identifican para la región del Istmo de Tehuantepec es que debe fomentarse 
la contratación de personal remunerado para así aumentar la masa de salarios 
y con ello, la capacidad de demanda en los mercados locales. De no acompa-
ñar la inversión en infraestructura con un programa de expansión del empleo 
remunerado, se estaría poniendo en riesgo la efectividad de los proyectos em-
blemáticos como apalancamiento de una economía regional competitiva.

La pobreza durante el periodo de 2010 a 2020 en los municipios estudia-
dos presentan circunstancias parecidas en la situación de pobreza general, en 
los tres municipios se observa una disminución de la pobreza. Esta situación 
puede relacionarse al aumentó de unidades económicas dado durante los pe-
ríodos de 2003 a 2018. En contraste, algunas situaciones que se deben atender 
en los municipios estudiados son el rezago educativo, la carencia de acceso 
a servicios de salud, la carencia por acceso a la alimentación, la carencia por 
acceso a los servicios básicos de la vivienda y la población con ingreso inferior 
por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos. Estos rezagos y caren-
cias pueden deberse al personal no remunerado de las unidades económicas 
que representan los empleos informales, que, a su vez, ocasionan un efecto 
contraproducente en el desarrollo y crecimiento de los negocios.

La carencia por acceso a la alimentación y el rezago educativo obedece a 
la incorporación por necesidad de las personas a temprana edad a integrar-
se a los procesos productivos de las actividades de las unidades económicas. 
Asimismo, la carencia de servicios de salud y vivienda puede justificarse me-
diante los empleos informales donde no hay prestaciones de seguridad social 
ni de vivienda. Siendo situaciones que generan un ciclo vicioso que provoca 
que pese al aumento de unidades económicas y la disminución de la situación 
de pobreza general, exista un aumento de la población con ingreso inferior 
por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos en dos de los tres 
municipios estudiados, siendo el aumento en Juchitán y Santo Domingo Te-
huantepec.
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Otras problemáticas identificadas en los municipios analizados coinciden 
en la inseguridad pública; baja demanda de sus bienes o servicios; altos costos 
de materia primas; y altos gastos de servicios. Siendo una de las problemáticas 
relevantes abordar la inseguridad pública ya que, la zona del istmo oaxaqueño 
se ha caracterizado por una serie de conflictos armados y delictivos. Esta si-
tuación, puede ser un problema para implementar el proyecto del CIIT. 

Las limitaciones de esta investigación derivadas de usar información se-
cundaria se pueden solventar en futuras investigaciones mediante el levanta-
miento de datos primarios que permitan analizar de manera directa aspectos 
focales de las unidades económicas y su relación con el CIIT.
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Comunidad Muxe: el llamado tercer género, 
desde la cosmovisión de los indígenas zapotecas 

de Oaxaca

Lourdes Romualdo Toscano1; Carlos Vázquez Cid de León2; Ana Luz Ramos Soto3

Resumen

Este capítulo analiza un aspecto sociocultural de la etnia zapoteca, en el 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Tiene como objetivo proveer información es-
pecífica sobre la Comunidad Muxe. La metodología corresponde a una in-
vestigación con enfoque cualitativo, conformada en 5 pasos: delimitación del 
tema a tratar, búsqueda de la literatura acorde al tema, revisión analítica y 
selección de la literatura a utilizar y clasificación de la información.  Se usaron 
fuentes secundarias como artículos de revista, material video-gráfico y bases 
de datos oficiales. Como fuentes primarias se obtuvo información de personas 
muxe y las observaciones que parten de la experiencia propia. La principal 
aportación de esta investigación, es la aceptación de una realidad existente 
desde hace décadas en la región del Istmo de Tehuantepec. Se concluye que 
la comunidad Muxe tiene su base en la cosmogonía zapoteca, es denominado 
el tercer género, que coexiste de forma armónica con el sistema de género bi-
nario, como parte activa de la sociedad, la cultura y la economía regional del 
Istmo de Tehuantepec. 

Palabras clave: comunidad Muxe, tercer género, cosmovisión zapoteca, 
Oaxaca.
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Muxe Community:  called third gender, since the 
vision world of Zapotec Indigenous people of 

Oaxaca

Abstract

This chapter examines a socio-cultural aspect of the Zapotec ethnicity in 
the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca. Its objective is to provide specific in-
formation about the Muxe Community. The methodology corresponds to a 
qualitative research approach, structured in 5 steps: delimitation of the topic 
to be addressed, search for literature relevant to the topic, analytical review 
and selection of the literature to be used, and classification of information. Se-
condary sources such as journal articles, video-graphic material, and official 
databases were used. Primary sources included information obtained from 
Muxe individuals and observations based on personal experience. The main 
contribution of this research is the acknowledgment of a reality that has exis-
ted for decades in the region of the Isthmus of Tehuantepec. It is concluded 
that the Muxe community is rooted in Zapotec cosmogony, being referred 
to as the third gender, which coexists harmoniously with the binary gender 
system as an active part of the society, culture, and regional economy of the 
Isthmus of Tehuantepec.

Key words: Muxe community, third gender, sexual diversity, Oaxaca.

 Introducción 

La evolución de la sociedad obliga a la adaptación y aceptación de plantea-
mientos que antes eran apenas tolerables. Sin embargo, hay situaciones que 
han permanecido desde tiempos remotos, que no han sido aceptados debido 
a los estigmas sociales, pese a que hay registros históricos de su existencia 
práctica, en diversas civilizaciones y en diferentes épocas históricas.

Uno de esos temas, es la diversidad sexual, que resulta polémico en so-
ciedades de diferentes países. Y es motivo de olas de violencia: física, ver-
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bal, psicológica, emocional, educativa, patrimonial, laboral, entre otras, con 
delitos multiplicados que impunemente, quedan en el olvido. Al grado que, 
han surgido agrupaciones de personas afectadas, que se movilizan para poder 
levantar la voz y ser escuchadas. Dentro de sus demandas públicas exigen el 
derecho a la libertad de vivir sin violencia, sentir y expresar sus sentimientos, 
sin ser agredidas, por razón de inclinaciones o de preferencias sexuales, dife-
rentes al sistema de género binario, socialmente impuesto. 

Aunque cada vez más autoridades nacionales e internacionales, abren las 
puertas al diálogo y gestión legal, en pro de la protección y defensa de los 
derechos humanos, el apoyo de  la libertad de expresión y el respeto a las ga-
rantías individuales, de existencia y a una vida libre de violencia entre los seres 
humanos e incluso los derechos de los animales. 

Existen muchas investigaciones sobre el tema como las que contribuyen al 
conocimiento emergente en éste ámbito que examina la comprensión, aborda-
je y promoción de las cuestiones relacionadas con la justicia de género infor-
mada por la identidad de género trans de autores como Martino y Cumming 
(2018); Bartholomaeus y Riggs (2017); Forhard-Dourlent (2018); Jones, 2016; 
Meyer y Leonardi (2018); Sinclair y Gilbert (2018); Smith y Payne (2016); Stie-
gler (2016); Ullman, 2017; Carlström et al. (2020), todos ellos destacan la re-
levancia y atención a esta situación social en la actualidad.

Ante este choque de perspectivas, que existen en la realidad social de los 
países de todos los continentes, se vuelca la mirada a México, en el Estado 
de Oaxaca, específicamente a la región del Istmo de Tehuantepec, calificada 
como el “paraíso de la diversidad sexual”. En razón que, dentro de la multicul-
turalidad étnica que coexiste en el Estado, hay una minoría de indígenas zapo-
tecas, que se auto identifican como Muxe, personas que nacen biológicamente 
hombres,  pero que viven, visten, piensan y sienten como mujeres. 

Sin embargo, ¿El istmo de Tehuantepec, es realmente el paraíso de la diver-
sidad sexual? ¿Las personas muxe, son totalmente aceptadas por la sociedad? 
¿A qué se dedican las personas muxe? ¿Cómo se percibe el ser muxe en la cos-
movisión zapoteca? ¿Cómo se construye la identidad muxe? ¿Qué limitantes, 
miedos y aspiraciones tienen las personas muxe?
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 Esta investigación se realiza con la finalidad de proporcionar respuestas 
fundamentadas a estas preguntas, que surgen de la problemática originada 
por el rechazo social a la diversidad sexual. En el desarrollo, se analizan dife-
rentes ángulos, de forma objetiva, precisa y concisa, la realidad que viven los 
muxes, indígenas zapotecas, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 

Dentro del marco referencial se establecieron 3 apartados, para mantener 
una secuencia informativa constructivista, que permita al lector, estructurar y 
alimentar el nuevo conocimiento. 

En el primer apartado, se enuncia la delimitación geográfica con la finali-
dad de que el lector, pueda tener una idea más amplia del contexto, geográ-
fico, económico socio-cultural y demográfico del Istmo de Tehuantepec. El 
segundo apartado, contempla un breve análisis de la cosmovisión zapoteca, 
que es esencial para entender el misticismo que rodea al llamado tercer gé-
nero, y es el origen del ecosistema cultural que cobija a la comunidad muxe, 
permitiendo un nivel de aceptación que en otras entidades no se tiene. El 
tercer apartado incluye puntos de vista de otros autores, que han aportado al 
tema objetivamente y se enuncian una serie de fases para la construcción de 
la identidad muxe. Los resultados que se obtuvieron parten de diferentes án-
gulos de análisis, sobre los temas de cosmovisión zapoteca, diversidad sexual, 
tercer género y comunidad muxe.

Marco de referencia

Este punto contiene el fundamento teórico, para que el lector conozca la 
dimensión e impacto de esta investigación.  En su integración se toman con-
ceptos principales, que fungen como ejes temáticos: Istmo de Tehuantepec, 
cosmovisión zapoteca y la construcción de la identidad muxe, llamada el ter-
cer género.

Nociones sociodemográficas del istmo de Tehuantepec Oaxaca. 

Los Estados Unidos Mexicanos, con sus más de 126.014.024 de habitantes, 
(INEGI, 2021, pág. 1), agrupa 32 entidades federativas y un Distrito Federal, 
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que conforman un país ubicado en la sección central del continente america-
no, aunque por el nivel de desarrollo económico, continuamente se le relacio-
na con los países hermanos de América del Sur.

Pese a las mermas de suelo mexicano sufridas a través de la historia, tiene 
una extensión territorial de 1.964.375 km², colinda al norte con Estados Uni-
dos de América, al sur con la República de Guatemala y Belice, al este y oeste 
está rodeado de litorales (EMBAMEX, 2019, pp. 1-4).

México posee ecosistemas mega-diversos (Morrone, 2019, p. 8), que evi-
dencian su riqueza de flora y fauna dispersa en la orografía que impresiona 
por las cordilleras que atraviesan el territorio nacional, los valles, las mon-
tañas, los acantilados, las vistas panorámicas a su costas y de la sierra madre 
occidental, son paisajes clásicos de este país. Alberga dentro de su territorio 
monumentos históricos, patrimonio mundial de la humanidad, lo que con-
lleva la responsabilidad de preservarlos y hace que sus ciudadanos se sientan 
orgullosos de su nación.

   Los mexicanos, suelen ser solidarios, gran parte de su población perte-
nece a la clase trabajadora, es un país de mestizos, (Tanck de Estrada, y otros, 
2010, p. 114), derivado de la conquista y sus nuevos pobladores, que se evi-
dencia con la diversidad cultural que tiene en el norte, en el centro y en el sur.

Al sur del país, se ubica el Estado de Oaxaca, con una extensión territorial 
de 95 mil 364 km2, que lo convierte en el quinto Estado con mayor territorio. 
Al sur colinda con los Estados de Puebla y Veracruz, al norte con el golfo 
de Tehuantepec al este con Chiapas y al oeste con Guerrero, (Oaxaca Mío, 
2020, pp. 1-5). Con 4.186.832 habitantes, distribuidos en los 570 municipios, 
que constituyen sus 8 regiones: la Costa, la Cañada, la Mixteca, la Cuenca del 
Papaloapan, los Valles Centrales, la Sierra Norte, la Sierra Sur y el Istmo de 
Tehuantepec, (DIGEPO, 2022, p. 1)  
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Figura 1. Mapa de los municipios del Estado de Oaxaca

 
 

Fuente: información obtenida de INEGI (2018, p. 1) 

La región del Istmo de Tehuantepec, se identifica en la Figura 1 al suroeste 
del Estado de Oaxaca, sobre el golfo de Tehuantepec, es la franja más estrecha 
del territorio oaxaqueño. La economía de esta región, gira principalmente en 
torno a las actividades terciarias, comercio al por mayor y por menor; y las 
actividades  primarias de: agricultura, ganadería y pesca. 

Hay pocas industrias dentro de la región, las principales son: la refinería de 
Petróleos Mexicanos “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, iniciada en 1974, ubicada 
en la ciudad de Salina Cruz Oaxaca, la cementera Cooperativa Cruz Azul, 
S.C.L., en Estación Lagunas, Oaxaca, con plantas en los Estados de Hidalgo y 
Puebla y Aguas Calientes. Y de más reciente creación, en 1998, el Parque Eó-
lico “La Ventosa”, implantado en la región por las corrientes aéreas que genera 
la ubicación entre dos océanos, productor de energía limpia con 104 aeroge-
neradores, al que se sumaron otros dos parques, La Venta II y La Venta III. 

Por su ubicación estratégica, el Istmo de Tehuantepec, es considerado des-
de el tiempo del porfiriato, en 1907, como una ruta comercial ferroviaria para 
agilizar el paso de mercancías internacionales, entre el océano pacífico y el 
atlántico, proyecto realizado con más de 500 años de historia que, se vino 
abajo con la apertura del Canal de Panamá, en 1914. Regresa con promesas en 
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el horizonte, como megaproyecto gubernamental con apertura a la iniciativa 
privada y genera grandes preocupaciones por el impacto ambiental, cultural y 
social (Universidad Veracruzana, 2020, p. 2)

Anteriormente era el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y actual-
mente recibe el nombre de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
(CIIT), fue iniciado en el 2019, en el gobierno del presidente Andrés López 
Obrador, con apertura del 22 de diciembre del 2023, como una plataforma 
multimodal logística para el traslado de grandes volúmenes, ruta comercial y 
de pasajeros, (SHCP, 2020, pp. 1-2).

Ambas versiones, FIT y CIIT, son una conexión ferroviaria entre el puerto 
de Salina Cruz, Oaxaca y el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con posibles 
nuevas alternativas de conexión, si las cuestiones económicas, técnicas y ope-
rativas, permiten mejoras en el tiempo de traslados y costos, ya que aún se está 
en desventaja con el canal de Panamá. Este es un proyecto, que trasciende el 
periodo sexenal, que debe continuarse en los siguientes gobiernos, con pro-
yectos de desarrollo económico más amplios, para la región del Istmo de Te-
huantepec y municipios considerados en la ruta (Martner Peyrelongue, 2012).

En la Figura 2 pueden observarse 2 imágenes en blanco y negro del FIT y 
una a color del CIIT, a modo de análisis visual  y comparativo de ambos pro-
yectos.

Figura 2. Imágenes comparativas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y del 
ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

 

Fuente: imágenes obtenidas de Reina (2015, pág. 9) y RIOaxaca (2023, pág. 1).
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Es importante mencionar el tema anterior, CIIT, para tener noción de la 
economía de la región y porque Oaxaca es un Estado que concentra la mayor 
multiculturalidad del país. Con 16 pueblos étnicos: Amuzgo, Chatino, Cho-
cholteco, Chinanteco, Chontal, Cuicateco, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, 
Mixteco, Nahua, Tacuate, Triqui, Zapoteco y Zoque, más el pueblo afro-mexi-
cano, (DIGEPO, 2022, p. 1). La visión indígena ambiental choca con la visión 
económica gubernamental y a partir de este megaproyecto, algunas zonas con 
asentamientos étnicos en la ruta trazada alzaron la voz, ante el riesgo ambien-
tal latente.

El Istmo se encuentra en una coyuntura crítica: su destino parece oscilar 
entre las oportunidades derivadas de su ubicación geográfica, resaltando los 
puertos como enlaces con el mercado global, y los desafíos planteados por 
su riqueza natural y cultural, donde convergen historias e identidades. Esta 
dualidad define su trayectoria futura (Universidad Veracruzana, 2020, p. 17).

La Tabla 1, muestra en números la particularidad multiétnica del Estado 
de Oaxaca, comparando la demografía indígena evolutiva del 2015 y del 2022.

Tabla 1. Datos de la demografía indígena  2105  y 2022 en Oaxaca

Datos demográficos
En Oaxaca

2015 2022
Personas mayores de 3 años son hablantes de lengua indígena. 1,200,000 1,221,555

De ese total, son mujeres el 52.8 % 52%
Esa cantidad constituye: 

del total nacional de hablantes de lenguas indígenas. 16.3. % 16.6%

Las lenguas indígenas más hablada en el estado: Zapoteco 33.6%.
Mixteco 22.1%.

Zapoteco 34.4%
Mixteco 21.9%

De cada 100 habitantes,____ se consideran indígenas 60 65.7-68
El grado promedio de escolaridad indígena es de: 5-4 años. 5 años

Fuente: elaboración propia con datos de (García Vargas, 2018, pág. 20) y (DIGEPO, 2022, pág. 1).

Oaxaca, por su diversidad de etnia, es rico en Patrimonio Cultural  Inma-
terial (PCI), que resulta atractivo para el turismo cultural, prueba de ello es 
la asistencia de diversas nacionalidades, a la máxima fiesta cultural, la Gue-
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laguetza, que se realiza año con año en el mes de julio, donde se muestra or-
gullosamente la multiculturalidad de cada una de las 8 regiones. El Istmo de 
Tehuantepec, es representado por delegaciones zapotecas, etnia cuya cosmo-
visión, es fuente de inspiración en diversos ámbitos intelectuales.4

Cosmovisión de la etnia zapoteca

La multiculturalidad coexistente en el Estado oaxaqueño, permite la con-
vergencia de filosofías de cada grupo indígena, con rituales y ceremonias, que 
combinan las raíces mesoamericanas y las adaptaciones hispanas.  Las tradi-
ciones y costumbres que se desarrollan con motivo de sus festejos sociales y 
ferias patronales, muestran el respeto a sus ancestros, la naturaleza y su crea-
dor. Por un lado, los rituales a la madre tierra, son fruto de las raíces mesoa-
mericanas, mientras que las pedidas de mano, ceremonias religiosas de bodas 
y bautizos, son ejemplos de estas reconstrucciones que incluye la cultura his-
pana, ambas dan paso a las religiones étnicas descritas como:

Las nuevas estructuras que definen a cada grupo etnolinguístico repre-
sentan totalidades que resisten la segmentación basada en las fuentes de sus 
elementos culturales. Dichos elementos son asimilados, reelaborados e incor-
porados por los actores sociales, dando origen a novedosas unidades de signi-
ficado (Barabas, 2008, p. 121).

Otro concepto que menciona Barabas (2008), sobre la cosmovisión étni-
ca, es la ética del don, que define como el conjunto de concepciones, valores 
y estipulaciones que regulan las relaciones de reciprocidad equilibrada entre 
personas, familias, vecinos, autoridades y comunidades, en todos los campos 
de la vida social. 

La visión del todo, para los indígenas, implica la coexistencia conforme, 
agradecida y armónica de las diferentes creaciones, los seres vivos de la na-
turaleza, humanos, y las deidades, que son entidades sagradas con dualidad 
ética, que pueden tomar forma humana, animal o elemental.

4  La etnia zapoteca posee diferentes asentamientos dentro del Estado oaxaqueño, la lengua zapoteca, 
tiene ligeras variantes, es así como se les llama: Zapoteco de Valles, de la Sierra, del Istmo. Esta investi-
gación se refiere a la etnia zapoteca con asentamiento en el Istmo de Tehuantepec, cuna de las personas 
muxe.
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Los pueblos indígenas contemporáneos poseen una percepción humaniza-
da y socioantropomórfica del cosmos, visualizando al universo, la naturaleza y 
la sociedad como entidades afines. Las interacciones entre los individuos que 
residen en distintos ámbitos o estratos del cosmos (cielo, tierra, inframundo) 
se desenvuelven mediante la reciprocidad equilibrada (Barabas, 2008, pág. 
124).

Estas concepciones ideológicas culturales de una etnia, tienen un límite 
geográfico simbólico con centros, fronteras y redes de santuarios, guardianes 
del espacio con validez. Donde comparten las creencias, personas con simili-
tud en el sentir y pensar étnico, la estructura cultural de su ideología. Se le ha 
denominado etnoterritorio, al territorio histórico, cultural e identitario que 
cada grupo reconoce como propio, ya que en él no sólo encuentra habitación, 
sustento y reproducción como grupo sino también oportunidad de reproducir 
cultura y prácticas sociales a través del tiempo, (Barabas, 2008, pp. 129-136). 
Al salir de ese límite, la etnia, se encuentra con diferentes cosmovisiones, que 
pueden coincidir o no con la propia. 

La etnia zapoteca, son llamados Binnigula´sa´, voz en zapoteco, una pa-
labra compuesta que puede separase en dos o tres conceptos, binni-gente, 
gula´-antigua, sa´- del tiempo, cuyo significado es gente antigua del tiempo, 
(Sánchez-Antonio, 2022, p. 4) enunciando a De la Cruz (2001) y Cruz (1935).

En sentido más armónico, los Binnigula´sa´ son gente antigua que ha per-
durado, en el tiempo o a través de los tiempos. Se infiere que, la cosmovisión 
zapoteca, tiene la esencia de una sabiduría ancestral, que continúa compar-
tiendo sus principios del origen del ser y el cosmos, con algunas reconstruc-
ciones o adaptaciones. A continuación, en la Figura 3, se muestra una línea 
del tiempo de los antecedentes registrados en la historia de la etnia zapoteca.

Figura 3. Línea del tiempo de los asentamientos BInnigula´sa´ 
 

1 Nómadas 
Cazadores-recolectores  

 10 000 a.c.

2 Sedentarios 
Etapa de las aldeas 

   2000-1500 a.c.

3 Etapa urbana 
Monte Albán 

500 a.c.

4 Istmo de Tehuantepec 
Etapa de ciudades-estados  

800 -1 521 d.c.
 
Fuente: elaboración propia con datos de Winter (1990, p. 147) y Marcus (2008, p. 188).
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La cosmología zapoteca toma como prioridad a la naturaleza, dadora de 
vida y de dones. 

Desde la filosofía zapoteca emerge una visión vitalista y naturalista, que 
considera como principio supremo las fuerzas naturales. Este enfoque, valioso 
para la intersección de ciencias sociales y humanas, podría aportar perspecti-
vas y alternativas a la actual crisis civilizatoria global (Sánchez-Antonio, 2022, 
pág. 13).

Se reitera que este, es un breve análisis de la cosmovisión zapoteca, para 
comprender la conceptualización del ser muxe, como un tercer género. Es 
importante mencionar, que la complejidad de su esencia, parte de la simplici-
dad con que se conciben los cuatro elementos naturales básicos combinados, 
que engendran y crean, el origen del todo. La pareja primigenia del cual todo 
se engendra (Pitào Coozàana) y se genera (Pitào huicaana), pues combina 
perfectamente los cuatro elementos fundamentales que hacen la vida: fuego, 
agua, aire y tierra. (Sánchez-Antonio, 2022, pág. 8)

Sánchez-Antonio  (2022) describe desde la cosmovisión zapoteca, a los 
seres humanos como esencialmente seres vitales, vivenciales, intuitivos y co-
nectados con la tierra, el agua, el sol y el viento en todo momento. La cultura 
zapoteca, en su profunda comprensión de la diidxa guela (palabra profunda) 
subterránea, a menudo resulta incomprendida por la palabra y la luz. (pp. 
9-12). Así mismo, este autor, asegura que las cosmovisiones étnicas, ofrecen 
la posibilidad para mejorar el mundo actual, hace un llamado a la decoloni-
zación, como alternativa, para ampliar criterios, los que considera, que fueron 
coartados, por las imposiciones y prohibiciones de la cultura española. Ade-
más, cita a otro autor con la misma inquietud:

Dussel (2020) propone un mundo más justo y ecológicamente adecuado, 
surgiendo de horizontes ontológicos, históricos, antropológicos y ético-polí-
ticos distintos, enraizados en las auténticas tradiciones de cada cultura para 
forjar un futuro más prometedor.

Esbozo del proceso de construcción de la identidad Muxe o tercer género.

Para la cultura indígena, la existencia, obedece a un hecho sobrenatural, 
todo en el entorno tiene un dueño, una deidad, un principio, un espíritu, que 
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le otorga fuerza y poder. La vida es un don, se engendra por una razón y se 
genera con una misión, lo que le confiere al depositario, el compromiso moral 
de ser asumido, agradecido, desarrollado, valorado y respetado. 

La palabra muxe, es una construcción a partir de diferentes voces, que re-
sultó en un modismo utilizado como adjetivo calificativo para referirse a una 
persona nacida hombre, que elige vivir con rol femenino (Urbiola Solís, Váz-
quez García, & Cázares Garrido, 2017, p. 503). Se acompaña del artículo zapo-
teco Ti, significa un/una, no tiene género. A partir de las oleadas de violencia 
hacia este grupo minoritario, surgió la asociación de Las auténticas intrépidas, 
buscadoras del peligro, una hermandad de personas muxe (Salvador Guzmán, 
2018, p. 834; Hernández Chávez & Ferreira de Faria, 2022, p. 295), que ofrecen 
ayuda mutua y promueven su identidad. 

Al respecto, hacen una gran labor sus agremiados con o sin estudios uni-
versitarios, como Oscar Cazorla5, Binniza Castillo6, Alex Orozco7, Felina San-
tiago8, Lukas Avendaño9, Josseline Sosa10, Elvis Guerra11 y las personas muxe 
que se sumen a la lista, aprovechan el acceso a plataformas sociales, políticas, 
artísticas y culturales, para pedir el respeto a su identidad y el rechazo a la 
violencia por razón de diversidad sexual. 

De la información video-gráfica se tomaron frases que reflejan su sentir:

• “Tengo miedo, de un día no volver a casa”. Alexis Orozco. (DW Fuerza 
Latina, 2019).

• “Cuando te vas, no te vas como te construiste, te vas como naciste” (se 
entierran como varón) “Si volviera a nacer, me gustaría volver como 
muxe” Josseline Sosa (DW Fuerza Latina, 2019).

• “Ser muxe es un don, Ti guenda muxe”. Binizza Castillo.

• “No pedimos tolerancia, pedimos respeto”. Elvis guerra. (Discurso como 

5 Fundadora muxe de Las auténticas intrépidas buscadoras de peligro (ausente)
6 Activista muxe, de las pocas que ha tenido posibilidad e intervención política.
7 Actriz dramaturgo muxe. Nominada al premio Asociación de Críticos Periodistas de Teatro A.C, 
(ACPT) como revelación femenina.
8 Matriarca muxe,  actual administradora de Las auténticas intrépidas buscadoras de peligro.
9 Antropóloga y performer muxe.
10 Activista muxe.
11 Poeta y escritora muxe.
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reina, en la vela Las auténticas intrépidas buscadoras de peligro 2023).

• Creo siento y pienso que ya es momento que los estudiados, los mirados, 
los exóticos hablemos por nosotros mismos.” “Mi cuerpo es la muestra 
de la trasversatilidad”. Lukas Avendaño (BETEVÉ, 2018, pág. 00:1:28)

El siguiente esbozo, se realiza a partir de la experiencia y observación de la 
comunidad muxe, al vivir 3 años en la Heroica ciudad de Juchitán de Zarago-
za, Oaxaca. Se aclara que este proceso, sucede paralelamente a la educación es-
colarizada, a menos que el menor muxe por diversas razones, decida desertar.

El proceso de construcción de la autoidentidad muxe que se plantea, con-
sidera las siguientes 5 fases. 

Identificación de la inclinación muxe. Comienza cuando los progenitores 
perciben en un niño, tendencias, gustos y preferencias femeninos. Se aclara 
que eso no se da como imitación o repetición, sino como inclinación innata, 
es decir, el niño manifiesta el interés hacia algo femenino, sin ser inducido. Se 
detecta desde muy pequeña edad, entre los 5-8 años, cuando los niños aún no 
tienen el conocimiento pleno, del concepto de sistema binario o de la diversi-
dad sexual.

A partir de este punto, la familia tiene la opción, de rechazar o de apoyar 
al hijo con la inclinación muxe. El etnoterritorio zapoteca, del Istmo de Te-
huantepec, provee del ecosistema cultural, originado por la cosmovisión de la 
etnia, para contribuir con la formación de la identidad muxe. 

Si se decide no apoyar al infante, los familiares buscan el apoyo religioso, 
psicología profesional o se le implementa un régimen estricto de actividades 
masculinas, para disuadirlo u obligarlo a tomar el rol correspondiente a su gé-
nero biológico. Esto puede funcionar o no, y es tendiente a desencadenar una 
ola de violencia intrafamiliar. Si por el contrario, se decide apoyar al infante, 
se continúa con la siguiente fase.

La instrucción y acompañamiento por madrinas muxe. Comienza a par-
tir de que se perciben las inclinaciones muxe. Puede variar en edades depen-
diendo de los progenitores, por la comprensión del niño sucede de los 9 a los 



Comunidad Muxe: el llamado tercer género, desde la cosmovisión de los indígenas zapotecas de Oaxaca

227

12 años. Las madres o familiares cercanos, observan e identifican con más 
detalle, el aumento gradual de la inclinación del niño al rol femenino. 

Cuando están seguras, empatizan con esa esencia y buscan ayuda.  Acuden 
a los integrantes de la comunidad muxe, o a personas muxe dentro de su terri-
torio social, y eligen una “madrina” para su hijo. La madrina, a su vez, asume 
el rol de tutora, como la maestra que instruye y acompaña al niño, para que 
desarrolle conocimientos, habilidades y destrezas propias de actividades u ofi-
cios, en su mayoría tradicionales, que permitan al menor, ganarse el sustento 
y salir adelante generando sus propios ingresos. 

Se les instruye principalmente, en actividades que se consideran más del 
rol femenino como: cocineras, bordadoras, tejedoras, peluqueras, organizado-
ras de eventos sociales, entre otros; incluso servidoras sexuales. Esto les per-
mite ser personas económicamente activas12, por lo tanto, aportan económica, 
social y culturalmente, en el entorno donde se desenvuelven. Dan continuidad 
al patrimonio cultural, a la lengua y visión del mundo zapoteca: bienes intan-
gibles, no cuantificables, no monetarios y de largo alcance temporal, (Miano 
Borruso, 2010, p. 7). Durante este tiempo, que pueden ser meses o años, de 
forma concurrente se desarrollan otras fases del proceso de construcción de 
la identidad muxe. 

La autopercepción de la identidad muxe. La autopercepción se sigue de-
sarrollando en los primeros años de vida, (Salín Pascual, 2015, p. 151).  Se da 
a partir de que el menor toma conciencia, de que sus gustos y preferencias son 
diferentes a otras personas de su género biológico. En esta fase el apoyo de la 
familia, amigos y madrina es crucial, ya que de esto dependerá que el proceso 
de transición sea, no fácil, porque a nadie le resulta agradable o fácil ser seña-
lado por ser diferente, excluido o rechazado. Pero al menos la transición, será 
más liviana y con menos temores, si la persona se siente acompañada, incluida 
en un círculo social, dentro de un grupo que la respeta, apoya y motiva para 
aceptarse tal cómo es. Eso da pie a la siguiente fase.

La autoaceptación del ser muxe. Sucede a partir de la adolescencia, más 
no es un periodo exclusivo, puede durar hasta la edad adulta. Hay personas 
12 A las personas muxe, se les considera con mayor sensibilidad, gracia, Lukas Avendaño a  (BETEVÉ, 
2018, pág. 00:9:10), por la dedicación, empeño y calidad en los detalles que le imprimen  a sus creacio-
nes.
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muxe, que no se atrevieron a aceptarse, hasta pasados los 25 años. La autoa-
ceptación está relacionada, con la estabilidad emocional, económico-laboral 
y socio-familiar del individuo. Se da, cuando se tiene la confianza suficiente, 
para reconocer sus diferencias y aceptar su inclinación. Huffman (2006) in-
vestigó la autodefinición y la autoaceptación de género demostrando que se 
correlacionaron positivamente con la identidad étnica. Mientras que Camp et 
al., (2020) identificaron trece investigaciones que emplearon enfoques cuan-
titativos para explorar conexiones entre la aceptación personal, factores es-
tresantes específicos de minorías y/o el bienestar psicológico en muestras de 
individuos LGBQ+, así como para analizar variaciones en la aceptación per-
sonal entre diversas orientaciones sexuales, otras investigaciones como las de 
Gnan et al., (2919) y de Pitoňák (2017)  señalan que altos niveles de estresores 
minoritarios en comunidades LGBQ+ están vinculados de manera negativa 
con el bienestar mental.

Esto supone una continua lucha entre el yo interno y lo que la sociedad 
espera del individuo, de acuerdo con el género biológico con que se nace. Es la 
principal razón, por lo que las madres buscan la ayuda de la madrina, porque 
en su cosmovisión zapoteca, comprenden que el don requiere ser alimentado, 
fortalecido y desarrollado, con la ayuda de seres similares. 

El acompañamiento de la madrina, no minimiza, acelera o alienta la tran-
sición a la autoaceptación, eso depende de cada individuo, pero si  ayuda a 
naturalizar el proceso de la construcción de la identidad muxe, ya que al mis-
mo tiempo que se instruye en un oficio, el menor se fortalece emocional y 
psicológicamente, cobijado por el ecosistema cultural de la etnia, para  que 
comprenda y asimile la identidad muxe, para al final lograr la autoaceptación 
como tal y aceptar el rol diferente que tiene en la sociedad. Lo que da paso a 
la última fase.

Personalización del estilo muxe. Añade el toque final, que hace la diferencia 
entre grupos de diversidad sexual y la comunidad muxe. Los primeros 
se enfocan a la libertad de practicar preferencias sexuales diferentes. Los 
segundos, parten de una sabiduría ancestral, cuya cosmovisión y ecosistema 
cultural, los identifica como herederos de un don, que la naturaleza les otorgó, 
para coexistir con heterosexuales de forma armónica. Don que al ser aceptado 
conlleva el compromiso de dignificarlo y utilizarlo con la madurez filosófica de 
la etnia. Combinando la fortaleza del varón y la gracia de la mujer. Las personas 
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muxe, eligen estilos de vida alegres, resilientes, artísticos, culturales, que les 
permite vivir y celebrar la vida, tranquilamente, sin entrar en competencia o 
confrontación, con hombres y mujeres heterosexuales. 

Metodología

Este estudio se basa en una metodología con enfoque cualitativo para ex-
plorar a profundidad la identidad muxe en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 
La elección de un enfoque cualitativo se sustenta en la naturaleza exploratoria 
de la investigación, que busca comprender las experiencias, percepciones y 
construcción social de la identidad muxe en el contexto cultural de la etnia 
zapoteca. (Hernández-Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

En la Figura 4 se muestra el esquema de los pasos a seguir en esta investi-
gación:

Figura 4. Metodología de esta investigación 

Fuente: elaboración propia. 

Así mismo en el desarrollo de esta investigación, se siguió el planteamiento 
de Investigación, Metodología, Resultados y Conclusión, (IMRyC) (Murillo, 
MArtínez-Garrido, & Guillermina, 2017, p. 8). 

El desarrollo de los cinco pasos de la metodología se dio de la siguiente 
forma: 

1. Delimitación del tema a tratar: se eligió el tema y se especificó los pun-
tos para abordar como ejes principales de la investigación, para cumplir el 
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objetivo de proporcionar información sobre la comunidad muxe del Istmo de 
Tehuantepec.

2. Búsqueda de la literatura acorde al tema: se usaron criterios de bús-
queda con los temas: Muxe, tercer género, diversidad sexual, cosmovisión za-
poteca, Istmo de Tehuantepec. La búsqueda incluyó fuentes secundarias como 
libros y artículos de revistas, con una temporalidad preferencial del año 2000 a 
la fecha, considerando clásicos para la teoría histórica. Así mismo se recurrió 
a material video-gráfico para puntos de vistas de los actores de esta investiga-
ción y bases de datos oficiales para la información poblacional. Como fuentes 
primarias se obtuvo información Felina Santiago Valdivieso (muxe) y obser-
vaciones que parten de la experiencia propia.

3. Revisión analítica: el análisis de la información se realizó de forma se-
cuencial de acuerdo con los títulos y su relación con los ejes temáticos consi-
derados para esta investigación. 

4. Selección de la literatura a utilizar: se consideró una depuración temá-
tica ya que no toda la información encontrada, tenía la pertinencia, oportuni-
dad y relevancia para ser utilizada en esta investigación.

5. Clasificación y estructuración de la información: en este paso, el factor 
tiempo fue algo imprescindible, así como la concentración, reflexión y discer-
nimiento de contenido que permita extraer lo más relacionado con el tema..

Resultados

Este apartado presenta el análisis descriptivo de la información recopilada 
mediante la aplicación de la metodología, centrándose en el logro de los obje-
tivos específicos planteados en la investigación sobre la identidad muxe en el 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Identidad muxe como tercer género: la investigación revela que la iden-
tidad muxe no se limita simplemente a preferencias sexuales disidentes, sino 
que se configura como un tercer género arraigado en la cosmovisión zapoteca. 
Se destaca la percepción de la comunidad muxe como un don de la naturaleza, 
reflejando la riqueza y complejidad de la visión holística de la etnia zapoteca.
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Ecosistema cultural zapoteca y aceptación muxe: los resultados muestran 
que el ecosistema cultural zapoteca en el Istmo de Tehuantepec, contribuye 
a la aceptación relativa de la identidad muxe. Sin embargo, se observa una 
limitación de esta aceptación fuera del etnoterritorio, donde el conocimiento 
profundo de la filosofía zapoteca es crucial para comprender la complejidad 
de la identidad muxe.

Violencia y discriminación: se evidencia que, a pesar de cierta aceptación 
cultural, la comunidad muxe sigue enfrentando violencia y discriminación, 
tanto dentro como fuera de su entorno. Estos resultados subrayan la necesi-
dad de abordar la discriminación y concienciar sobre la diversidad sexual en 
la sociedad.

Apoyo familiar y rol de la madrina: los hallazgos indican que el proceso 
de construcción de la identidad muxe, se ve influenciado significativamente 
por el apoyo emocional de la figura materna y la elección de una madrina 
muxe. Esta madrina desempeña un papel crucial al instruir y acompañar a 
los individuos muxe, fortaleciéndolos no solo emocionalmente sino también 
económicamente.

Necesidad de políticas inclusivas y educación: los resultados sugieren 
una falta de políticas públicas efectivas para fomentar la convivencia libre de 
violencia y discriminación. Se resalta la necesidad de una educación inclusiva 
desde la infancia, enfocada en la aceptación y respeto de la diversidad sexual 
y la equidad de género.

Conclusiones 

Esta investigación ha proporcionado una visión detallada y significativa 
sobre la identidad muxe en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desde una pers-
pectiva cualitativa que considera la cosmovisión zapoteca y la diversidad se-
xual. Respecto a la identidad muxe como tercer género, la identidad muxe, 
lejos de ser una simple variación en las preferencias sexuales, se configura 
como un tercer género arraigado en la cosmovisión zapoteca. La comunidad 
muxe es considerada como un punto medio armonioso entre los roles tradi-
cionales de hombre y mujer, siendo percibida como un don de la naturaleza. 
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En cuanto al ecosistema cultural zapoteca y aceptación muxe, la cosmovisión 
Binnigula´sa´ de la etnia zapoteca ha contribuido a la creación de un ecosis-
tema cultural en el Istmo de Tehuantepec que facilita la aceptación del muxe. 
Sin embargo, esta aceptación está condicionada por la comprensión profunda 
de la filosofía zapoteca, lo que genera cierta limitación de aceptación fuera del 
etnoterritorio. 

Respecto a la violencia y discriminación a pesar de la aceptación relativa 
en el contexto cultural, la comunidad muxe sigue enfrentándolas, tanto dentro 
como fuera de su etnoterritorio. Estas experiencias de violencia subrayan la 
necesidad de una mayor sensibilización y educación en la sociedad respecto a 
la diversidad sexual. 

Por otra parte el apoyo familiar y rol de la madrina, es la figura materna que 
desempeña un papel fundamental en el proceso de construcción de la iden-
tidad muxe, ofreciendo apoyo emocional y guiando a sus hijos a través de la 
aceptación de su identidad. La elección de una madrina muxe para la instruc-
ción y acompañamiento refuerza este proceso, permitiendo a los individuos 
muxe fortalecerse tanto emocional como económicamente.

Existe la necesidad de políticas inclusivas y educación, se destaca la falta 
de políticas públicas efectivas para promover la convivencia libre de violencia 
y discriminación. La necesidad de una educación inclusiva desde temprana 
edad se presenta como una conclusión crucial, buscando la aceptación y res-
peto de la diversidad sexual y la equidad de género en la sociedad oaxaqueña y 
mexicana en general. En conjunto, estas conclusiones ofrecen una perspectiva 
integral sobre la realidad muxe en el Istmo de Tehuantepec y sugieren áreas 
clave para futuras investigaciones y desarrollo de políticas orientadas a la pro-
moción de sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad.

Referencias bibliográficas

Barabas, A. M. (Julio-Diciembre de 2008). Cosmovisiones y etnoterrito-
rialidad en las culturas indígenas de Oaxaca. Antípoda, 119-130; ISSN 1900-
5407.



Comunidad Muxe: el llamado tercer género, desde la cosmovisión de los indígenas zapotecas de Oaxaca

233

Bartholomaeus, C., and D. Riggs. (2017). Transgender People and Educa-
tion. New York: PalgraveMacmillan.

BETEVÉ. (2018). Lukas Avendaño performer i antropolég muxe. Barcelo-
na, España.

Huffman, R. M. (2006). Gender self-definition and gender self-accep-
tance in women: Intersections with feminist, womanist, and ethnic identi-
ties. Journal of Counseling and Development, 84(3), 358–372. https://doi.or-
g/10.1002/j.1556-6678.2006.tb00415.x

 Camp, J., Vitoratou, S., & Rimes, K. A. (2020). LGBQ+ Self-Acceptance 
and Its Relationship with Minority Stressors and Mental Health: A Systematic 
Literature Review. Archives of Sexual Behavior, 49(7), 2353-2373. https://doi.
org/10.1007/s10508-020-01755-2

Cruz, W. (1935). El Tonalamatl zapoteco. Ensayo sobre su interpretación lin-
güistica. México: Imprenta del gobierno del Estado de Oaxaca.

De la Cruz, V. (2001). Introducción a la religión de los Binnigula´sa´. Oaxa-
ca-México: Fondo Editorial IEEPO.

DIGEPO. (9 de Agosto de 2022). Día Internancional de los Pueblos Indíge-
nas. Recuperado el 22 de Octubre de 2022, de productosdigepo.oaxaca.gob.
mx: https://productosdigepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/hoja_
de_datos_dia_de_los_pueblos_indigenas_2022.pdf

Dussel, E. (2020). Siete ensayos de filosofía de la liberación. Hacia una fun-
damentación del giro decolonial. Madrid: Trotta.

DW Fuerza Latina. (2019). La verdad sobre la comunidad muxe del Istmo 
de Tehuantepec. Alemania, dw.com/spanish.

EMBAMEX. (2019). Acerca de México. Recuperado el 12 de Enero de 2024, 
de www.embamex.sre.gob.mx: www.embamex.sre.gob.mx

Forhard-Dourlent, H.2018.“The Student Drives the Car, Right?”: Trans 
Students and Narratives ofDecision-Making in Schools.”Sex Education18 (4): 
328–344.



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

234

García Vargas, L. A. (Enero-Abril de 2018). Radiografía demográfica de la 
población indígena den Oaxaca. (D. G. Oaxaca, Ed.) Oaxaca población Siglo 
XXI, 6-20.

Gnan, G. H., Rahman, Q., Ussher, G., Baker, D., West, E., & Rimes, K. A. 
(2019). General and LGBTQ-specific factors associated with mental health 
and suicide risk among LGBTQ students. Journal of Youth Studies, 10, 1393–
1408. https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1581361

Hernandes Chávez, A. D., & Ferreira de Faria, I. (Julio-Septiembre de 
2022). Muxes en la interculturalidad y territorialidad de la comunidad za-
poteca en Oaxaca-México. FAEEBA, 31(67), 288-307; DOI: https://dx.doi.
org/10.21879/faeeba2358-0194.2022.v31.n67.p288-307.

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 
(2014). Metodología de la Investigación (6a. ed.). México, D.F., México: Mc-
Graw Hill Education.

INEGI. (2018). Oaxaca, municipios . Marco Geoestadístico, México, D.F.

INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. México, D.F.: INEGI.

Jones, T.2016.“Researching and Working for Transgender Youth: Contexts, 
Problems and Solutions.”SocialSciences5 (3): 1–15.

Marcus, J. (2008). Monte Albán. México: FCE-COLMEX.

Martner Peyrelongue, C. (2012). El sur también existe: el corredor multi-
modal del Istmo de Tehuantepec en la era de la globalización. Región y socie-
dad (54), 97-134: ISSN 1870-3925.

Meyer, E., and B. Leonardi. (2018). “Teachers”Professional Learning to 
Affirm Transgender, Non-Binary,and Gender-Creative Youth: Experiences 
and Recommendations from the Field.”Sex Education18(4): 449–463.

Miano Borruso, M. (1 de Septiembre de 2010). Muxe’: “nuevos liderazgos” 
y fenómenos mediáticos. (DGSCA-UNAM, Ed.) Revista Digital Universitaria, 
11(9), 1-15; ISSN: 1067-607.



Comunidad Muxe: el llamado tercer género, desde la cosmovisión de los indígenas zapotecas de Oaxaca

235

Morrone, J. J. (2019). Regionalización biogeográfica y evolución biótica de 
México: encrucijada de la biodiversidad del Nuevo Mundo. (M. d. Herrera", 
Ed.) Revista Mexicana de Biodiversidad, ISSN 1870-3453; e.ISSN 2007-8706; 
https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2019.90.2980.

Murillo, F. J., Martínez-Garrido, C., & Guillermina, B. (2017). Sugerencias 
para escribir un buen artículo científico en educación. REICE. Revista Ibe-
roamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación, 15(3), 5-34; 
https://doi.org/10.15366/reice2017.15.3.001.

Oaxaca Mío. (2020). Información general del Estado de Oaxaca. Recupera-
do el 22 de Octubre de 2023, de https://www.oaxaca-mio.com/estadodeoaxa-
ca.htm: https://www.oaxaca-mio.com/estadodeoaxaca.htm

Pitoňák, M. (2017). Mental health in non-heterosexuals: Minority stress 
theory and related explanation frameworks review. Mental Health and Pre-
vention, 5, 63–73. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2016.10.002

Reina, L. (2015). El ferrocarril de Tehuantepec. Un sueño para conectar los 
dos océanos. siglo XIX. Alquimia, 6-27.

RIOaxaca. (2023). Favorece tren de pasajeros del Corredor Interoceánico a 
comunidades del Istmo. Oaxaca: RIOaxaca.

Salín Pascual, R. J. (Marzo-Abril de 2015). La diversidad sexo-genérica: Un 
punto de vista evolutivo. Salud Mental, 147-153; ISSN: 0185-3325.

Salvador Guzmán, L. E. (2018). La Vela de las Auténticas Intrépidas Busca-
doras del Peligro como parte de identidad de género en Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca. En M. y. Molina Fuentes, Los mundos simbólicos: estudios de la cultura 
y las religiones (págs. 823-839). México: COMECSO.

Sánchez-Antonio, J. C. (Julio-Diciembre de 2022). Filosofía zapoteca, 
ciencias sociales y diálogo mundial de saberes. (ICE-UABJO, Ed.) Dispari-
dades. Revista de Antropología, 77(2), 1-15; eISSN: 2659-6881; https://doi.
org/10.3989/dra.2022.024.



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

236

SHCP. (2020). Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. México, 
D.F.: Cuenta Pública.

Sinclair, J., and J. Gilbert. (2018). “Naming New Realities: Supporting Trans 
Youth in Education.”SexEducation18 (4): 321–327.

Smith, M., and E. Payne. (2016.) “Binaries and Biology: Conversations with 
Elementary EducationProfessionals After Professional Development on Su-
pporting Transgender Students.”TheEducational Forum80: 34–47.GENDER 
AND EDUCATION693

Stiegler, S. (2016). “Privacy for All Students? Talking about and around 
Trans Students in‘Public.’”Curriculum Inquiry46 (4): 348–368.

Tanck de Estrada, D., Escalante Gonzalbo, P., Gonzalbo Aizpuru, P., Sta-
ples, A., Loyo, E., Greaves L., C., y otros. (2010). Historia mínima de la educa-
ción en México. (S. d. México, Ed.) México, D.F., México: El colegio de México.

Ullman, J. (2017). “Teacher Positivity towards Gender Diversity: Explo-
ring Relationships and SchoolOutcomes for Transgender and Gender-Diverse 
Students.”Sex Education17 (3): 276–289.doi:10.1080/14681811.2016.1273104.

Universidad Veracruzana. (2020). Corredor interoceánico del Istmo de Te-
huantepec: sus retos y oportunidades. PROSPECTUS, Tendencias y escenarios 
para la educación superior., 1-76.

Urbiola Solís, A. E., Vázquez García, A. W., & Cázares Garrido, I. V. (2017). 
Expresión y trabajo de los Muxe´del Istmo de Tenuantepec, en Juchitán de 
Zaragoza, México. Nova Scientia, 9 (2)(19), 502 – 527; ISSN 2007 - 0705.

Winter, M. (1990). Oaxaca prehispánica: una introducción. En M. Winter, 
Lecturas históricas de Oaxaca (págs. 31-219). México: Insituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y Gobierno de Oaxaca.



Educación intercultural y desarrollo comunitario de Jaltepec De Candayoc, Oaxaca

237

Educación intercultural y desarrollo comunitario 
de Jaltepec De Candayoc, Oaxaca1

Cornelio Sánchez Remigio2; Maricela Castillo Leal3; Patricia S. Sánchez-Medina4

Resumen 

La presente investigación se realizó en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, en 
el periodo septiembre 2021 a junio 2023, con la finalidad de analizar la inci-
dencia del Modelo Educativo Integral Indígena (MEII) en el desarrollo de la 
comunidad. Para alcanzar el objetivo de la investigación se definieron las va-
riables de la investigación, las cuales son:  educación intercultural y desarrollo 
comunitario. Se realizó una investigación con enfoque mixto, con énfasis en 
investigación cualitativa, por lo anterior, se diseñaron los diferentes instru-
mentos para la recolección de información, y consistieron en un cuestionario 
con opciones múltiples en escala tipo Likert y guías de entrevistas semies-
tructuradas. La información cuantitativa que se obtuvo a través de la investi-
gación, fue analizada a través del software estadístico denominado Statistical 
Package for Social Sciences, versión 25 (SPSS: Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales) y Microsoft Excel 2019, y la información cualitativa ob-
tenida en las entrevistas se analizó empleando el método de la teoría funda-
mentada. Los principales resultados muestran que la población de Jaltepec de 
Candayoc, de forma general mantienen una perspectiva favorable respecto a 
la incidencia que ha tenido la educación intercultural en el desarrollo de la co-
munidad, fortaleciendo los aspectos socioculturales, fomentando la creación 
de autoempleos y el cuidado del medio ambiente. En suma, la educación in-
1 Escrito original, derivado del proyecto de investigación titulado “Incidencia del Modelo Educativo 
Integral Indígena (MEII) en el desarrollo comunitario de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca” en (2023), 
como requisito para optar al grado de Maestro en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.
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cid.org/0000-0002-3056-0581
3 Doctora en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, Profesora-investigadora del TecNM/
Instituto Tecnológico de Oaxaca. E-mail: maricelacastillo3@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-
3281-4135
4 Doctora en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Instituto Politéc-
nico Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, Profesora investigadora, Línea de investigación: Gestión 
Ambiental Empresarial; E-mail: psanchez@ipn.mx; https://orcid.org/0000-0003-2949-3374
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tercultural que se imparte a través del MEII ha tenido una incidencia positiva 
en el desarrollo comunitario de Jaltepec de Candayoc, la incidencia sobre todo 
ha sido en el aspecto sociocultural, y la incidencia en el aspecto económico y 
ambiental, sólo se ha reducido al ámbito escolar.

Palabras clave: educación intercultural, desarrollo comunitario, incidencia.

Abstract   

This research was conducted in Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, in the peri-
od September 2021 to June 2023, with the purpose of analyzing the incidence 
of the Integral Indigenous Education Model (MEII) in the development of 
the community. In order to achieve the research objective, the research vari-
ables were defined, which are: intercultural education and community devel-
opment. The research was conducted with a mixed approach, with emphasis 
on qualitative research; therefore, different instruments were designed for the 
collection of information, consisting of a multiple-choice questionnaire with 
a Likert-type scale and semi-structured interview guides. The quantitative in-
formation obtained through the research was analyzed using the Statistical 
Package for Social Sciences, version 25 (SPSS: Statistical Package for Social 
Sciences) and Microsoft Excel 2019, and the qualitative information obtained 
from the interviews was analyzed using the grounded theory method. The 
main results show that the population of Jaltepec de Candayoc, in general, 
maintains a favorable perspective regarding the impact that intercultural ed-
ucation has had on the development of the community, strengthening so-
cio-cultural aspects, promoting the creation of self-employment and care for 
the environment. In conclusion, the intercultural education provided through 
the MEII has had a positive impact on the community development of Jalte-
pec de Candayoc, the impact has been mainly in the sociocultural aspect, and 
the impact in the economic and environmental aspect has only been reduced 
to the school environment.

Key words: intercultural education, community development, impact.
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Introducción 

En México existe una gran diversidad cultural, razón por la cual diversos 
pueblos indígenas, comunidades indígenas y asociaciones civiles, han deman-
dado al gobierno una educación de calidad, que sea inclusiva y pertinente con 
los contextos, respetando y revalorando sus particularidades culturales. 

De acuerdo con CSEIIO (2015) en julio de 2001, por iniciativa guberna-
mental se crearon 11 bachilleratos con el plan de estudios del Bachillerato 
Integral Comunitario Ayuuk Polivalente, denominado Bachillerato Integral 
Comunitario (BIC). La orientación principal de los Bachilleratos Integrales 
Comunitarios ha sido atender las diversas demandas y necesidades existentes 
en las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca.

Desde su creación, los BIC’s definieron para su operación un Modelo Ed-
ucativo Integral Indígena (MEII), que se orientó a la selección del método o 
métodos relacionados con la teoría del conocimiento para definir los criterios 
metodológicos propios para el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo 
con los principios filosóficos educativos que mejor representan los deseos de 
las comunidades indígenas y rurales del Estado de Oaxaca (CSEIIO, 2015).

De igual forma CSEIIO (2015) afirma que el Bachillerato Integral Comu-
nitario orientó principalmente su oferta educativa como una alternativa que 
da atención a las demandas más sentidas de las comunidades y organizaciones 
indígenas, ya que además del conocimiento científico incorpora los saberes y 
valores de las culturas y los pueblos indígenas en los programas educativos, 
en un marco de respeto. A través del modelo educativo, se ofrece a los estudi-
antes componentes de formación para el trabajo, mismos que les permiten 
adquirir conocimientos en algún área de su interés, y prepararlos para su in-
corporación al ámbito laboral o para la educación superior.

El MEII a nivel teórico promueve el desarrollo comunitario a través de la 
ejecución de diversos proyectos implementados desde la institución, procu-
rando el desarrollo comunitario en los ámbitos sociocultural, económico y 
ambiental.  En Jaltepec de Candayoc, no existe aún un estudio respecto a la 
incidencia que ha tenido la aplicación del MEII en el desarrollo comunitar-
io, y en la comunidad se aprecia que existe inseguridad alimentaria y con-
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taminación ambiental derivada de los sistemas de producción. Por lo tanto, 
a través de esta investigación se pretende analizar la incidencia del Modelo 
Educativo Integral Indígena (MEII) en el desarrollo comunitario de Jaltepec 
de Candayoc, Oaxaca, en las generaciones 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020, 
2018-2021 y 2019-2022, e identificar los componentes para el trabajo que se 
impartieron en las generaciones referidas, asimismo identificar los diversos 
proyectos de desarrollo comunitario ejecutados, y describir la incidencia so-
ciocultural, económica y ambiental, de los mismos. 

Marco de referencia

El municipio de San Juan de Cotzocón se ubica en la Sierra norte del Estado 
de Oaxaca. Sus colindancias son: al norte con el municipio de Santiago Yaveo 
y el Estado de Veracruz; al este, con el Estado de Veracruz y el municipio de 
Matías Romero Avendaño; al sur, con los municipios de San Juan Mazatlán y 
San Miguel Quetzaltepec; y al oeste, con los municipios de Santa María Alote-
pec, Santiago Zacatepec y Santiago Yaveo (Plan Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable 2008, H. Ayuntamiento de San Juan Cotzocón).

Imagen 1. Municipio San Juan Cotzocón y sus colindantes.

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2020.
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De acuerdo con Rodríguez (2008) Jaltepec de Candayoc se localiza en el 
municipio de San Juan Cotzocón, el cual se ubica en los límites de la Sierra 
Juárez y la conformación de su extensión territorial es en su mayoría planicie 
con suaves ondulaciones. Sus colindancias son: al norte, con María Lombar-
do; al este, con San José de las Flores y Constitución Mexicana, perteneciente 
al municipio de San Juan Mazatlán. La altitud de la comunidad y su mínima 
variabilidad topográfica determina las actividades económicas que se practi-
can, tales como: sistemas de producción de café robusta, explotación de pino 
caribaea, maíz en sistema de monocultivo, cítricos y ganadería extensiva.

Índice de rezago social

De acuerdo con datos del CONEVAL (2021) el grado de rezago social del 
municipio de San Juan Cotzocón, para el año 2010 fue alto y en el 2020 pre-
sentaba un grado medio. El índice de rezago social, respecto al 2010 era de 
0.6876263, y en el 2020 era de 0.608138. Mientras que la comunidad de Jalte-
pec de Candayoc, en el año 2010 y 2020 presentaba un grado de rezago social  
bajo, y esto puede atribuirse a que la comunidad cuenta con el acceso a ciertos 
servicios públicos, aunque con cierta deficiencia. 

Indicadores de marginación

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Municipal del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2021) en el 
año 2015, el índice de marginación respecto al municipio de San Juan Cotzo-
cón, se ubicaba en 0.776 y correspondía a un grado de marginación alto. Y de 
acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población y Vivienda (2022) en el 
municipio de San Juan Cotzocón en el 2020, el índice de marginación norma-
lizado era de 0.799 y correspondía a un grado de marginación alto (CONAPO, 
2022). 

Por lo anterior, en el municipio de San Juan Cotzocón, en los años 2015 
y 2020, se presentaba un alto grado de marginación, lo que significa que los 
indicadores de rezago social se confirman, y se puede afirmar que la comu-
nidad de Jaltepec, comparte los niveles de marginación que se presentan en 
el ámbito municipal, ya que se presentan diversas carencias en la comunidad. 



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

242

Situación educativa en Jaltepec de Candayoc

En Jaltepec de Candayoc se cuenta con diferentes escuelas, que abarcan 
desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Es importante resaltar, que las 
instituciones educativas del nivel preescolar al nivel medio superior son es-
cuelas públicas, y la institución que brinda educación superior, es una escuela 
privada de acceso público. Existen dos instituciones que ofrecen educación 
preescolar, las cuales son: “Centro de Educación Preescolar Bilingüe. Lic. Be-
nito Juárez”, y el “Jardín de niños Jesús Terán”. El centro educativo bilingüe 
destaca porque fomenta la conservación de la lengua indígena Mixe, que ha-
blan los habitantes de la localidad, y se imparte educación tanto en español 
como en mixe. En el Jardín de niños, la educación se imparte únicamente en 
español. 

Además, se cuenta con la escuela Primaria “Lic. Benito Juárez”, un centro 
de educación “Telesecundaria”, el Bachillerato Integral Comunitario No. 14, 
y también cuenta con el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, donde se im-
parte educación superior. 

El Bachillerato Integral Comunitario, a través del MEII tiene la misión de 
ofrecer educación de calidad al servicio del desarrollo integral de los pueblos 
indígenas, y promueve en los jóvenes la formación para estudios superiores, 
para el trabajo y el servicio comunitario, capaces de utilizar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y aptitudes, con apego a las necesidades del contexto y 
en atención a las políticas educativas para el nivel medio superior (CSEIIO, 
2015). 

En el año 2020, el grado promedio de escolaridad existente en Jaltepec de 
Candayoc era de 7.1 años, mientras que en el Estado de Oaxaca correspondía 
a 8.1 años, y en el ámbito nacional, se ubicaba en 9.7 años (INEGI, 2024).

A continuación, la Tabla 1 presenta el grado de escolaridad promedio en 
Jaltepec, en el municipio, en el Estado y a nivel nacional, durante el periodo 
2000 – 2020.
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Tabla 1. Grado promedio de escolaridad en Jaltepec de Candayoc.

Grado promedio de escolaridad
Grado promedio de escolaridad a nivel nacional (México) Valor

Grado promedio de escolaridad Nacional 2020 9.7
Grado promedio de escolaridad Nacional 2010 8.6
Grado promedio de escolaridad Nacional 2000 7.0

Grado promedio de escolaridad a nivel estatal (Oaxaca) Valor
Grado promedio de escolaridad Oaxaca 2020 8.1
Grado promedio de escolaridad Oaxaca 2010 6.9
Grado promedio de escolaridad Oaxaca 2000 6.0

Grado promedio de escolaridad a nivel municipal (San Juan Cotzocón) Valor
Grado promedio de escolaridad San Juan Cotzocón 2020 6.7
Grado promedio de escolaridad San Juan Cotzocón 2010 5.8
Grado promedio de escolaridad San Juan Cotzocón 2000 4.0

Grado promedio de escolaridad a nivel localidad (Jaltepec de Candayoc) Valor
Grado promedio de escolaridad en Jaltepec 2020 7.1
Grado promedio de escolaridad en Jaltepec 2010 5.9
Grado promedio de escolaridad en Jaltepec 2000 5.0

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), grado promedio de escolaridad 2000 – 2020.

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 1, se observa que la comunidad de 
Jaltepec, respecto al grado de escolaridad, se encuentra por debajo de la media 
estatal y nacional. A pesar que Jaltepec cuenta con instituciones que ofrecen 
todos los niveles educativos, el indicador en términos de educación muestra 
que la población no está aprovechando los servicios y esto puede deberse a 
diversos factores que necesitan analizarse para poder mejorar los indicadores.

El Modelo Educativo Integral Indígena (MEII)

El Modelo Educativo Integral Indígena es una propuesta única e innova-
dora, que tiene como objetivo responder a las exigencias y necesidades edu-
cativas de las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. Es por ello que, 
a través del MEII, se ha desarrollado un plan de estudios que promueve el 
desarrollo comunitario, así como la conservación de los diversos elementos 
culturales de las comunidades. Se destaca también la importancia de brindar 
a los alumnos las herramientas necesarias para ser crítico y analítico en el 



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

244

proceso de construcción y gestión del conocimiento para beneficio personal y 
de la comunidad en general (CSEIIO, 2015).

Esto quiere decir que la vinculación de la escuela con la comunidad está 
presente todo el tiempo en el Modelo Educativo, ya que se busca que los co-
nocimientos científicos se puedan relacionar con los saberes y conocimientos 
locales, además de realizar investigación de campo, realizar proyectos comu-
nitarios que ayuden a fortalecer el desarrollo de la comunidad, considerando 
los diferentes aspectos de la vida comunitaria, los cuales son: sociocultural, 
económico y la conservación del medio ambiente. De igual forma desde el 
MEII se promueve el reconocimiento y respeto de las diferentes culturas que 
existen y se deben fomentar relaciones sociales respetuosas entre los indivi-
duos.

Por lo anterior, a través de la ejecución del modelo educativo en la for-
mación de los alumnos se considera fundamental fomentar la importancia y 
revaloración de los diversos elementos que integran su cultura, tales como la 
lengua indígena, sus costumbres, tradiciones, cosmovisión, su forma de or-
ganización comunitaria y promover relaciones de respeto entre la diversidad 
cultural existente, ya que de esa forma se desarrollan relaciones de conviven-
cia sana (CSEIIO, 2019).

Educación intercultural

Huerta y Canto (2017) afirman que la educación intercultural se puede 
interpretar como un proyecto político de interculturalismo, donde se busca 
educar a una sociedad sustentada en una política de equidad, con la intención 
de crear oportunidades que ayuden al fortalecimiento de las identidades ori-
ginarias y el respeto entre las culturas. Por su parte, la Secretaría de Educación 
Pública (2017) define a la educación intercultural como una alternativa que 
impulsa la inclusión en todas las etapas del proceso de aprendizaje y conviven-
cia dentro del ámbito educativo, y además promueve el desarrollo de capaci-
dades para propiciar la participación activa de las personas en la construcción 
de una sociedad pluricultural, que desarrolla relaciones sociales en un marco 
de justicia y equidad.
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Walsh (2005) y Ortiz (2015) sostienen que a través de la educación inter-
cultural se promueve la articulación y complementariedad entre creencias, 
conocimientos tradicionales de las diversas culturas y el conocimiento cien-
tífico. Mediante la educación intercultural se deben promover relaciones so-
ciales de respecto entre seres y grupos distintos, con la intención de construir 
sociedades realmente plurales y equitativas. Por lo tanto, la educación inter-
cultural contribuye al desarrollo de la persona en su propio contexto, y fomen-
ta el reconocimiento y reafirmación propia, reconoce y favorece la aceptación 
de la diversidad cultural y las relaciones que se desarrollan entre los grupos 
culturales diversos.

Schmelkes (2013) considera que la interculturalidad es una aspiración, no 
una realidad, por lo tanto, se debe hablar de educación para la interculturali-
dad en lugar de educación intercultural. En la realidad actual, existen diver-
sas desigualdades, sociales, económicas, políticas y educativas. En el contexto 
educativo, existe desigualdad escolar, y esto se puede combatir ofreciendo una 
educación de calidad a los indígenas en los diferentes niveles educativos, y 
la educación debe ser cultural y lingüísticamente pertinente, retomando las 
diversas particularidades de cada población.

Para Dietz y Mateos (2011) la educación intercultural debe ser imparti-
da para toda la población, no solo para los grupos minoritarios, y de igual 
manera, la educación intercultural debe propiciar el empoderamiento de los 
grupos vulnerables, fomentar el reconocimiento y valoración de la diversidad 
cultural, y favorecer la convivencia entre los distintos grupos culturales en un 
marco de respeto.

En síntesis, la educación intercultural puede definirse como un proceso 
educativo en construcción que pretende ofrecer una educación pertinente, de 
acuerdo con las particularidades de cada cultura, partiendo del reconocimien-
to de las diversas culturas que existen. Fomenta la revaloración de la cultura y 
los diversos elementos que la integran, tales como las costumbres, tradiciones, 
la lengua, la cosmovisión, entre otros, con el objetivo de lograr la convergencia 
entre el conocimiento tradicional y científico. Se trata de una educación alte-
rativa que promueve el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para 
que participen de forma activa en el desarrollo de sus comunidades. 
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Desarrollo comunitario

Para Rubio (2006) el desarrollo comunitario es un proceso de transforma-
ción social que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que habitan un área determinada. Por otra parte, Camacho (2013) define 
el desarrollo comunitario como un método de intervención que incorpora a 
todos los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de 
participación y articulación entre las personas de la comunidad y las institu-
ciones, para orientarse a alcanzar objetivos comunes y predeterminados para 
mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, 
y cuyos resultados puedan ser evaluados de forma continua.

Por su parte, Castro, García, Aguillón y Zavala (2014), Ander-Egg (2003) 
y Gómezjara (2010), afirman que el desarrollo comunitario considera a la po-
blación local como un recurso transcendental que debe desarrollar sus capa-
cidades para interpretar de forma crítica las condiciones coyunturales de su 
contexto inmediato, y a partir de ello, proponer hacia dónde debe enfocarse 
el desarrollo de la comunidad, teniendo como objetivo lograr mejores condi-
ciones de bienestar para todas y todos, teniendo en consideración los aspectos 
sociales, económicos y ambientales.

La teoría del desarrollo comunitario, en la dimensión sociocultural, reco-
noce que el proceso de desarrollo de la comunidad no solo debe enfocarse en 
mejorar las condiciones económicas, sino que el enfoque es multidimensio-
nal, es decir, debe ser un proceso integral considerando los diversos ámbitos 
de la vida humana.

Camacho (2013) afirma que las personas de las comunidades se encuen-
tran arraigadas en el territorio que habitan, formando parte de redes sociales 
e institucionales que favorecen o dificultan la integración social de los indi-
viduos. La participación e intervención activa de la población local permite 
identificar las problemáticas o necesidades más sentidas de la población, y de-
finir objetivos y proyectos que permitan la superación de dichas situaciones. 
En este orden de ideas, Romero y Muñoz (2014) sostienen que en el proceso 
de desarrollo comunitario es de suma relevancia organizar comunitariamente 
las fuerzas sociales implicadas a nivel de la comunidad. Por lo anterior, en 
el desarrollo comunitario se debe promover la aceptación, el auto-reconoci-
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miento y la valoración de la cultura propia, ya que también incluye las pautas 
de relación social que se desarrollan en la comunidad. Se debe fomentar la 
revaloración e importancia de los sistemas propios de trabajo colaborativo, 
organización comunitaria, entre otros. 

En el desarrollo comunitario la dimensión económica es muy importante, 
Ninacs (2008) sostiene que las intervenciones sociales para disminuir los pro-
blemas económicos se caracterizan por promover el aumento de los recursos 
materiales y financieros de las personas en situación de pobreza.  Por otra 
parte, Varona (2018) afirma que todo lo relacionado con el medio ambiente 
tiene que ver con la sociedad, ya que se necesita de los bienes y servicios que 
provee la naturaleza. Gallopín (1979) y Del Saz (2008) afirman que es nece-
sario que en el proceso de desarrollo comunitario se fomente la importancia 
y valoración del medio ambiente, para que los objetivos de desarrollo de la 
comunidad tengan presente que el aprovechamiento de los recursos naturales 
incide en la calidad del medio ambiente y esto también repercute en la calidad 
de vida de las personas.

Metodología

La presente investigación se realizó en torno a la incidencia del Modelo 
Educativo Integral Indígena (MEII) en el desarrollo comunitario de Jaltepec 
de Candayoc, enfocado en 5 generaciones (2015-2018, 2016-2019, 2017-2020, 
2018-2021 y 2019-2022) que han cursado su educación media superior en el 
Bachillerato Integral Comunitario No. 14. De igual manera, se obtuvo infor-
mación de los padres de familia, autoridades comunitarias y personal docente, 
con la finalidad de identificar y analizar la percepción que tiene la población 
respecto a cómo ha influido este modelo educativo en el desarrollo de la co-
munidad, en los aspectos socioculturales, económicos y ambientales.

Diseño de la investigación

Se realizó una investigación mixta, con un enfoque preponderadamente 
cualitativo, ya que interesaba analizar a profundidad la incidencia del MEII 
en el desarrollo comunitario de Jaltepec, de acuerdo con Hernández, Fernán-
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dez y Baptista (2014) los métodos mixtos representan diversas técnicas y pro-
cesos de investigación sistemática, empírica y crítica que implican recopilar, 
analizar y realizar el proceso de discusión de información tanto cuantitativa 
como cualitativamente para formular conclusiones basadas en el proceso de 
la investigación y la información obtenida, y de esta forma lograr una mayor 
comprensión del objeto de estudio. 

Los instrumentos que se emplearon fueron entrevistas y encuestas para lo 
cual se utilizó la técnica de entrevista semi-estructurada, ya que permiten se-
guir un orden diseñado previamente por el investigador mediante una guía de 
entrevista, en un contexto de una conversación relativamente libre (Hernán-
dez, et al. 2014). 

También se empleó la encuesta, la cual “es una técnica de interacción con 
la gente para recoger datos cuantitativos sobre tópicos específicos. Para ello, 
se utiliza un instrumento cerrado y estandarizado como el cuestionario” (Ro-
dríguez y Zeballos, 2007, p.52). 

Población y muestra

Para la aplicación de las entrevistas se tomó una muestra intencionada, de 
tal forma que fuera un número suficiente de la población, y que permitiera 
entender a profundidad la incidencia del MEII en el desarrollo comunitario 
de Jaltepec de Candayoc. 

Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a actores clave dentro de los ca-
bildos de autoridades municipales de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
Se consideraron como actores clave al agente municipal, tesorero y secretario, 
esto en función de la toma de decisiones, manejo y la asignación de recursos. 
En total, se realizaron 11 entrevistas, ya que 4 integrantes de los cabildos antes 
citados ya no se encontraban en la comunidad y/o no fue posible su localiza-
ción.

Respecto a los padres de familia, se entrevistaron 25 de ellos, de acuerdo 
con su disponibilidad, esta muestra correspondió a las 5 generaciones ante-
riormente referidas. Con relación al personal docente del bachillerato integral 
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comunitario No. 14 de Jaltepec de Candayoc, de acuerdo con la disponibilidad 
y al número de integrantes se aplicaron 7 entrevistas, considerando a todos los 
maestros de la institución. 

Respecto a la aplicación de encuestas a los egresados, se consideró como 
población al conjunto de los 146 ex alumnos de las generaciones abordadas 
en el estudio. Para determinar el tamaño de la muestra, se recurrió al tipo de 
muestreo no probabilístico denominado como muestreo por conveniencia, 
puesto que los elementos que conformaron la muestra representativa fueron 
seleccionados con base en la opinión del investigador. 

De acuerdo con Aguilar-Barojas (2005) para estudios cuya variable princi-
pal es de tipo cualitativo y se conoce el total de unidades de observación que 
la integran (población finita), se sugiere aplicar la siguiente fórmula:

Dónde:

n= tamaño de la muestra

N: tamaño de la población (146). 

Z: valor de Z crítico o nivel de confianza (1.96)

p: probabilidad a favor (0.95)  

q: probabilidad contra (0.05)

d: nivel de precisión absoluta media (0.05)

De esta manera, sustituyendo los valores propios en la fórmula se obtuvo 
el siguiente resultado:
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Lo anterior, arroja un tamaño de muestra de 49 encuestas a aplicar a los 
egresados de las generaciones abordadas en la investigación. 

Análisis de la información

La información recabada a través de las entrevistas, se analizó mediante 
el método de la teoría fundamentada “lo cual significa que la teoría (hallaz-
gos) va emergiendo fundamentada en los datos. Resulta sumamente iterativo 
y en ocasiones es necesario retornar al campo por más datos enfocados (en-
trevistas, documentos, sesiones, etc.)” (Hernández, et al. 2014, p. 422). Por 
su parte, Álvarez-Gayou (2019) afirma que uno de los principios de la teoría 
fundamentada radica en que la teoría se centra en la manera en que los suje-
tos interactúan con el fenómeno de estudio y esto permite la explicación del 
comportamiento. 

Para el análisis de la información recabada a través de las encuestas, se uti-
lizó el SPSS versión 25 y el programa Excel versión 2019.

Variables consideradas en la investigación

En la Tabla 2 se presentan las variables que fueron consideradas en la in-
vestigación.

Tabla 2. Operacionalización de las variables de la investigación.

Variable independiente: Educación intercultural
Teoría Autor Dimensiones Indicadores

Educación 
intercultural

Schemelkes 
(2013), Walsh 
(2005), Dietz y 
Mateos (2011)

Reafirmación de 
la cultura propia y 

reconocimiento de la 
diversidad cultural 

- Revaloración y preservación de la cultura local
- Relaciones sociales respetuosas de la diversidad 

cultural

Educación 
intercultural

Walsh (2005), 
Ortiz (2015)

Fortalecimiento de la 
lengua indígena 

- Integración de la lengua indígena en el plan de 
estudios

- Fomento de la expresión oral y lecto-escritura de la 
lengua indígena

Educación 
intercultural

Ortiz (2015), 
Walsh (2005)

Convergencia de 
conocimientos 
tradicionales y 

el conocimiento 
científico

- Incorporación del conocimiento tradicional en la 
formación de los estudiantes

- Incorporación del conocimiento científico en la 
formación de los estudiantes
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Variable dependiente: Desarrollo comunitario
Teoría Autor Dimensiones Indicadores

Desarrollo 
comunitario

Camacho 
(2013)

Desarrollo 
sociocultural 
comunitario

- Proyectos de desarrollo social
- Participación y organización de la comunidad en 

cuestiones sociales
- Satisfacción de necesidades básicas

Desarrollo 
comunitario

Ander-Egg 
(2003), 

Camacho 
(2013), Ninacs 

(2008)

Desarrollo económico 
comunitario

- Proyectos de desarrollo económico comunitario
- Generación de empleos en la comunidad a partir de la 

implementación de proyectos productivos
- Incremento en los ingresos de las familias a partir de 

la implementación de proyectos productivos

Desarrollo 
comunitario

Camacho 
(2013), Varona 

(2018)
Desarrollo ambiental 

comunitario

- Proyectos implementados que promueven el uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

- Sustentabilidad de las actividades agropecuarias que se 
realizan en la comunidad

 
Fuente: Diseño propio retomando la información  

del marco teórico y con base en Silva (2016).

Resultados

Educación intercultural (variable independiente).

La variable independiente se dividió en tres dimensiones, y en la Gráfica 1 
se presentan los resultados de la dimensión: reafirmación de la cultura y reco-
nocimiento de la diversidad cultural. 

Con base en las respuestas obtenidas, los egresados en su mayoría tienen 
una apreciación positiva respecto que a través de la educación que se imparte 
en el plantel, se fomenta la revaloración de la cultura así como la conservación 
de las costumbres y tradiciones que la conforman; y además se fomenta el 
reconocimiento de la diversidad cultural que existe y se promueven relacio-
nes de respeto e igualdad entre las diversas culturas, ya que la mayoría de las 
respuestas se inclinaron por las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”.
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Gráfica 1. Resumen de frecuencias de la dimensión reafirmación de la cultura.

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas a egresados. 

Para el caso de la dimensión fortalecimiento de la lengua indígena, se obtu-
vieron los siguientes resultados, los cuales se presentan en la gráfica 2.

Gráfica 2. Resumen de frecuencias de la dimensión fortalecimiento de la lengua 
indígena.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas a egresados.
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Se puede afirmar que los egresados en su mayoría tienen una valoración 
positiva respecto al papel que desempeña la institución educativa en relación 
con la conservación de la lengua indígena que practican los estudiantes, así 
mismo consideran que el plantel impulsa actividades escolares y extraescola-
res para fomentar la expresión oral y la lectoescritura de la lengua indígena, 
dado que las respuestas que prevalecen con un mayor rango de frecuencia en 
los ítems que componen la dimensión son: “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”.

En la Gráfica 3 se presentan los resultados obtenidos respecto a la dimen-
sión convergencia del conocimiento tradicional y el conocimiento científico. 

Gráfica 3. Resumen de frecuencias de la dimensión convergencia del conocimiento 
tradicional y el conocimiento científico.

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas a egresados.

Con base en los datos obtenidos se puede afirmar que la mayoría de los 
egresados considera que la formación en el bachillerato integra y retoma co-
nocimientos científicos y conocimientos tradicionales en un plano de igual 
importancia, además se promueve la revaloración y conservación del cono-
cimiento tradicional a través de diversas actividades prácticas que permiten 
su aplicación, dado que las respuestas que prevalecen con un mayor rango de 
frecuencia en los ítems que componen la dimensión son: “De acuerdo” y “Muy 
de acuerdo”.
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Desarrollo comunitario (variable dependiente). 

La variable dependiente se dividió en tres dimensiones, en la Gráfica 4 se 
presentan los resultados de la dimensión: sociocultural. Con base en los datos 
obtenidos se puede afirmar que el bachillerato promueve el desarrollo socio-
cultural de la comunidad, ya que las respuestas que prevalecen con un mayor 
rango de frecuencia son: “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. Los encuestados, 
en su mayoría tienen una apreciación positiva respecto al desarrollo socio-
cultural que promueve el bachillerato en la comunidad, dicho proceso lo pro-
mueven a través de la implementación de proyectos de desarrollo social. De 
igual manera las familias de la comunidad conservan sus costumbres, tradi-
ciones y demás elementos culturales; y también consideran que la formación 
en el bachillerato permite el desarrollo de las capacidades de los estudiantes 
para que logren una participación activa en la organización de la comunidad 
para la atención de los diversos problemas que se presentan en el entorno. 

Gráfica 4. Resumen de frecuencias de la dimensión sociocultural.

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas a egresados.

Para el caso de la dimensión económica, se obtuvieron los siguientes 
resultados, los cuales se presentan en la Gráfica 5. De acuerdo con los da-
tos obtenidos, se puede afirmar que el bachillerato promueve el desarrollo 
económico de la comunidad, ya que la mayoría de las respuestas que pre-
valecen con un mayor rango de frecuencia en los ítems que componen la 
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dimensión son: “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”. La mayoría coincide en 
que el desarrollo económico se realiza a través de la implementación de di-
versos proyectos, pero estos no favorecen la creación de empleos, solo ge-
neran autoempleos, e incide de forma positiva para que las familias incre-
menten sus ingresos económicos. También consideran que la formación 
académica que reciben al cursar el bachillerato les permite incorporarse a la 
vida laboral o continuar sus estudios de nivel superior. Además, tienen cla-
ra la importancia de organizarse con las demás personas para la realización 
de actividades productivas y obtener mejores resultados e ingresos, pero la 
mayor parte de ellos no pertenecen a ninguna organización o asociación.  
 
Gráfica 5. Resumen de frecuencias de la dimensión económica.

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas a egresados.

A continuación, en la Gráfica 6 se presentan los resultados obtenidos res-
pecto a la dimensión ambiental. Con base en los resultados, se puede afirmar 
que el bachillerato incide de forma favorable en la formación de estudiantes 
con conciencia ambiental, ya que las respuestas que prevalecen con un mayor 
rango de frecuencia en los ítems que componen la dimensión, son: “De acuer-
do” y “Muy de acuerdo”. Se puede aseverar que los encuestados, en su mayoría 
tienen una perspectiva positiva respecto a que el bachillerato contribuye a la 
formación de estudiantes con conciencia social, ya que de forma mayoritaria 
se aprecia que comprenden por qué es importante cuidar el medio ambien-
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te, además conocen y ponen en práctica diversas acciones que contribuyen 
al cuidado del ambiente, tanto a nivel personal, como familiar y comunita-
rio. También consideran que los proyectos implementados por el bachillerato 
están orientados para hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. Y respecto a las actividades agropecuarias que se practican en la co-
munidad (agricultura y ganadería), la mayoría tiene una perspectiva negativa 
respecto a que dichas actividades favorezca el desarrollo social, económico y 
cuiden el medio ambiente. Resulta importante mencionar en este punto, que 
en la comunidad existe un sistema de producción agropecuaria que se enfoca 
en producir para el mercado externo y generar las mayores ganancias posibles 
(Rodríguez, 2008), y para ello emplean paquetes de insumos agroquímicos 
que contaminan el medio ambiente.

Gráfica 6. Resumen de frecuencias de la dimensión ambiental.

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas a egresados.

Las últimas 5 generaciones de egresados del bachillerato han cursado tres 
componentes para el trabajo, los cuales se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Componentes para el trabajo que cursaron las generaciones 2015-2018, 2016-
2019, 2017-2020, 2018-2021 y 2019-2022.

Generación Componente para el trabajo Total de componentes 
cursados

2015-2018 Desarrollo comunitario
Promoción en salud comunitaria 2

2016-2019 Desarrollo comunitario 1

2017-2020 Desarrollo comunitario
Promoción en salud comunitaria 2

2018-2021
Desarrollo comunitario

Promoción en salud comunitaria
Tecnologías de la información e innovación comunitaria

3

2019-2022
Desarrollo comunitario

Promoción en salud comunitaria
Tecnologías de la información e innovación comunitaria

3

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con el personal docente.

Respecto a los proyectos de desarrollo sociocultural que se han implemen-
tado en las últimas 5 generaciones del bachillerato, en la Tabla 4 se presentan 
los resultados.

Tabla 4. Componentes para el trabajo que cursaron las generaciones 2015-2018, 2016-
2019, 2017-2020, 2018-2021 y 2019-2022. 

Generación Proyectos de desarrollo sociocultural implementados Total de 
proyectos

2015-2018 Proyecto lingüístico para el fortalecimiento de la lengua indígena 1

2016-2019 Proyecto lingüístico para el fortalecimiento de la lengua indígena
Implementación de un jardín etnobotánico 2

2017-2020 Proyecto lingüístico para el fortalecimiento de la lengua indígena 1

2018-2021 Nota: durante la pandemia por el Covid-19, no se aplicó ningún proyecto de 
desarrollo sociocultura, únicamente se impartían las clases a distancia. 0

2019-2022 Nota: durante la pandemia por el Covid-19, no se aplicó ningún proyecto de 
desarrollo sociocultura, únicamente se impartían las clases a distancia. 0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con el personal docente.
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Los proyectos de desarrollo económico que se han implementado en las 
últimas cinco generaciones del bachillerato se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Proyectos de desarrollo económico implementados en las generaciones 2015-
2018, 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021 y 2019-2022. 

Generación Proyectos de desarrollo económico implementados Total de 
proyectos

2015-2018

- Elaboración de shampoo a base de sábila.

- Elaboración de pan tradicional

- Repostería

- Elaboración y comercialización de productos lácteos

- Criadero de mojarra tilapia

5

2016-2019

- Cría y engorda de ganado porcino

- Engorda y comercialización de pollos de granja

- Cultivo y comercialización de hortalizas

3

2017-2020

- Proyecto de elaboración de pizzas

- Bordado de servilletas

- Reforestación con plantas de canela para su extracción y comercialización

- Elaboración de medicamentos a base de plantas medicinales de la comunidad

(Docente 1: empezó la pandemia ocasionada por el Covid 19 y los proyectos no se 
realizaron al 100% al ser actividades a distancia a través de diversas plataformas, 
se enfocó más en la parte teórica y se recomendó a los estudiantes para buscar 
asesores técnicos locales que los apoyaran en la ejecución de dicho proyecto).

4

2018-2021 Docente 1: “no realizaron proyectos prácticos debido a que se ha trabajado de 
forma virtual y solo hicieron proyecto a nivel teórico”. 0

2019-2022 Docente 1: “no realizaron proyectos prácticos debido a que se ha trabajado de 
forma virtual y solo hicieron proyecto a nivel teórico”. 0

 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con el personal docente.

La información obtenida a partir de las entrevistas realizadas al personal 
docente, padres de familia y autoridades comunitarias, acerca de la incidencia 
del MEII en el desarrollo de la comunidad, se presenta en la Tabla 6.
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Tabla 6. Apreciación general de padres de familia, personal docente, autoridades 
comunitarias.

Variable: educación intercultural
Apreciación de los padres de 

familia
Apreciación de las autoridades 

comunitarias Apreciación del personal docente

Se fomenta la reafirmación de la 
cultura, y sus elementos como 

son: la lengua indígena, rituales, 
costumbres y tradiciones, etc. Y 

se promueven relaciones sociales 
de respeto entre la diversidad 

cultural. 

En el plan de estudios se 
contempla una asignatura 
para fomentar la lengua 

indígena. También se promueve 
la preservación de los 

conocimientos tradicionales 
locales y la convengencia con el 

conocimiento científico. 

Promueve la revaloración de la cultura 
y relaciones sociales de respeto entre 
los diferentes grupos culturales. La 

preservación de la cultura se fomenta 
a través de la participación en 

actividades comunitarias, a través de la 
investigación y la implementación de 
proyectos. En la formación académica 

se fomenta la preservación de los 
conocimientos tradicionales locales, 
y se otorga especial importancia a la 

preservación de la lengua indígena, se 
contempla una materia o asignatura 

para su fomento.

Promueve en los estudiantes el 
fortalecimiento de la lengua indígena 
mixe y las demás lenguas que hablan. 
Dentro del plan de estudios existe una 
materia que contempla la enseñanza de 
la lengua indígena. De igual forma, se 

fomenta la reafirmación de la identidad 
cultural, y relaciones sociales de 

respeto e igualdad entre las diferentes 
culturas. También se promueve la 
preservación de los conocimientos 

tradicionales locales.

La promoción de la reafirmación 
cultural se realiza a través de 

actividades escolares y extra escolares.
Variable: desarrollo comunitario

Se favorece la formación de 
estudiantes con capacidades 
para atender los problemas y 

necesidades de su comunidad, 
se implementan proyectos de 

desarrollo social promoviendo 
la participación y organización 
de las personas. Se promueve 

la capacidad para satisfacer sus 
necesidades básicas y de sus 

familias. Se han implementado 
proyectos de desarrollo 

económico, pero se limitan 
al área escolar, solo generan 

beneficios para los alumnos y sus 
familias a través de autoempleos, 
no existe una incidencia a nivel 

comunitario. 

A través de los proyectos se 
promueve el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 
naturales para procurar su 

continuidad a través del tiempo. 
Las actividades agropecuarias 

que se realizan en la comunidad 
coadyuvan al desarrollo social y 
económico, pero contaminan el 

medio ambiente.

Los estudiantes adquieren 
conocimientos que les permiten 
ser partícipes en la solución de 

los problemas que existen en sus 
comunidades, y también para que 
puedan continuar sus estudios o 

incorporarse a la vida laboral, dentro y 
fuera de la comunidad, y de esa forma 
tendrán capacidad para satisfacer sus 
necesidades básicas y lograr mejores 

condiciones de bienestar. 

Los proyectos que se han 
implementado en el plantel 

contribuyen a los ingresos de las 
familias, pero se han limitado al 
área escolar, por lo tanto, no han 

contribuido de forma significativa 
para el desarrollo económico de la 
comunidad. También se fomenta 
la preservación de la naturaleza, y 

sugieren que la información acerca del 
cuidado del ambiente sea impartido 

al público en general, ya que las 
actividades agropecuarias que se 

realizan en la comunidad, contribuyen 
al desarrollo social y económico, pero 
dañan el medio ambiente por el uso de 

productos agroquímicos.

Los estudiantes adquieren 
conocimientos y se fomenta la 
investigación para analizar la 

realidad comunitaria, identificar 
problemas, y plantear posibles 

soluciones que coadyuven a lograr 
mejores condiciones de bienestar 
en su contexto, promoviendo su 

participación activa en la comunidad.

El plantel promueve el desarrollo 
sociocultural a través de los diversos 

proyectos que han implementado, 
ya que se promueve la participación 

equitativa de hombres y mujeres. Los 
proyectos han favorecido el desarrollo 

económico y el cuidado del medio 
ambiente, ha promovido la generación 
de autoempleos y pequeñas ganancias 

para los estudiantes y sus familias, 
pero los beneficios solo han sido a 
nivel escolar y hace falta incidir a 

nivel comunitario. Existen problemas 
ambientales relacionados con las 

actividades agropecuarias, por lo tanto, 
para incidir a largo plazo es necesario 

implementar proyectos que promuevan 
el desarrollo sociocultural, económico 

y la preservación del ambiente.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de CSEIIO (2019) y entrevistas realizadas.
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Conclusiones 

Los diferentes proyectos implementados para fomentar el desarrollo socio-
cultural, económico y promover el cuidado del medio ambiente, han tenido 
una incidencia positiva en el desarrollo de la comunidad, han favorecido la 
generación de conocimientos y autoempleos, se ha fomentado el cuidado del 
ambiente y se ha promovido la preservación de la cultura y los diferentes ele-
mentos que la conforman.

En suma, la educación intercultural que se ofrece a través del MEII ha te-
nido una incidencia positiva en el desarrollo comunitario, pero es necesario 
destacar que la incidencia se ha limitado al ámbito escolar, generando benefi-
cios sobre todo a los estudiantes y sus familias, por lo tanto, es necesario for-
talecer los vínculos entre la escuela y la comunidad, con el fin de lograr incidir 
en toda la comunidad y avanzar hacia mejores condiciones de bienestar para 
toda la población. También es de suma importancia la coordinación/articula-
ción de los alumnos, docentes, padres de familia y autoridades comunitarias, 
para la suma de esfuerzos y lograr mejores resultados en los proyectos.
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Lengua, comunalidad y turismo en comunidades 
indígenas de Oaxaca, México1

María del Rosario Reyes-Santiago2

Resumen 

Los recursos culturales de las comunidades indígenas juegan un papel fun-
damental para el desarrollo del turismo. Elementos como la música, danza y 
gastronomía resultan atractivos para los visitantes y se han incorporado como 
parte de la oferta turística de las comunidades. Sin embargo, la lengua indí-
gena y la comunalidad son poco conocidos, no se han desarrollado como un 
atractivo, e incluso pueden obstaculizar el desarrollo turístico.  Desde el en-
foque de capacidades dinámicas, esta investigación tuvo por objetivo analizar 
la composición de las barreras al turismo e identificar las relaciones entre las 
barreras y la lengua indígena y la comunalidad. Para ello, se diseñó y aplicó un 
cuestionario en cuatro comunidades indígenas de Oaxaca, México. Con los 
datos recolectados se desarrolló un modelo de ecuaciones estructurales. Los 
resultados muestran la presencia de barreras en la detección de información 
relacionada con el turismo, la comprensión de la información; y la transfor-
mación del conocimiento en innovaciones. En los resultados se evidencia que 
la lengua indígena favorece las barreras al turismo; mientras que la comunali-
dad no muestra este efecto. Esta investigación contribuye a un mejor conoci-
miento del patrimonio cultural indígena, y destaca la importancia del recono-
cimiento e inclusión de la lengua como parte integral de la actividad turística, 
con el fin de fortalecer la identidad indígena y lograr una mejor gestión de la 
actividad al presentar un producto más integrado y auténtico.

Palabras clave: barreras, capacidades, Oaxaca, indígenas, turismo. 

1  Escrito original, derivado del proyecto de investigación “Factores de reactivación empresarial y su 
impacto en la sustentabilidad ante la crisis sanitaria” en (2023), como producto de Estancias Posdoctora-
les por México para la Formación y Consolidación de las y los Investigadores por México CONAHCYT. 
2 Doctora en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Instituto Politécni-
co Nacional, CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, Posdoctorante de Estancias Posdoctorales por México para 
la Formación y Consolidación de las y los Investigadores por México CONAHCYT.; Oaxaca. México; 
E-mail: mareyess@ipn.mx; https://orcid.org/0000-0002-4199-0210
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Language, communality and tourism in indige-
nous communities in Oaxaca, México 

Abstract

Cultural resources of indigenous communities play a significant role in the 
development of tourism. Elements such as their music, dance, and gastronomy 
are attractive to visitors and have been incorporated as part of the communi-
ties' tourist offerings. However, elements such as the indigenous language and 
the communality are little known and often not well managed, which could 
hinder tourism development. This research extends the dynamic capabilities 
approach to its counterpart, barriers in tourism field. This study analyzes the 
composition of the barriers to tourism, identifies their relationships, and eval-
uates the influence of language and communality on them. For this purpose, 
a questionnaire was designed and applied to four indigenous communities in 
Oaxaca, Mexico. A structural equation model with the collected data was de-
veloped. The data shows the presence of barriers in detecting tourism-related 
information, understanding information; and transforming knowledge into 
innovations. The results show that the indigenous language promotes barriers 
to tourism; communality does not show this effect. This research contributes 
to a better knowledge of the indigenous cultural heritage, the recognition and 
inclusion of the indigenous language as an integral part of tourism-related ac-
tivity allowing the strengthening of the indigenous identity, and better activity 
management by presenting a more integrated and authentic tourism product. 

Key word: barriers, capabilities, Oaxaca, indigenous peoples, tourism.

Introducción 

Para los pueblos indígenas el turismo puede actuar como una estrategia 
de desarrollo que les posibilite la conservación de su patrimonio cultural y 
natural (Abascal, 2019). Pero el turismo también puede agudizar conflictos 
existentes, resultado de procesos de inequidad, marginación y exclusión; que 
han limitado las capacidades de los pueblos originarios en su vida cotidiana y 
en la actividad económica (Ahmeti, 2013; Ruhanen & Whitford, 2019). 
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Procesos desventajosos que comenzaron en el pasado, continúan y se evi-
dencian en el ámbito turístico en la forma de: falta de conocimiento global 
sobre la industria; escaza participación de la comunidad, especialmente de 
las personas indígenas y sobre todo en la fase de planeación turística; y de-
ficiencias en el desarrollo de la innovación para la generación de productos, 
servicios y soluciones (Ahmeti, 2013; Alkier et al., 2017; Hunt, 2005). Estos 
elementos pueden verse como barreras que limitan la gestión del conocimien-
to, desde su adquisición hasta su aplicación en innovaciones.

En el contexto turístico, recursos como la danza, la música, y la gastrono-
mía, son valorados y mostrados con orgullo a los visitantes, y se relacionan 
con la obtención de mayores beneficios derivados del turismo (Hallak, Brown, 
& Lindsay, 2012). Sin embargo, recursos como la lengua indígena y comu-
nalidad pueden estar intensificando la acción de las barreras al turismo, en 
especial en la transformación del conocimiento en innovaciones.

 La lengua originaria puede agudizar problemas en la gestión de la informa-
ción desde su adquisición, hasta en la forma en que la comunidad comprende 
y se involucra en el turismo. Pues el lenguaje no es solamente un instrumento 
de comunicación, sino, sobre todo, la expresión de una manera de concebir el 
mundo (Ramírez Poloche, 2012), y construir nuevos conceptos y artefactos.

En cuanto a la comunalidad, lograr el consenso entre los miembros de la 
comunidad requiere un gran esfuerzo y tiempo, lo que puede retrasar proce-
sos de aprendizaje e innovación. Además, la aplicación del conocimiento en 
innovaciones gratuitas y en beneficio colectivo no son comprendidas ni im-
pulsadas por un sistema hegemónico en donde se privilegia el individualismo 
y la acumulación (Maldonado Alvarado, 2015; Huaman, 2015). La presente 
investigación tiene por objetivo el análisis de las barreras al turismo, y sus 
relaciones, entre ellas; y con dos recursos identitarios: la lengua y la comuna-
lidad, en comunidades ancestrales de Oaxaca, México. 

Para ello, se desarrolló un cuestionario que se ha aplicado a personas que se 
adscriben como población indígena y se desenvuelven en la actividad turísti-
ca; el cuestionario se aplicó cara a cara en cuatro comunidades ancestrales de 
Oaxaca: Villa de Etla, San Pablo Huitzo, Asunción Nochixtlán, y San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, en Oaxaca, México.  Con los datos obtenidos, se ela-
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boró un modelo de ecuaciones estructurales con el fin de probar las hipótesis 
propuestas.

Este documento busca ser de utilidad para los habitantes de las comunida-
des ancestrales, al resignificar a su identidad como una parte importante de 
su patrimonio; y atender aquellos aspectos, lengua indígena y comunalidad, 
que pueden presentar un reto para la actividad turística. La investigación pro-
porciona pautas de acción para que, en lugar de verse como obstáculos, estos 
elementos puedan funcionar como un impulso para el turismo y la revaloriza-
ción del patrimonio cultural.

Este documento se compone de los siguientes acápites. En la siguiente 
sección se profundiza en el marco de capacidades dinámicas, en la tercera 
sección se presenta la metodología; y finalmente, la cuarta y quinta sección 
corresponden a los resultados y conclusiones.

Marco de referencia

Las capacidades dinámicas son útiles para la detección, internalización y 
transformación de información (Feiler y Teece, 2014; Teece et al., 1997). Las 
barreras son la contracara de las capacidades. Las barreras en el pasado cum-
plieron una función eficaz e incluso pudieron considerarse como capacidades 
(Leonard-Barton, 1992). Las barreras son rigideces, procesos que no se han 
desarrollado de forma intencional en la organización, son contrarias a sus ob-
jetivos, se repiten de forma rutinaria, y su presencia puede pasar desapercibi-
da, sin embargo, sus efectos indeseables son evidentes.

Las barreras a la detección se definen como procesos que le dificultan a la 
comunidad el acceso a la información turística. En este aspecto Aref (2011) 
señala que existe una falta de acceso a la información. Mabudafhasi (2002) 
destaca que el flujo de información permanece restringido a los niveles pri-
vilegiados de la sociedad; y Aref (2011) puntualiza que la información que se 
encuentra disponible no es presentada de una forma adecuada para las nece-
sidades de la población.

Las barreras a la internalización se definen como procesos adversos a la co-
munidad que dificultan el análisis de la información obtenida en el desarrollo 
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de una visión favorable hacia el turismo, y la motivación para la participa-
ción en turismo.  En este aspecto, se observa dependencia de ayuda extranjera 
para la implementación y operación de la actividad turística (Aref, 2011; Carr, 
Ruhanen, & Whitford 2016); y falta de participación de personas indígenas, 
sobre todo en la etapa de planeación de los proyectos (Ahmeti, 2013). 

Finalmente, las barreras a la transformación turística se refieren al desarro-
llo de nuevas acciones, aplicando el conocimiento en la forma de innovacio-
nes. Si bien en los últimos años, la innovación indígena ha comenzado a ganar 
impulso, la asociación de indígena con innovación es un tema revolucionario 
debido a los prejuicios y criterios de exclusión que impiden reconocer que los 
pueblos originarios son innovadores (Huaman, 2015).

Desde el marco de capacidades dinámicas, la lengua indígena y la comuna-
lidad pueden identificarse como recursos intangibles valiosos y susceptibles 
de ser gestionados por las capacidades (Feiler y Teece, 2014; Teece et al., 1997). 
De forma similar los recursos pueden actuar a favor de las barreras.

Con base en los argumentos anteriores, se proponen las siguientes hipóte-
sis de investigación:

H1: las barreras al turismo se encuentran relacionadas conformando un 
circuito que dificulta la gestión el conocimiento en su adquisición, internali-
zación y transformación en comunidades indígenas de Oaxaca, México.

H2: los recursos identitarios, lengua indígena y comunalidad, favorecen a 
las barreras al turismo en comunidades indígenas de Oaxaca, México.

Metodología

Región de estudio 

Las comunidades, que se consideran en esta investigación se encuentran en 
el Estado de Oaxaca, comparten características similares: grandes construc-
ciones precolombinas y coloniales, tradiciones, gastronomía, y música. Estas 
comunidades se consideran ancestrales, pues conservan el legado de pueblos 
originarios, en especial del pueblo mixteco y zapoteco.
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La localización de las comunidades es la siguiente. Villa de Etla, coorde-
nadas: 17° 10' de latitud norte y 96° 46' de longitud oeste; San Pablo Huitzo, 
coordenadas:  17°16' latitud norte, 96°53' longitud este; Asunción Nochixtlán, 
coordenadas: 17° 27' de latitud norte y 97° 13' de longitud oeste; y San Pedro 
y San Pablo Teposcolula, coordenadas: 17°31'00" latitud norte y 97°29'00" lon-
gitud oeste.

En el pasado estas cuatro comunidades ya se encontraban integradas en 
una ruta comercial que iba desde el centro del país hasta las costas de Oaxaca 
(Reina Aoyama, 1998); y en actualidad, pueden integrarse en dos rutas turís-
ticas impulsadas por el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Ruta Mixteca y la 
Ruta dominica (SECTUR, 2018). 

Tipo de investigación, muestra y tratamiento de los datos  

En esta investigación se realizó un estudio transversal y exploratorio de las 
barreras al turismo en cuatro comunidades ancestrales de Oaxaca, México. 
Para recopilar los datos, se desarrolló un cuestionario estructurado con base 
en la literatura revisada y a las observaciones de campo. El cuestionario se 
aplicó por medio de entrevistas cara a cara a personas que se dedicaran a di-
versas actividades en relación con el turismo; las respuestas se obtuvieron en 
una escala Likert de cinco puntos.

Con un efecto de tamaño medio el cual se ha encontrado en investigacio-
nes con variables similares en el contexto de sitios patrimoniales (e.g. Prayag 
et al., 2018), un poder estadístico de 0.8, un nivel de significancia de 0.05, y 
tres predictores, el tamaño mínimo requerido de muestra es de 77 unidades 
(Nitzl, 2016).  El tamaño de la muestra de este estudio es mayor que el reque-
rido, pues se consiguió información de 122 entrevistados.

En cuanto la comunidad de los entrevistados: 24 % pertenecen a la Villa de 
Etla, 24 % a San Pablo Huitzo, 24 % a Asunción Nochixtlán, y 28 % a San Pe-
dro y San Pablo Teposcolula.  60 % de la muestra son mujeres y 40 % hombres; 
60 % de la muestra se integró de adultos jóvenes (15 a 29 años) y 40 % de adul-
tos entre los (30 y los 65 años). En actividad económica se tiene: proveedores 
10 %, propietarios o empleados de restaurantes y hoteles 30 %, comerciantes 
de mercados y vías de comunicación 30 %, artesanos 15 %, prestadores de 



Aportes de nuevo conocimiento para el desarrollo de las regiones de Oaxaca, México

270

servicios de transporte 15 %. Cabe señalar que el total de las personas entre-
vistadas se adscriben como población indígena.

La valoración del modelo de medida se integra de la evaluación del modelo 
de medida reflectivo y del modelo de medida formativo. La valoración del 
modelo formativo incluye analizar las cargas, los pesos y la multicolinealidad 
(Benitez et al., 2020). En el caso del modelo reflectivo se muestra: la carga de 
los indicadores, la validez convergente, y la validez discriminante (Sarstedt et 
al., 2016). La evaluación del modelo estructural consistió en evaluar la coli-
nealidad del modelo (VIF), los coeficientes de trayectoria (β), los coeficientes 
de determinación (R²), y el tamaño del efecto (f²) (Henseler et al., 2016; Nitzl 
y Chin, 2017). Para los cálculos se utilizó el paquete estadístico Smart PLS 3.0. 
Con los resultados obtenidos se procedió a la prueba de hipótesis.

Resultados

En la Tabla 1 se muestran las variables, los indicadores que las conforman, 
y si se trata de constructos formativos o reflectivos (ver Tabla 1).

Tabla 1. Variables e indicadores

Indicador Variable Reflectivo / 
Formativo

L1. Conocimiento de la historia oral de la comunidad Lengua indígena 
(L) Formativo

L2. Conocimiento de lenguas originarias
C1. Participación en festividades de la comunidad.

Comunalidad (C) Reflectivo
C2 Participación en actividades para el bien común 

A1. Carencia de medios audiovisuales para adquirir información turística 

Barreras a la 
adquisición (A) Reflectivo

A2. Falta de tiempo para asistir a formación en temas turísticos
A3. Falta de dinero para asistir a formación en temas turísticos

A4. No se sabe dónde o cuando se realizan las capacitaciones en temas turísticos
I1. Falta de motivación para involucrarse en el turismo.

Barreras a la 
internalización 

(I)
Reflectivo

I2. Desconfianza con los miembros de la comunidad 
I3. Desconfianza hacia los turistas.

I4. Dificultad para trabajar en un equipo
I5. Dificultad para opinar sobre el tema turístico

T1. Falta de financiamiento (dinero) para iniciar y operar la iniciativa turística. Barreras a la 
transformación 

(T)

Reflectivo
T2. Falta de tiempo para iniciar y operar la iniciativa turística. 

T3 Temor que la iniciativa no sea del agrado de los turistas.
 

Fuente: elaboración propia.
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La evaluación del modelo de medición formativo incluye valorar las cargas, 
los pesos y la multicolinealidad (Benitez et al., 2020). Como se puede observar 
en la Tabla 2, los indicadores que conforman al constructo formativo presen-
tan cargas superiores a 0.8; pesos significativos; y no presentan problemas de 
multicolinealidad, pues sus valores de VIF son menores a 5. Estos valores se 
consideran aceptables (Benitez et al., 2020).

Tabla 2. Modelo de medición formativo (lengua indígena)

Indicador Carga Peso VIF

L1 0.862*** 0.587*** 1.974

L2 0.854*** 0.573*** 3.000

 
***p≤ .001, ** p≤ .01, * p≤ .05

Fuente: elaboración propia

Para la medición del modelo de medición reflectivo se evaluó: la carga de 
los indicadores, la validez convergente, y la validez discriminante (Sarstedt et 
al., 2016) (ver tabla 3). En la evaluación de las cargas para los indicadores, las 
cargas más grandes se mantuvieron superiores de 0.7 contribuyeron a la vali-
dez de contenido (Hair et al., 2012).

La confiabilidad del constructo se midió utilizando el coeficiente alfa de 
Cronbach (A), la rho de Dijkstra-Henseler (ρA) y la confiabilidad compuesta 
(CR). Los valores de confiabilidad de las variables superiores a 0.8 se conside-
raron viables para una confiabilidad estricta (Nunnally y Bernstein, 1994); sin 
embargo, valores cercanos a .70 son aceptables (Taber, 2017), como sucede en 
nuestra investigación. 

Para la validez convergente del modelo de medida se consideró un valor 
igual o superior a 0.5 a partir de la varianza media extraída (AVE) (Hair, Rin-
gle, y Sarstedt, 2011). La validez discriminante se verificó mediante el crite-
rio de Fornell-Larcker y el análisis de carga cruzada. Se verificó que la raíz 
cuadrada del AVE de un constructo es mayor que su correlación con otros 
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constructos siguiendo el criterio de Fornell-Larcker (Fornell y Larcker, 1984). 
En el análisis de cargas cruzadas, se verificó que ningún ítem llevaría más 
intensidad en otros constructos que el medido, esta condición se presenta en 
nuestros datos (ver Tabla 3).

Tabla 3. Valoración del modelo reflectivo

Indicador Cargas A pA CR AVE Fornell-Lacker 

C A I T C A I T
C1 0.847*** 0.683 0.697 0.862 0.758

0.87
-0.280 -0.333 -0.268 -0.212 0.847 -0.287 -0.194

C2 0.894*** -0.271 0.894 -0.294 -0.267

A1 0.766*** 0.892 0.899 0.926 0.758

-0.28 0.87

0.192 0.351 0.766 -0.267 0.130 0.291

A2 0.903*** 0.903 -0.231 0.245 0.302

A3 0.920*** 0.920 -0.180 0.081 0.273

A4 0.885*** 0.885 -0.276 0.189 0.340

I1 0.793*** 0.865 0.896 0.899 0.642

-0.333 -0.281 0.801 0.227

0.162 -0.257 0.793 0.164

I2 0.853*** 0.187 -0.354 0.853 0.225

I3 0.821*** 0.171 -0.267 0.821 0.246

I4 0.779*** 0.066 -0.259 0.779 0.083

I5 0.755*** 0.152 -0.133 0.755 0.129

T1 0.917*** 0.86 0.885 0.913 0.778

-0.333

0.351 0.227

0.882

0.291 -0.259 0.209 0.917

T2 0.855*** 0.347 -0.273 0.213 0.855

T3 0.873*** 0.299 -0.192 0.185 0.873

 
***p≤ .01, ** p≤ .05, * p≤ .1

Fuente: elaboración propia

La evaluación del modelo estructural consistió en evaluar la colinealidad 
del modelo (VIF), los coeficientes de trayectoria, el valor de significancia, los 
coeficientes de determinación (R²) y el tamaño del efecto (f²) (Henseler, Hu-
bona, y Ray, 2016; Nitzl y Chin, 2017).

Se verificó que los valores de VIF para el modelo estructural fueran meno-
res a 5 para evitar problemas de multicolinealidad (Hair, Ringle, y Sarstedt, 
2011) (Tabla 4).

R² indica la cantidad de varianza de un constructo que es explicada por sus 
variables predictoras; los valores de R² oscilan entre cero y uno; de acuerdo 
con Hair et al. (2017) el valor de R² puede considerarse sustancial cuando es 
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mayor que 0.75, moderado entre 0.25 y 0.75, y débil cuando es menor de 0.25. 
Barreras a la internalización de información (R² =0.051), Comunalidad (R² 
=0.181), y Lenguaje (R² =0.109), presentan valores moderados y bajos; sin 
embargo, barreras a la transformación de la información muestra un valor 
sustancial (R² =0.800).

Los valores de f2 dan una indicación sobre la relevancia práctica de un 
efecto: f2 <0.020: ningún efecto sustancial, 0.020 ≤ f2 <0.150: tamaño del efec-
to débil, 0.150 ≤ f2 <0.350: tamaño del efecto medio, y f2 ≥ 0.350: tamaño del 
efecto grande (Benitez et al., 2020), nuestros datos presentan valor predictivo 
de pequeño a moderado (Tabla 4).

 Tabla 4. Evaluación del modelo estructural

B f VIF

C -> A -0.229** 0.071 1.038

A -> I 0.203* 0.056 1.000

L -> A 0.280** 0.096 1.038

A -> T 0.079 0.035 1.165

C -> T -0.036 0.015 1.208

C -> I -0.297*** 0.112 1.038

L -> I 0.060 0.017 1.038

I -> T 0.112* 0.066 1.139

L -> T 0.833*** 3.097 1.108
 

***p≤ .001, ** p≤ .01, * p≤ .05

Fuente: elaboración propia

Con respecto a las hipótesis planteadas:

H1 es aceptada, se observa influencia positiva y significativa de las barreras 
a la adquisición y barreras a la internalización (β=0.203, p≤0.05), y barreras a 
la internalización y barreras a la transformación (β=0.112, p≤0.05) (Ver tabla 
4).
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La comunalidad no explica la presencia de barreras al turismo influencia es 
negativa para las barreras a la detección (β=-0.229**, p≤0.001); internalización 
turística (β=- 0.297, p≤0.001; y transformación (β=-0.036, p≥ 0.5). La lengua 
indígena potencializa las barreras a la adquisición (β= 280, p≤0.01), con la 
internalización se encuentra efecto positivo, pero no significativo (0.060, p≥ 
0.5), y con la transformación su efecto su efecto es positivo y significativo 
(0.833, p≤0.001). H2 se acepta de forma parcial, la comunalidad no tiene in-
fluencia en las barreras turísticas, en cambio, la lengua indígena si explica a las 
barreras turísticas. 

Conclusiones 

Los procesos de colonización que han sufrido las comunidades ancestrales 
de Oaxaca han cimentado barreras al turismo, en cuanto a la adquisición, in-
ternalización y transformación de la información turística. Esta investigación 
evidencia un circuito de barreras que opera Villa de Etla, San Pablo Huitzo, 
Asunción Nochixtlán, y San Pedro y San Pablo Teposcolula, en Oaxaca, Mé-
xico. Estos resultados son congruentes con Scherre y Doohan (2013) quienes 
evidencian que a lo largo de la historia se ha ignorado y se continúan igno-
rando el conocimiento y el aprendizaje emanado de los pueblos indígenas, 
desatendiendo importantes canales para la adquisición y aplicación del cono-
cimiento.

En las comunidades ancestrales de Oaxaca existe, por una parte, carencia 
de los medios de comunicación y dificultad en su uso; y por otra parte hace 
falta que la información turística sea presentada en un formato accesible para 
la población.  Estas condiciones se insertan en un contexto de inequidad en la 
educación indígena y rural (Porras Ruiz, 2014, Hernández y Calcagno, 2003).  

Se evidencia desconfianza al cambio y al exterior, y dificultades en el tra-
bajo en equipo; además de desconfianza y desmotivación de la gente local por 
una posible explotación del lugar por agentes externos; esto se ha observado 
también en otros desarrollos turísticos latinoamericanos (e.g Pacheco Habert 
y Henríquez Zúñiga, 2016). Además, se observa escasez de financiamiento 
y tiempo para iniciar y operar una nueva iniciativa turística, temor ante las 
nuevas iniciativas turísticas, y malas experiencias pasadas; estos elementos li-
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mitan el desarrollo la innovación. Con respecto a la relación de los recursos 
identitarios: lengua indígena y comunalidad con las barreras al turismo.  

La lengua indígena potencializa la relación entre las barreras al turismo. 
Aun cuando la trasmisión de la lengua indígena en las comunidades ancestra-
les de Oaxaca se ha desincentivado en el transcurso del tiempo, aún hay pre-
sencia de hablantes de lenguas originarias; sin embargo, esta característica que 
podría marcar una ventaja para los destinos turísticos está actuando a favor de 
las barreras al turismo debido a que la lengua indígena no se ha considerado 
ni en la investigación ni en la gestión turística (Whitney-Squire, 2016). 

Estos resultados son compatibles con Mulligan (1999), quien concluye que 
los pueblos indígenas están experimentando una mayor marginación resulta-
do de la expansión del turismo internacional. Y Greathouse‐Amador (2005) 
quien puntualiza que, con el desarrollo del comercio turístico internacional de 
la región, los operadores turísticos externos están exacerbando el conflicto, la 
complejidad y la contradicción de las actitudes y experiencias en torno a los 
problemas que ya existen en las comunidades.

Es necesario trabajar en la resiliencia desde el conocimiento y los valores 
propios de las comunidades indígenas para inspirar y movilizar energías hacia 
procesos creativos (Rival, 2009). En este sentido, incorporar a la lengua indí-
gena como parte de un producto autentico pude detonar beneficios económi-
cos y favorecer la conservación del patrimonio cultural de las comunidades. 
Para ello es necesario favorecer iniciativas turísticas que partan desde la base 
de la comunidad, en donde se reconozca y se revitalice el legado cultural.
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Análisis de las opciones de tributación en el 
impuesto sobre la renta, aplicables a personas 

físicas arrendadoras de inmuebles en el 
desarrollo del corredor interoceánico

Soriano Chávez Misael1; Velázquez Sánchez Rosa María2; Ramos Flores Abel3

Resumen

El pago de impuestos en México, es una obligación prevista en el artículo 
31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El Estado de Oaxaca como parte de la República, es eminentemente turístico, 
y el crecimiento y desarrollo de las empresas nacionales y transnacionales de 
este sector, requieren de inmuebles para establecerse y, una alternativa viable 
es mediante el arrendamiento de éstos. Aunado a lo anterior, la puesta en mar-
cha de la autopista que conecta la región de los valles centrales con la costa y 
la creación de polos de desarrollo en el corredor interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, demandarán múltiples espacios para los servicios de hospedaje, 
recreación y alimentos.

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad analizar y com-
parar las disposiciones fiscales aplicables al ejercicio 2024, particularmente el 
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas residentes en México, que ob-
tengan ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que dichos 
ingresos no excedan de $3’500,000.00. Esto es, que conozcan las tres opciones 
de tributación previstas en la ley y elijan la que más ahorro o beneficio fiscal 

1  Maestro en Fiscal. Profesor Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración 
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les asegure. Presentamos un ejemplo de cálculo del impuesto de un contribu-
yente que obtiene ingresos por arrendamiento de $3’360,000.00 anuales y, los 
resultados muestran de manera contundente la mejor alternativa, brindando 
además, una pauta sobre los impuestos a pagar cuando se obtenga montos 
diferentes de ingresos, ya que la tarifa y tabla del impuesto que se aplican, se 
apegan al principio constitucional de proporcionalidad establecido en nuestra 
Carta Magna.

Palabras clave: arrendamiento, impuestos, personas físicas, desarrollo re-
gional y polos de desarrollo.

Analysis of Taxation Options in Income Tax, 
Applicable to Individual Lessors of Real Estate in 
the Development of the Inter-Oceanic Corridor

Abstract

Tax payment in Mexico is an obligation set out in Article 31, Section IV, 
of the Mexican Constitution.  Oaxaca State, as are parts of the Republic, is 
eminently touristic; the growth and development of national and transnation-
al enterprises in this sector require properties to establish operations, and a 
feasible alternative is through leasing.  Besides this, the implementation of 
the highway that connects the Central Valleys region with the Coast and the 
creation of development poles in the Interoceanic corridor in the Tehuante-
pec Isthmus will require numerous spaces for lodging, recreation, and food 
services.

The present research work has the goal of analyzing and comparing the fis-
cal provisions applicable to fiscal year 2024, especially income tax for natural 
persons living in Mexico who get rental income of real state, whenever that 
income does not exceed $3’500,000.00. This means, that they know the three 
taxation options provided by the law and choose the one that ensures them 
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more savings and benefits. We will present an example of the tax calculation 
of a taxpayer whose rental income is $3’360,000.00 annually, and the results 
show conclusively the best option; providing a guideline on the taxes to be 
paid when the amounts gotten are different depending on the income since 
the tax rate and tax table applicable adhere to the constitutional principle of 
proportionality established on our Magna Carta.

Key word: leasing, taxes, natural persons, regional development and, de-
velopment poles. 

Introducción

El otorgamiento del uso y goce temporal de bienes inmuebles a título 
oneroso (arrendamiento), es una acción mediante la cual una persona física 
propietario o poseedor de un bien inmueble, otorga su uso o goce temporal, 
mediante una contraprestación llamada renta. En el ámbito empresarial esta 
práctica es cotidiana, por la necesidad que tienen las empresas de establecer 
sus negocios y, debido a que, no siempre pueden adquirir la propiedad o po-
sesión de inmuebles, recurren a la renta de los mismos.

Oaxaca es eminentemente un Estado turístico, por lo que, la prestación de 
servicios de esta índole requiere de espacios para su crecimiento y desarrollo, 
en particular el impulso que traerá consigo la puesta en marcha de la autopis-
ta que conectará la región de valles centrales con la región de la costa. En la 
actualidad las actividades turísticas demandan más espacios para los servicios 
de hospedaje, recreación y alimentos, lo que ha ocasionado el fenómeno de 
gentrificación, por lo que, en este contexto el arrendamiento de inmuebles es 
un tema de suma importancia en aspectos legales y fiscales, por lo que el co-
nocimiento de las opciones tributarias aplicables a personas físicas es impor-
tante para consolidar la recaudación y la legalidad de este tipo de actividades.

De igual manera, la creación de polos de desarrollo en el corredor intero-
ceánico ubicado en el Istmo de Tehuantepec, requerirán de múltiples espacios 
para instalar empresas proveedoras de bienes y servicios complementarios, lo 
que, sin duda, representará la oportunidad de que los dueños o poseedores 
de inmuebles puedan rentarlos, por lo que la información plasmada en este 
documento, como resultado del análisis de las tres opciones en el impuesto 
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sobre la renta aplicables a personas físicas permitirá a los dueños de bienes 
identificar la que ofrece mejor beneficios para los arrendadores.

Ahora bien, las personas físicas residentes en México, que en el año 2024 
obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
deben pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por dichos ingresos; en tal vir-
tud, el presente trabajo ofrece un comparativo del impuesto que se causa en las 
tres alternativas de tributación que la ley de la materia ofrece, con el objetivo 
de que los arrendadores contribuyentes del ISR, tengan un marco de referen-
cia, para elegir el régimen de tributación que les permita el mayor beneficio o 
ahorro en el costo fiscal que representa pagar el impuesto.

Metodología

La metodología de esta investigación parte de una base deductiva, como 
forma de analizar y explicar las opciones de tributación que tienen las perso-
nas físicas residentes en México arrendadoras de bienes inmuebles, para deter-
minar y cubrir el Impuesto sobre la Renta (ISR), por el ejercicio comprendido 
del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2024, por los ingresos que obtengan por 
otorgar el uso o goce temporal de dichos bienes; se partió de criterios gene-
rales hacia el caso particular de un ingreso que fluctúa entre $2,500,001.00 a 
$3,500,000.00, que es el límite máximo para que estos contribuyentes tengan 
las tres opciones de tributación analizadas en este estudio. 

El estudio fue de carácter prospectivo, con la finalidad de explorar los mon-
tos que por concepto de ISR deben pagar las personas físicas arrendadoras de 
inmuebles, utilizando métodos netamente cualitativos y se realizó a través de 
una revisión documental que abarca las fuentes de índole fiscal y jurídicas, 
aplicables a las personas físicas residentes en  territorio mexicano; recolectan-
do la información para su posterior análisis y descripción, teniendo en estas 
dos últimas el diseño de la investigación. 

El presente trabajo, abarca solo un monto de ingresos, dentro de un rango 
de éstos, que podrían obtener las personas físicas arrendadoras de inmuebles 
previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, debido a que las 
tarifas y las tasas de impuestos anuales previstas en la Ley referida cumplen 
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con el principio constitucional de proporcionalidad, los resultados compa-
rativos obtenidos, sin duda que serán un marco de referencia por la citada 
proporcionalidad, tanto en ingresos menores o mayores hasta $3´500,000.00 
que se obtengan para cada régimen de tributación aplicables a este sector de 
contribuyentes.

Resultados

Figuras a través de las cuales se puede otorgar el arrendamiento o uso o 
goce temporal de bienes inmuebles

El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles se puede 
realizar a través de:

Tabla 1. Formas jurídicas a través de las cuales se puede otorgar uso o goce temporal de 
bienes inmuebles

Figura Concepto Otorgado a título Fundamento legal

Arrendamiento

Hay arrendamiento cuando las dos partes 
contratantes se obligan recíprocamente, una, a 

conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 
otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. 

Oneroso
Artículo 2398 
Código Civil 

Federal (CCF)

Subarrendamiento

Es la celebración de un nuevo contrato de 
arrendamiento con esta particularidad, que el 

arrendatario (el del primer contrato) desempeña el 
papel de arrendador. Lozano Noriega (p. 389)

Oneroso

Comodato

El comodato es un contrato por el cual uno de los 
contratantes se obliga a conceder gratuitamente el 
uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la 

obligación de restituirla individualmente.

Gratuito
Artículo 2497 
Código Civil 

Federal

 
Nota: 

• El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habita-
ción y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. (Artículo 
2398 Código Civil Federal)

• El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte, ni ceder 
sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidaria-
mente con el subarrendatario, de los daños y perjuicios. (Artículo 2480 del Código 
Civil Federal)

Fuente: elaboración propia. 
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Clasificación de los Bienes

 De acuerdo con el Código Civil Federal, los bienes se clasifican de la forma 
que se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Clasificación de los bienes

Tipo de bien Concepto Fundamento legal

Inmuebles

Son bienes inmuebles aquellos que por su naturaleza se imposibilita su 
traslado; división que se aplica exclusivamente a las cosas. Son también 

inmuebles aquellos que, por su destino agrícola, industrial, civil y comercial, 
son considerados por la ley como inmuebles, aunque por naturaleza sean 

muebles. Son también inmuebles por disposición de la ley, los derechos reales 
constituidos sobre inmuebles.

Artículo 750 
Código Civil 

Federal

Muebles Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un 
lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

Artículo 753 
Código Civil 

Federal
 

Fuente: elaborado por los investigadores con datos del Código Civil Federal. México.

Qué se consideran bienes inmuebles

De acuerdo al artículo 750 CCF, se consideran bienes inmuebles los siguien-
tes:

I. El suelo y las construcciones adheridas a él;

II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos 
pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados 
de ellos por cosechas o cortes regulares; 

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que 
no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él 
adherido; 

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, coloca-
dos en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que 
revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuan-
do el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la 
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finca y formando parte de ella de un modo permanente; 

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propie-
tario de la finca directa y exclusivamente, a la industria o explotación de 
la misma; 

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras 
donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la 
finca; 

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por 
el dueño de éstos, salvo convenio en contrario; 

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los 
acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir 
los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella; 

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados 
total o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de tra-
bajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a 
ese objeto; 

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén desti-
nados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un 
río, lago o costa; 

XII. Los derechos reales sobre inmuebles; 

XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas..

Sujetos, Objeto y Base del Impuesto sobre la Renta tratándose de arrenda-
miento de inmuebles: Capítulo III y Sección IV, del Capítulo II, del Título 
IV de la Ley del ISR

En la Tabla 3 se indican los Capítulos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
en que se regula el arrendamiento y, en general, el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes inmuebles. 
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Tabla 3. Capítulos del Título IV de la Ley del ISR que regulan el arrendamiento

Concepto

Título iv “de las personas físicas”
Capítulo iii “de los ingresos por arrendamiento 
y en general por otorgar el uso o goce temporal 

de bienes inmuebles”
Capítulo ii, sección iv “del régimen simplificado 

de confianza”

Sujetos
Personas físicas que obtienen ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles (Artículo 114 LISR).

Personas físicas que otorguen el uso o goce 
temporal de bienes, siempre que sus ingresos no 

hubieran excedido de la cantidad de tres millones 
quinientos mil pesos.

Objeto

Los Ingresos Cobrados. El artículo 114 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR) indica que 

se consideran ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, los siguientes:

• Los provenientes del arrendamiento o 
subarrendamiento y, en general, por 
otorgar a título oneroso el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, en cualquier 
otra forma.

• Los rendimientos de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables.

Ingresos en Crédito. Los ingresos en créditos se 
declararán, y se calculará el impuesto que les 
corresponda hasta el año calendario en el que 

sean cobrados.

Los ingresos que perciban y estén amparados por 
los comprobantes fiscales digitales por Internet 

efectivamente cobrados.

Base

El Capítulo III, multicitado, prevé dos 
procedimientos para determinar la base del 

Impuesto sobre la Renta: procedimiento 
normal (Artículo 115, primer párrafo) y el 

procedimiento opcional (Artículo 115, segundo 
párrafo).

Los ingresos efectivamente cobrados, sin 
deducción alguna.

 
Fuente: elaborado por los investigadores.

De acuerdo con los Capítulos señalados en la Tabla anterior, los contri-
buyentes personas físicas arrendadores de inmuebles que obtengan ingresos 
hasta $3’500,000.00, cuentan para el ejercicio fiscal 2024 con tres opciones de 
tributación.

Opciones de tributación en el Impuesto sobre la Renta aplicables al arren-
damiento de bienes inmuebles

A partir del ejercicio fiscal 2022, los arrendadores de inmuebles cuyos in-
gresos no excedan de $3’500,000.00, podrán determinar su base del Impuesto 
sobre la Renta y pagar este impuesto conforme a lo siguiente:
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Figura 1. Opciones de tributación en el ISR que tienen los arrendadores de inmuebles 
con ingresos hasta $3’500,000.00.

Opciones de tributación (ley ISR)

I. Procedimiento normal (conforme al Capítulo III del Título IV).
II. Procedimiento opcional (conforme al Capítulo III de Título IV).
III. Régimen Simplificado de Confianza (conforme a la Sección IV, 

Capítulo II del Título IV).
 

Fuente: elaborado por el investigador con datos de la Ley del ISR 2024.

Impuesto sobre la Renta conforme al procedimiento normal (Capítulo 
III, del Título IV de la Ley del ISR).

 De acuerdo con el artículo 152 de la ley del ISR, los contribuyentes que du-
rante el ejercicio 2024 otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
determinarán la base del ISR anual conforme se indica a continuación: 

Tabla 4. Determinación de la base del Impuesto sobre la Renta

CONCEPTO IMPORTE

Ingresos del ejercicio $ 3’360,000.00

Menos: Deducciones autorizadas      504,000.00

Ingreso acumulable previo $ 2’856,000.00

Menos: Deducciones personales         50,000.00

Ingreso acumulable (Base para ISR) $ 2’806,000.00

Nota: Las deducciones autorizadas incluyen la cantidad de  
$30,000.00, por concepto de pago del impuesto predial. 

Fuente: elaborado por los investigadores.

Deducciones autorizadas

El artículo 115 de la LISR señala que las personas que obtengan ingresos 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, podrán efectuar las 
deducciones siguientes:
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• Los pagos efectuados por:

• El impuesto predial correspondiente al año ca-
lendario sobre dichos inmuebles.

• Las contribuciones locales de mejoras, planificación o cooperación para 
obras públicas que afecten a los mismos.

• El impuesto local pagado sobre los ingresos por arrendamiento, en su 
caso.

• Los gastos de:

• Mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se 
trate.

• Consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del 
inmueble..

• Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, 
construcción o mejoras de los bienes inmuebles.

•  Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como 
los impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a la ley les corres-
ponda cubrir, sobre dichos salarios efectivamente pagados. 

• El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respecti-
vos. 

• Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras

Tarifa anual aplicable

Para determinar el ISR anual, se aplicará la tarifa del artículo 152 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. Esto es: 



Análisis de las opciones de tributación en el impuesto sobre la renta, aplicables a personas físicas arrendadoras de inmuebles en el desarrollo del corredor interoceánico

291

Tarifa anual ISR 2024 
 

Cálculo del Impuesto sobre la Renta anual mediante el procedimiento 
normal

Tabla 5. Aplicación de la tarifa del artículo 152 de la Ley del ISR

Concepto Importe

Ingresos acumulables (Base ISR) $ 2’806,000.00

Menos: Límite inferior 1’503,902.47

Ingreso marginal $ 1’302,097.53

Por: Porcentaje aplicable 34%

Impuesto previo 442,713.16

Más: Cuota fija 392,294.17

Impuesto sobre la Renta anual $ 835,007.33

Menos: Pagos provisionales 852,000.00

Neto a pagar $ -16,992.67

Fuente: elaborado por los investigadores.
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Procedimiento opcional (Capítulo III de Título IV).

Los contribuyentes de este régimen de tributación, para determinar el ISR 
anual en lugar de efectuar las deducciones previstas en el artículo 115 de la 
LISR, podrán efectuar la deducción opcional (35% sobre los ingresos por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes) prevista en el mismo artícu-
lo. Veamos:

Tabla 6. Determinación de la deducción opcional

Concepto Importe

Por:

Ingresos por arrendamiento                                                        $3’360,000.00

% de deducción opcional (sin comprobantes)                                     30%          

Deducción opcional $1’008,000.00

Fuente: elaborado por los investigadores.

Determinación de la base del ISR en el procedimiento opcional

Tabla 7. Determinación de la base gravable para el ISR

Concepto Importe
Ingresos del ejercicio $ 3’360,000.00

Menos: Deducción opcional      1’008,000.00
Impuesto predial 30,000.00

Ingreso acumulable previo $ 2’322,000.00
Menos: Deducciones personales         50,000.00

Ingreso acumulable (Base para ISR) $ 2’272,000.00

Fuente: elaborado por los investigadores.

Una vez que se determine el ingreso acumulable o base gravable para el 
Impuesto sobre la Renta, se procede a determinar dicho impuesto. Esto es:
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Tabla 8. Aplicación de la tarifa del artículo 152 de la Ley de ISR

Concepto Importe
Ingresos acumulables (Base ISR) $ 2’272,000.00

Menos: Límite inferior 1’503,902.47
Ingreso marginal $ 768,097.53

Por: Porcentaje aplicable 34%
Impuesto previo $ 261,153.16

Más: Cuota fija 392,294.17
Impuesto sobre la Renta anual $ 653,447.33

Menos: Pagos provisionales 670,441.00
Neto a pagar $ 16,993.67

Fuente: elaborado por los investigadores.

Régimen Simplificado de Confianza. RESICO (Sección IV, Capítulo II, del 
Título IV Ley del ISR).

Quiénes pueden optar por el RESICO PF.

Tabla 9. Contribuyentes que pueden ser sujetos del Régimen Simplificado de Confianza 
en el Impuesto sobre la Renta

Régimen Actividades Límite de ingresos

Opcional Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes

$3’500,000.00 de ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior.

Observaciones: Los contribuyentes referidos también podrán aplicar lo dispuesto en el RESICO PF, cuando 
además obtengan ingresos por salarios e intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio 

inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad referida. 

Fuente: elaborado por los investigadores.

Tabla anual aplicable

Los contribuyentes del RESICO PF, están obligados a presentar su decla-
ración anual de ISR en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el 
impuesto, considerando el total de los ingresos que perciban por las activida-
des referidas en la Ley del ISR y que estén amparados con sus CFDI’S efectiva-
mente cobrados, sin incluir el IVA y, sin aplicar deducción alguna, conforme 
a la siguiente:
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Determinación del ISR anual 

Tabla 10. Aplicación de la tabla anual del ISR RESICO

Concepto Importe
Ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio                                                      $3’360,000.00

Por: Tasa aplicable 2.5%          
Impuesto sobre la Renta anual $84,000.00

Menos: Pagos provisionales efectuados 84,000.00
Neto a pagar 0.00

Nota: en este régimen de tributación no aplican las deducciones personales.

Fuente: elaborado por los investigadores.

Pagos provisionales conforme al Capítulo III, del Título IV (Arrenda-
miento: Procedimiento Normal y Procedimiento Opcional) y conforme a 
la Sección IV “RESICO” del Capítulo II, del Título IV 

Para efectos del presente estudio, se presenta un cuadro resumen conte-
niendo el monto de los pagos provisionales del ISR correspondientes a cada 
uno de los meses del ejercicio 2024, considerando que el ingreso mensual por 
concepto de arrendamiento de inmuebles fue de $280,000.00 efectivamente 
cobrados en los mismos. Así mismo, se aplicaron las tarifas mensuales conte-
nidas en el artículo 96 de la LISR, para el caso del Capítulo III, del Título IV 
y la tabla mensual contenida en el artículo 113-E de la LISR, para el caso del 
RESICO.

Las tarifas aplicadas son las siguientes:
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• Tarifa del Artículo 96 de la Ley del ISR 

Aplicable a pagos provisionales del ejercicio 2024, de las personas físicas 
contribuyentes del Capítulo III, del Título IV de la Ley del ISR. Es decir, apli-
ca tanto para contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento que 
elijan el procedimiento normal para determinar su ISR, como para quienes 
elijan el procedimiento opcional previsto en el mismo Capítulo. A saber: 

Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales de personas físicas 
arrendadoras de inmuebles

Fuente: Anexo 8 de la Resolución Miscelánea vigente para 2024.

• Tabla del Artículo 113-E de la Ley del ISR Aplicables a pagos provisio-
nales de personas físicas contribuyentes de la Sección IV, del Capítulo 
II, del Título IV de la Ley del ISR. Es decir, a contribuyentes de RESI-
CO. A saber:
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Tabla aplicable para el cálculo de los pagos provisionales de personas físicas 
arrendadoras de inmuebles (RESICO)

Los impuestos anotados en la Tabla 12. “Resumen de pagos provisionales 
que efectuaría el arrendador”, fueron determinados con las tarifas vigentes 
para 2024, considerando los siguientes criterios:

Tabla 11. Criterios que se observaron para determinar la base gravable para efectos del 
ISR en cada régimen de tributación.

Régimen de tributación Críterio aplicado
Impuesto sobre la Renta 

conforme al procedimiento 
normal (conforme al 

Capítulo III, del Título IV).

• Se consideraron proporcionalmente las deducciones autorizadas aplicadas en 
la declaración anual (15% sobre ingresos). 

• Se consideraron deducciones personales por la cantidad de $50,000.00

Procedimiento opcional 
(conforme al Capítulo III, del 

Título IV).

• Se aplicó la deducción opcional mes a mes y en el mes de enero, fue aplicada la 
deducción correspondiente al pago del impuesto predial por la cantidad total 
de $30,000.00.

• Se consideraron deducciones personales por la cantidad de $50,000.00
Régimen Simplificado de 

Confianza (RESICO). • No se efectuó deducción alguna

 
Fuente: elaborado por los investigadores.

De acuerdo a los criterios señalados, a continuación se presenta un cuadro 
resumen de los pagos provisionales del ISR enterados en cada régimen de tri-
butación. Esto es:
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Tabla 12. Resumen de pagos provisionales que efectuaría el arrendador

Mes Ingreso acumulable Isr pagado
Cap. Iii 

del tít. Iv 
(procedimiento 

normal)

Cap. Iii del 
tít. Iv 

(Procedimiento 
opcional)

Resico 
personas 

físicas

Cap. Iii 
del tít. Iv 

(procedimiento 
normal)

Cap. Iii del tít. Iv 
(Procedimiento 

opcional)

Resico 
personas 

físicas

Ene. $238,000 $166,000 $280,000   $71,000 $46,521 $7,000
Feb. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,720 7,000
Mar. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Abr. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
May. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Jun. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Jul. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000

Ago. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Sep. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Oct. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Nov. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Dic. 238,000 196,000 280,000       71,000 56,721 7,000
Total $2’856,000 $2’322,000 $3’360,000 $852,000 $670,441 $84,000

Fuente: elaborado por los investigadores.

Comparativo de resultados obtenidos (Impuesto sobre la Renta que se 
causaría en el ejercicio 2024) de acuerdo con la opción de tributación que 
elija el arrendador 

A manera de resumen, se presenta un cuadro comparativo con los montos 
del Impuesto sobre la Renta que causaría una persona física por la obtención 
de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, de acuer-
do con el régimen de tributación que elija, con la finalidad de que visualice 
cuál sería su carga fiscal para el ejercicio 2024 por el pago de ISR. A saber:

Tabla 13. Comparativo del ISR anual que se causaría en el ejercicio 2024 en los 
regímenes de tributación aplicables al arrendamiento

Concepto
Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles

Capítulo iii, del título iv Capítulo ii, sección iv, del título iv
Procedimiento Normal Procedimiento opcional Régimen simplificado de confianza (resico)

ISR ANUAL $ 835,007.33 $ 653,447.33 $84,000.00
 

Fuente: elaborado por los investigadores.
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Conclusiones

Después de haber desarrollado el presente trabajo de investigación, hemos 
llegado a las conclusiones siguientes: 

Respecto al costo fiscal que representaría para las personas físicas residentes 
en México que durante el ejercicio 2024 obtengan la cantidad de $3,360,000.00 
de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles; de acuerdo a los regímenes de tributación analizados, 
tenemos los siguientes:

a. Como puede observarse en la Tabla 13, el Régimen Simplificado de 
Confianza (RESICO) sería la mejor alternativa de tributación para los 
contribuyentes que obtengan ingresos por la cantidad de $3,360,000.00, 
ya que el ISR causado a nivel anual sería de $84,000.00 ($751,007.33 
menos que el que se causaría en el procedimiento normal y $ 599,447.33 
menos que el que se causaría en el procedimiento opcional, ambos pre-
vistos en el Capítulo III, del Título IV, de la Ley del ISR.

b. La segunda mejor alternativa de tributación, la constituiría el régimen 
de deducción opcional (en el que se puede deducir 35% sobre los ingre-
sos, sin comprobación alguna), en el cual el contribuyente causaría un 
ISR anual de $ 653,447.33. 

c. La opción que implica la mayor carga fiscal para los contribuyentes que 
obtienen ingresos por arrendamiento, la constituiría el procedimiento 
normal que permite deducir los costos, gastos e inversiones que se rea-
lizan normalmente para la obtención de los ingresos (en este caso, se 
causaría un ISR de $835,007.33); sin embargo, es común que las perso-
nas físicas que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles, no 
realicen erogaciones importantes en el ejercicio, e incluso, en muchas 
ocasiones, son los arrendatarios o inquilinos los que deben cubrir gastos 
como: la energía eléctrica, telefonía, agua potable, etc., por así haberlo 
pactado, lo que sin duda, originaría una base gravable mayor y por con-
siguiente un mayor impuesto.

 

Es importante señalar, que en el RESICO no aplican ningún tipo de deduc-
ciones -incluyendo las personales-, aún en este caso, el costo fiscal que repre-
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senta el pago del ISR para los contribuyentes es mucho menor al determinado 
en los procedimientos establecidos en el Capítulo III, del Título IV, de la Ley 
del ISR.

Finalmente, la amplia diferencia en el Impuesto sobre la Renta que se de-
termina en los regímenes de tributación analizados, constituye un marco de 
referencia sobre los resultados que se pueden obtener en ingresos menores 
(hasta $1.00) o mayores (hasta $3,500,000.00), debido a que las tarifas y ta-
sas previstas en la ley de la materia, observan el principio constitucional de 
proporcionalidad; es decir, que, a menor ingreso, menor impuesto y; a mayor 
ingreso, mayor impuesto causado.

Esta investigación se planteó en el contexto del desarrollo de la región del 
Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, por la necesidad de analizar 
los criterios en los que las personas físicas pueden otorgar el arrendamiento 
de bienes inmuebles y las opciones que tienen para el pago del impuesto sobre 
la renta, en un contexto de política pública orientada a impulsar los polos de 
desarrollo.  
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interoceánico: un análisis integral desde 

experiencias previas hasta las voces locales en 
Oaxaca
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Resumen

En la era contemporánea, la planificación y ejecución de megaproyectos 
han emergido como fuerzas transformadoras, impulsando el desarrollo eco-
nómico y la infraestructura en el ámbito global. En este contexto, el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se presenta como un proyecto 
de magnitud significativa que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico, 
prometiendo una revolución económica para la región sur-sureste de México. 
Este capítulo contempla como objetivo explorar la percepción de la población 
local sobre el CIIT mediante métodos cualitativos, como grupos focales y en-
trevistas. Se busca entender las expectativas y preocupaciones de la población, 
desde el entusiasmo por las oportunidades económicas hasta la aprehensión 
ante posibles conflictos internos y la incertidumbre laboral a largo plazo. La 
disparidad en el acceso a servicios básicos, como la salud y la educación, tam-
bién se destaca como un tema crítico que agrega complejidad a la narrativa. 
Los resultados obtenidos de dicha investigación son contrastantes, ya que la 
misma población tiene esperanzas de que el proyecto pueda ayudar a la región 
a salir adelante, pero al mismo tiempo expresan su preocupación de que el 
proyecto no funcione debidamente y solo unos cuantos obtengan beneficios.  

Palabras clave: corredor Interoceánico, megaproyectos, economía.
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Perspectives and Challenges of the Interoceanic 
Corridor: An Integrated Analysis from Previous 

Experiences to Local Voices in Oaxaca

Abstract

In contemporary times, the planning and execution of megaprojects have 
emerged as transformative forces, driving economic development and infras-
tructure on a global scale. In this context, the Isthmus of Tehuantepec Inte-
roceanic Corridor (CIIT) stands out as a significant project aiming to con-
nect the Atlantic and Pacific oceans, promising an economic revolution for 
the southern-southeastern region of Mexico. This chapter aims to explore the 
local population's perception of the CIIT through qualitative methods such as 
focus groups and interviews. The objective is to understand the population's 
expectations and concerns, ranging from enthusiasm for economic opportu-
nities to apprehension about potential internal conflicts and long-term job 
uncertainty. Disparity in access to basic services such as healthcare and edu-
cation also emerges as a critical issue, adding complexity to the narrative. The 
results obtained from this research are contrasting, as the same population 
holds hopes that the project can uplift the region, yet simultaneously express 
concerns that it may not function properly and only benefit a few.

Key words: Interoceanic corridor, megaprojects, economy.

Introducción

En la era contemporánea, la planificación y ejecución de megaproyectos 
han emergido como fuerzas transformadoras, impulsando el desarrollo eco-
nómico y la infraestructura a nivel global. En este contexto, el Corredor In-
teroceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se presenta como un proyecto 
de magnitud significativa que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico, 
prometiendo una revolución económica para la región sur-sureste de México. 
Para comprender la complejidad y el impacto potencial de este proyecto, es 
esencial examinar experiencias similares en América Latina, México y, espe-
cíficamente, en el Estado de Oaxaca.
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Este estudio se sumerge en la investigación de megaproyectos preexisten-
tes, como el Canal de Panamá, el Tren Maya, y la Presa Cerro de Oro, con el 
objetivo de arrojar algunas luces sobre los beneficios y desafíos que acompa-
ñan a estas empresas de gran envergadura. Además, se explora la percepción 
de la población local en relación con el CIIT, mediante un enfoque cualitativo 
que involucra grupos focales y entrevistas. Cabe señalar que este es un avance 
de investigación doctoral que se está realizando en el Instituto Tecnológico de 
Oaxaca.

A lo largo de este análisis, se revelan aspectos cruciales que van más allá 
de las cifras económicas, tales como los impactos ambientales, las tensiones 
sociales, los desplazamientos forzados y las amenazas a la identidad cultural. 
La intersección entre el progreso material y las realidades humanas se con-
vierte en un tema recurrente, destacando la importancia de evaluar no solo los 
aspectos económicos, sino también los sociales y culturales para asegurar un 
desarrollo sostenible y equitativo.

En el corazón del Istmo de Tehuantepec, el proyecto del Corredor Inte-
roceánico (CIIT) ha despertado una amalgama de expectativas y preocupa-
ciones entre la población local. A través de un análisis exhaustivo, emerge un 
panorama diverso donde la falta de información concreta sobre el proyecto 
se entrelaza con las aspiraciones de progreso y las aprehensiones por posibles 
repercusiones negativas.

Desde el desconocimiento generalizado hasta las consultas ciudadanas 
marcadas por la polémica, las comunidades revelan una serie de perspecti-
vas que abarcan desde el entusiasmo por las oportunidades económicas hasta 
la aprehensión ante posibles conflictos internos y la incertidumbre laboral a 
largo plazo. La disparidad en el acceso a servicios básicos, como la salud y la 
educación, se erige como un tema crítico que añade complejidad a la narrati-
va, subrayando la necesidad de una planificación cuidadosa para garantizar el 
bienestar de la población ante la llegada de este megaproyecto.

En este contexto, se destaca la importancia de abordar no solo los aspec-
tos económicos del CIIT, sino también su impacto cultural, reconociendo la 
conexión intrínseca entre el desarrollo y la preservación de las tradiciones lo-
cales. Este análisis revela que la percepción del CIIT va más allá de considera-
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ciones puramente económicas, incorporando preocupaciones arraigadas en la 
identidad cultural y el equilibrio necesario entre el progreso y la preservación.

Este documento, por ende, se sumerge en la complejidad de los megapro-
yectos, destacando la necesidad de un enfoque holístico que considere las 
múltiples dimensiones involucradas. A través de la metodología cualitativa, 
se busca comprender las perspectivas locales y revelar las complejidades que 
pueden pasar desapercibidas en un análisis puramente cuantitativo. En últi-
ma instancia, este estudio contribuye a la comprensión más profunda de los 
megaproyectos, ofreciendo conocimientos valiosos para informar futuras de-
cisiones en el desarrollo de infraestructuras a gran escala.

Marco de referencia

Para abordar el tema principal de la investigación que es el corredor Inte-
roceánico, en un primer momento, se realizó una búsqueda de megaproyectos 
que se dividió en tres partes. En la primera parte se analizaron megaproyectos 
de América Latina, en la segunda parte se analizaron proyectos en México 
y por último se revisaron proyectos en el Estado de Oaxaca, encontrando lo 
siguiente:

Tabla 1. Megraproyectos desarrollados

Megaproyectos en América Latina

C
an
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e 
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na
m

á

El Canal de Panamá ocupa el punto más estrecho del Istmo de Panamá, conectando el Mar Caribe y el 
Océano Pacífico. Inaugurado el 15 de agosto de 1914, su objetivo primordial consistió en reducir el tiempo y 
los costos asociados a la comunicación marítima entre los dos océanos, proporcionando una vía de tránsito 
eficiente.

Posteriormente, el 26 de junio de 2016, se llevó a cabo la inauguración del Canal ampliado, una expansión 
que incrementó la capacidad de la vía para hacer frente a la creciente demanda del comercio marítimo, 
permitiendo la utilización de buques de mayor capacidad. (Bello, 2017).

Pero para Panamá, la construcción del Canal no solo conllevó beneficios sino también sacrificios, ya que el 
país tuvo que ceder derechos soberanos sobre la región donde se erigió, una zona estratégica para el desarrollo 
nacional. Después de casi 100 años de conflictos, pérdidas materiales y lamentables pérdidas humanas, la 
población logró que tanto la vía acuática como las áreas circundantes pasaran a formar parte integral del país 
(Aledo, 2006).

A lo largo del tiempo, las operaciones del Canal de Panamá han evolucionado en sintonía con las 
transformaciones en el entorno económico-político internacional, los avances tecnológicos, las políticas 
comerciales internacionales y los requisitos de materias primas, productos procesados y bienes terminados 
de las principales economías que se benefician de la ruta canalera (Sabonge, 2014).
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El Canal del Dique, con una extensión de 113 kilómetros desde Calamar hasta la Bahía de Cartagena, se erige 
como una vía fluvial creada en el siglo XVI con el propósito de facilitar la navegación entre Cartagena y el río 
Magdalena, una vital arteria fluvial que fluye de sur a norte en el país. Las aguas de este canal desempeñan 
un papel crucial al abastecer acueductos y distritos de riego. Los diversos usos de su terreno tienen una 
destacada importancia económica, social y ecológica (Aguilera, 2006).

No obstante, el aumento en los caudales del río Magdalena ha provocado un incremento de sedimentos en 
la bahía de Cartagena, generando impactos negativos en el puerto, el turismo y la subsistencia de una amplia 
comunidad local. Este grupo de habitantes depende de la actividad pesquera en las ciénagas que se nutren del 
canal, viéndose directamente afectado por esta problemática.  .
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La iniciativa de la Hidrovía Amazónica tiene como objetivo mejorar la capacidad de transporte de mercancías 
en la Amazonía peruana mediante la navegación de embarcaciones de mayor tamaño. El proyecto contempla 
la creación de un canal con un ancho de 56 metros, abarcando una extensión de 2.687 kilómetros a lo largo 
de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Esta propuesta busca potenciar la eficiencia logística y 
el comercio en la región, aunque su implementación también plantea desafíos y consideraciones ambientales 
importantes (Lu, 2019)

En el año 2013, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) 
desempeñó un papel crucial al presentar un amparo, permitiendo así que se iniciara el proceso de consulta 
con los pueblos indígenas que se encuentran en la zona afectada por el proyecto de la Hidrovía Amazónica. 
No obstante, es importante destacar que esta consulta se limitó únicamente a los Términos de Referencia, 
es decir, a una etapa preliminar antes de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (López, 2017).

Megaproyectos en México

Tr
en

 m
ay

a

En 2018, el Ejecutivo Federal presentó el proyecto del Tren Maya, destacándolo como la principal iniciativa 
de infraestructura para impulsar el desarrollo socioeconómico y fomentar el turismo sostenible en la región 
sur sureste de México. El proyecto ocupa una posición central en dos de los tres ejes prioritarios: Bienestar y 
Desarrollo Económico. El Tren Maya es considerado como un elemento clave para mejorar las condiciones 
de vida y alcanzar un mayor bienestar en la región (Plan Nacional de Desarrollo, 2019).

 De acuerdo con la Comisión de Asuntos Frontera Sur, el proyecto tiene como objetivo los siguientes puntos:

• Promoción del desarrollo socioeconómico en el Sur por la región y las comunidades del Sudeste.

• Fortalecimiento del orden territorial en la Península de Yucatán.

• Fortalecer el turismo en México.

• Promover y preservar las culturas indígenas locales.

• Promover la inclusión social y la creación de empleo.

• Proteger y restaurar las reservas naturales de la Península de Yucatán.

Sin embargo, varias organizaciones comenzaron a oponerse para que se llevara a cabo este proyecto, por 
representar  presentar riesgos en el medio ambiente, la arqueología, tierras comuneras, empleos, turismos, 
pueblos indígenas y no menos importante la cultura.

Pl
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"En 2011, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció 
el inicio del Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambicioso proyecto energético que busca desarrollar una 
terminal termoeléctrica de ciclo combinado en una zona cercana al volcán Popocatépetl. Este proyecto 
incluye la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros, abarcando partes de los Estados de Tlaxcala, 
Puebla y Morelos, con la intención de transportar aproximadamente 9 mil millones de litros diarios de gas 
metano a lo largo de unos 23 kilómetros.

El trazado del gasoducto se ubica en una zona de alto riesgo de erupción volcánica, y cualquier falla, ya sea 
mecánica, natural o provocada por el hombre, podría poner en peligro a más de 500,000 personas que residen 
en la zona”. Este proyecto afectaría a ocho municipios en el Estado de Tlaxcala, diez en Puebla y cinco en el 
Estado de Morelos (Víctor & Ortiz, 2014).

Por la naturaleza del proyecto, se podría decir que representa un peligro inminente para la población donde 
se vaya a llevar a cabo, no solo en el aspecto ambiental y cultural si no un peligro incluso de muerte en dado 
caso que esté presente alguna falla.
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Megaproyectos en Oaxaca
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La presa Cerro de Oro, oficialmente conocida como presa Miguel de la Madrid, se encuentra ubicada en 
el Estado noroccidental de Oaxaca, cerca del pueblo de Cerro de Oro en San Juan Bautista Tuxtepec. Fue 
inaugurada en 1988 por el entonces presidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado.

Sin embargo, la creación de la presa implicó el reasentamiento involuntario de más de 26,000 personas, 
en su mayoría indígenas chinantecos, quienes se opusieron al proyecto. Estas comunidades dependían 
principalmente de la siembra de maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz y camote. La pérdida de su territorio 
no solo afectó el aspecto espacial, sino que también generó pérdida de pertenencia, impactando en órdenes 
sociales y políticos, así como en su cultura e identidad, es decir, en el espacio que permitía su reproducción 
social.

A 22 años del desplazamiento forzado, el balance es devastador para la población chinanteca: su cultura 
está prácticamente destruida, sus comunidades están distanciadas territorialmente, existe desintegración 
comunitaria, quiebre del sistema de parentescos, pérdida de la lengua y padecen pobreza debido a la falta de 
indemnización, la reducción de la superficie de cultivo y la disminución de la calidad agrícola. Las viviendas 
son de menor tamaño en sus solares y carecen de servicios básicos (Rojo, 2014).
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Como es bien sabido, uno de los proyectos más importantes en el Istmo de Tehuantepec es el desarrollo de 
la refinería “Ingeniero Antonio Dovalí Jaime” ya que es el principal motor económico de la región, pero así 
mismo ha traído consigo diversos problemas donde uno de los principales es el ambiental, en su momento se 
presentaron otros cambios en la región como fueron la migración de personas para trabajar en el proyecto, 
una vez concluido el proyecto el desempleo para estos mismos, y de alguna manera los cambios en la 
población local.

 
Fuente: Elaboración propia con información de diversos autores.

El enfoque principal del estudio se centra en analizar el impacto del co-
rredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, tomando como referencia 
otros megaproyectos en América Latina, México y Oaxaca.

Se mencionan ejemplos como el Canal de Panamá, el Canal del Dique, la 
Hidrovía Amazónica, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, para ilus-
trar los beneficios y desafíos asociados con proyectos de gran envergadura. 
Estos casos muestran que, si bien estos megaproyectos pueden impulsar el de-
sarrollo, también plantean riesgos significativos, como la pérdida de derechos 
soberanos, impactos ambientales, desplazamientos forzados, y amenazas a la 
cultura e identidad de las comunidades afectadas.

En el contexto de Oaxaca, se destaca el caso de la presa Cerro de Oro, que 
provocó el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, con conse-
cuencias devastadoras en términos de pérdida cultural, desintegración comu-
nitaria y pobreza.
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Finalmente, se menciona la refinería "Ingeniero Antonio Dovalí Jaime" 
como un proyecto importante en el Istmo de Tehuantepec, pero se resalta que, 
a pesar de ser un motor económico, también ha generado problemas, como 
impactos ambientales y cambios en la dinámica poblacional.

En conjunto, el texto aborda la complejidad de los megaproyectos, resal-
tando la importancia de analizar no solo los posibles beneficios económicos, 
sino también los impactos sociales, culturales y ambientales para garantizar 
un desarrollo sostenible y equitativo en la región de estudio.

Metodología

Se llevó a cabo una investigación con enfoque cualitativo. El estudio tie-
ne como objetivo especificar las características de nuestra área de estudio en 
relación con las actividades culturales, tales como festividades, tradiciones, 
lengua y vestimenta. El interés principal de la investigación es identificar los 
objetivos del desarrollo social que el proyecto busca afectar y de qué manera 
incide en la transformación de la identidad cultural.

A través de grupos focales y entrevistas se pudieron obtener los siguientes 
resultados del trabajo de campo realizado, donde se buscó identificar la per-
cepción que la población tiene respecto al desarrollo del Corredor Interoceá-
nico y cómo consideran que este podría afectar su identidad cultural.

Resultados

De acuerdo con el análisis general de la información, la mayoría de los ha-
bitantes no tenían conocimientos concretos a cerca del proyecto del CIIT, en 
la medida que no conocen las implicaciones del proyecto, y los municipios en 
los que se está llevando a cabo. Sin embargo, hay personas que tienen algún 
conocimiento mínimo sobre el proyecto y la mayoría anhela con este el bien-
estar para su región.

Cabe resaltar que la población no acudió con regularidad a las reuniones 
que se llevaban a cabo en cada uno de los municipios, algunos por descono-
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cimiento del tema, otros por falta de interés, algunos otros aluden que en sus 
municipios estas reuniones nunca se llevaron a cabo, sin embargo,  el gobierno 
de la república estuvo convocando  al pueblo en general, organizaciones so-
ciales y colectivos a participar en consultas ciudadanas respecto al proyecto, 
a la misma vez denuncian que las consultas llevadas a cabo por el Instituto de 
los Pueblos Indígenas en 2019 y las subsiguientes han sido "amañadas". Estas 
comunidades han pedido que se respete su derecho a la consulta e informa-
ción, y lamentan la división social que ha surgido a partir del megaproyecto. 
Exigen que se respete su decisión de no permitir la realización de trabajos que 
consideran traerán más perjuicios que beneficios.

Algunas personas ven potencial en el proyecto, como una oportunidad 
económica que podría traer beneficios, otros mantienen un escepticismo cau-
teloso, prefiriendo esperar a ver resultados tangibles antes de formar una opi-
nión. Hay preocupaciones sobre los conflictos internos entre los miembros 
de la comunidad en relación con la compensación y los desacuerdos sobre el 
proyecto, lo que ha llevado a desorden y falta de progreso.

Hay una falta de información detallada y una comprensión clara sobre los 
polos de desarrollo para el bienestar. Mientras que unas personas tienen un 
conocimiento general, pero sin detalles específicos, otras parecen no tener co-
nocimiento o solo han oído rumores sobre las oportunidades de trabajo que 
podrían surgir debido al proyecto en el Istmo. Esto sugiere la necesidad de 
una mayor divulgación y educación sobre los componentes y beneficios po-
tenciales del proyecto a las comunidades afectadas.

Las opiniones sobre cómo se visualiza el municipio antes del proyecto y ac-
tualmente muestran una combinación de optimismo y preocupación, algunos 
están preocupados por los conflictos internos y la distribución de pagos como 
es el caso de los municipios de San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla, en 
donde han llegado incluso a casos de violencia entre los mismos habitantes, lo 
que causa división y desacuerdo en la comunidad.

La población enfatiza en la falta de empleos actualmente, pero también 
una preocupación sobre la sostenibilidad del empleo que proporciona el pro-
yecto a largo plazo. Esto indica que la comunidad tiene expectativas mixtas, 
balanceando la promesa de progreso con las realidades actuales y futuras in-
certidumbres.
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El proyecto podría traer a la comunidad un optimismo cauteloso, hay un 
reconocimiento de que la transición de una economía basada en la agricultura 
a una con más oportunidades profesionales y técnicas podría ser positiva.

Se resalta la necesidad de que las promesas hechas por el proyecto se cum-
plan, especialmente en términos de infraestructura y servicios básicos. Existe 
la esperanza de que el proyecto genere empleo local para reducir la emigra-
ción y mejorar el bienestar de la comunidad.

Además de la preocupación inmediata por la falta de vivienda, se plan-
tea una oportunidad de desarrollo inmobiliario que podría estimular el cre-
cimiento económico local en cada uno de estos municipios. La necesidad de 
alojamiento para el personal que llegará con los polos de desarrollo podría 
impulsar la construcción y el mercado de alquiler. Sin embargo, esto también 
requiere una planificación y gestión cuidadosas para evitar problemas como 
el aumento de los precios de la vivienda y la sobrecarga de la infraestructura 
local existente y el acceso a los servicios básicos para la población en general.

La preocupación por la escasez actual de agua es inminente, las respuestas 
reflejan la importancia crítica de evaluar y mejorar la infraestructura de agua 
y los sistemas de gestión de recursos para enfrentar los retos actuales y futu-
ros. Esto sugiere que con la llegada de más población debido a los polos de 
desarrollo, la situación podría empeorar, estos problemas requieren atención 
inmediata y estrategias a largo plazo para asegurar la sostenibilidad del sumi-
nistro de agua ante el aumento de la demanda por el crecimiento poblacional 
y el desarrollo industrial.

La situación del acceso a los servicios de salud en los municipios es preo-
cupante, según las respuestas recogidas. Los residentes tienen un acceso muy 
limitado a la atención médica, con un único centro de salud que no puede ma-
nejar emergencias o problemas de salud más complejos. Esto obliga a los ha-
bitantes a desplazarse a ciudades más grandes como Salina Cruz para recibir 
atención hospitalaria adecuada, lo cual no es viable en situaciones urgentes.

Además, se evidencia una división socioeconómica en la atención a la sa-
lud: las personas con recursos económicos pueden optar por la atención mé-
dica privada, mientras que las personas con menos recursos quedan en des-
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ventaja y dependen de soluciones menos efectivas, como clínicas de bajo costo 
o farmacias. La falta de especialistas y de un hospital bien equipado en cada 
uno de estos municipios es una barrera significativa para la salud y el bienestar 
de la población, lo que sugiere una necesidad crítica de inversión en infraes-
tructura de salud para atender las necesidades de todos los residentes y futu-
ros residentes, incluidos aquellos empleados en industrias como la refinería, 
que tienen mejores opciones debido a los servicios de salud proporcionados 
por sus empleadores.

La expectativa general ante la llegada del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec (CIIT) es que conlleve una mejora en los servicios de salud, 
tanto públicos como privados, para la población local y los nuevos trabajado-
res. 

Esta realidad subraya la disparidad en el acceso a la atención médica y la 
necesidad urgente de ampliar la infraestructura de salud y los servicios dis-
ponibles para atender adecuadamente tanto las necesidades diarias como las 
emergencias médicas de toda la población.

La preocupación por la suficiencia de las escuelas actuales del municipio 
ante la llegada de una nueva población es clara y multifacética. Existe un reco-
nocimiento general de la deficiencia en la infraestructura educativa, calificada 
de decadente debido al abandono histórico por parte de gobiernos anteriores. 
Este problema no se limita solo al Istmo sino que es un reflejo de un problema 
más amplio en la región sur-sureste de México.

Por un lado, se destaca la necesidad de instituciones de educación superior 
que ofrezcan programas alineados con las oportunidades laborales del futuro, 
particularmente en relación con los parques industriales. La limitada oferta 
actual de universidades y programas educativos no parece satisfacer las nece-
sidades de una economía en evolución, además se aborda la problemática del 
desinterés educativo entre los jóvenes, que es atribuido a múltiples factores 
socioeconómicos y culturales, como la necesidad de ingresar tempranamente 
al mercado laboral, problemas familiares o embarazos a temprana edad. 

Esta desmotivación sugiere que la expansión física de escuelas por sí sola no 
es suficiente. De la mano con lo anterior, externan que debe de haber infraes-
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tructura educativa y expandir la oferta académica, así mismo es fundamental 
implementar políticas y programas que fomenten la valoración de la educa-
ción, proporcionen apoyo y orientación a los jóvenes y aborden las barreras 
sociales y económicas que les impiden continuar sus estudios. Esto requiere 
un esfuerzo colaborativo entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado 
para crear un entorno educativo que sea tanto accesible como relevante para 
las necesidades de la comunidad y las demandas del mercado laboral.

En el aspecto cultural, las respuestas recopiladas indican que hay una co-
nexión importante entre el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT) y la preservación de las tradiciones locales. Aunque se 
menciona que la práctica de acudir a curanderos ha disminuido, se destaca 
que la medicina tradicional aún se utiliza, especialmente por necesidad, sobre 
todo entre las personas mayores.

La introducción de nuevas infraestructuras y la llegada de población adi-
cional pueden tener impactos en las prácticas culturales y en la identidad de 
la comunidad. Existe un interés en preservar las tradiciones, y se subraya la 
oportunidad de promover un sistema de salud integrativo que valore tanto 
las prácticas médicas tradicionales como las contemporáneas. Esto no solo 
garantizaría el bienestar físico de la población, sino que también contribuiría 
a la preservación del patrimonio cultural.

La comunidad expresa la necesidad de que el desarrollo económico y las 
inversiones en el área también respeten y promuevan la diversidad cultural. 
El aumento de la población y la llegada de nuevas empresas podrían tener un 
impacto en la dinámica cultural local, y la comunidad busca equilibrar el pro-
greso económico con la preservación de sus tradiciones y valores culturales.

En resumen, el aspecto cultural se considera fundamental en la evaluación 
del impacto del CIIT. Se reconoce la importancia de encontrar un equilibrio 
entre el desarrollo económico y la preservación de las prácticas culturales lo-
cales, lo que destaca la necesidad de un enfoque integral que incluya la par-
ticipación activa de la comunidad en las decisiones que afecten su identidad 
cultural.
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Conclusión

En conclusión, este estudio exhaustivo sobre el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec (CIIT) y sus posibles repercusiones en la región sur-su-
reste de México revela una complejidad que va más allá de las consideracio-
nes económicas. A través de la comparación con megaproyectos previos en 
América Latina, México y Oaxaca, se destacan tanto los beneficios potenciales 
como los desafíos significativos que podrían surgir.

El análisis de megaproyectos como el Canal de Panamá, el Canal del Dique, 
la Hidrovía Amazónica, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos propor-
ciona una visión de los impactos económicos, sociales y culturales que pue-
den acompañar a iniciativas de esta magnitud. Se resalta la necesidad de un 
enfoque holístico que considere la complejidad de las dimensiones humanas y 
ambientales para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo.

En particular, las experiencias pasadas en Oaxaca, como la construcción 
de la Presa Cerro de Oro y la Refinería Salina Cruz, ilustran los desafíos y las 
consecuencias a largo plazo, incluyendo desplazamientos forzados, pérdida de 
identidad cultural y conflictos internos. Estos casos subrayan la importancia 
de aprender de la historia y abordar no solo los aspectos económicos, sino 
también los sociales y culturales para evitar impactos negativos.

La investigación cualitativa realizada en el contexto del CIIT destaca la fal-
ta de información concreta entre la población local, así como la diversidad de 
perspectivas que abarcan desde el entusiasmo por las oportunidades econó-
micas hasta la aprehensión ante posibles conflictos internos. La importancia 
de la participación comunitaria en decisiones clave, la transparencia en la co-
municación y la consideración de aspectos culturales emergen como temas 
críticos para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible.

En última instancia, este estudio contribuye a la comprensión más profun-
da de los megaproyectos y destaca la necesidad de un enfoque integral que 
considere las múltiples dimensiones involucradas. Los resultados subrayan la 
importancia de evaluar no solo los aspectos económicos, sino también los im-
pactos ambientales, sociales y culturales para garantizar que el Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Tehuantepec beneficie a la comunidad local de manera 
sostenible y respetuosa con su identidad y patrimonio cultural.
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La producción agropecuaria en el territorio 
de Corredor Interoceánico como posibles 

estrategias de economía social y/o solidaria

Gladys Karina Sánchez Juárez1

Resumen

La investigación se centra en identificar los principales sistemas produc-
tivos en la región, con énfasis en el café y la pesca, examinando municipios 
clave como Ixtepec, Ixtaltepec y Salina Cruz. La presencia de la Unión de Co-
munidades Indígenas en Ixtepec y las salinas en Salina Cruz destacan como 
centros de actividad. Se destaca la importancia de fortalecer las economías 
locales, especialmente en el contexto del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec (CIIT), para promover el bienestar local. Se enfoca en cómo 
los campesinos y pescadores, cuyas actividades se vinculan con la economía 
solidaria, enfrentan desafíos como la limitada extensión de tierra y la necesi-
dad de acceso a créditos y apoyo técnico. Se llevó a cabo un trabajo empírico 
para interactuar con productores de café, pescadores y ganaderos de pequeña 
escala, explorando su potencial para integrarse en esquemas de economía so-
cial y solidaria. Se destaca la necesidad de transitar de la ganadería tradicional 
a prácticas agrosilvopastoriles para maximizar el uso de tierras y contribuir a 
la conservación del medio ambiente. Es así como la investigación aborda la 
importancia de impulsar sistemas productivos locales sostenibles y solidarios 
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en la región del Ist-
mo de Tehuantepec.

Palabras clave:  sistemas productivos, economías locales,  bienestar local, 
economía solidaria.

1  Doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas, Profesora de Tiempo Completo del IISUABJO, Nivel 2 
en el Sistema Nacional de Investigadores. E-mail: glakasj@hotmail.com 
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The agricultural production in the territory of 
the Interoceanic Corridor as possible strategies 

for social and/or solidarity economy

Abstract

The research focuses on identifying the main productive systems in the 
region, with an emphasis on coffee and fishing, examining key municipalities 
such as Ixtepec, Ixtaltepec, and Salina Cruz. The presence of the Union of In-
digenous Communities in Ixtepec and the salt flats in Salina Cruz stand out as 
centers of activity. The importance of strengthening local economies, especia-
lly in the context of the Isthmus of Tehuantepec Interoceanic Corridor (CIIT), 
to promote local well-being is highlighted. It focuses on how farmers and fi-
shermen, whose activities are linked to the solidarity economy, face challenges 
such as limited land extension and the need for access to credit and technical 
support. Empirical work was carried out to interact with coffee producers, 
fishermen, and small-scale livestock farmers, exploring their potential to in-
tegrate into social and solidarity economy schemes. The need to transition 
from traditional livestock farming to agro-silvopastoral practices to maximize 
land use and contribute to environmental conservation is emphasized. This 
is how the research addresses the importance of promoting sustainable and 
solidarity-based local productive systems to improve the living conditions of 
communities in the Isthmus of Tehuantepec region.

Key words: productive systems, local economies, local well-being, solida-
rity economy.

Introducción 

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca forma par-
te de los programas de desarrollo del actual sexenio 2018-2024 (próximo a 
concluir). 

Entre los elementos más destacados del proyecto, se encuentra la construc-
ción de un tren de carga y de pasajeros que conectará el puerto de Salina Cruz, 
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Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, así también se proyecta ins-
talar 10 polos de desarrollo industrial en diferentes puntos que atraviesa la vía.

Aunque el proyecto contempla básicamente desarrollo industrial, de forma 
tangencial, mencionan el objetivo de impulsar la economía social y solidaria 
que involucra principalmente al sector agropecuario, pesquero y artesanal. 
Por tanto, en esta investigación, nos enfocamos en identificar a los campesi-
nos que tienen producción agropecuaria y a pescadores que mantienen esta 
actividad económica para sostener a sus familias, así mismo, conocer los ras-
gos principales y las condiciones de sus actividades productivas.

Debido a que desde el gobierno federal se plantea un rechazo al modelo 
neoliberal, el actual periodo presidencial se puede catalogar como Estado de-
sarrollista por su carácter nacionalista y su rechazo a la lógica de libre merca-
do. También porque se sigue buscando la forma de integrarse a los procesos 
de desarrollo económico nacional e internacional, al tiempo que se privilegia 
el desarrollo social como eje articulador del impulso económico.

Sin duda, esto es respuesta al aumento de la pobreza y la profundización 
de las desigualdades generadas por el modelo neoliberal. No obstante, esto no 
quiere decir que el Estado se alejó de la economía de mercado, más bien cam-
biaron las funciones y se limitó la injerencia de las corporaciones nacionales e 
internacionales sobre la definición de la política macroeconómica, además, se 
busca fortalecer una política redistributiva.

El Desarrollo en México

Los procesos de desarrollo en el mundo se siguen reflexionando como la 
vía para tener bienestar en la sociedad en general. En México no es la excep-
ción, ya que, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo, como su nombre 
lo indica se definen políticas a seguir para alcanzar el objetivo de contar con 
las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que puedan favo-
recer el bienestar social.

En México, se privilegió un modelo de desarrollo centrado en la lógica 
de mercado desde la década de los ochenta del siglo XX, ligado a ideas de 
modernización, dependencia y liberalismo que venían presentándose desde 
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principios del mismo siglo, con este conjunto de ideas, es que se conformó la 
ideología que fundamentó el neoliberalismo como eje del desarrollo, puesto 
que, se pretende desarrollar la Nación con instrumentos tecnológicos para 
modernizar los procesos industriales, sociales, económicos y hasta políticos 
(Sánchez, 2018).

No obstante, la dinámica de dependencia económica se mantuvo a través 
de las exportaciones de productos primarios hacia países céntricos, debido 
a que no se modernizó el sector agrícola como se pensaba, al contrario, la 
situación de abandono y desigualdad se profundizó en las zonas rurales por-
que dejaron de regularse los mercados internacionales para dar paso al libre 
mercado, como mecanismo de competencia comercial abierta, con el objetivo 
de que la ciudadanía tuviera la posibilidad de ampliar sus elecciones como 
consumidores, y, en ese mismo sentido, ampliar el mercado, donde el papel 
del Estado se redujo para cumplir funciones exclusivamente administrativas.

De esta forma, con la liberalización de mercados y la reducción del Estado, 
a partir del XXI las políticas neoliberales se profundizaron y México se inte-
gró al proceso de globalización para impulsar el desarrollo, con el argumento 
de que el modelo proteccionista impide el desarrollo económico e inhibe la 
competitividad productiva en el país, por lo que se abrió casi por completo la 
economía al mercado internacional, por lo menos hasta el año 2018.

Como se sabe, hasta el año 2018 se privatizaron un conjunto de empresas 
que estaban a cargo del aparato estatal, se liberalizaron los mercados y se fle-
xibilizaron las normas ambientales, laborales, fiscales y jurídicas, con la inten-
ción de que las empresas multinacionales se instalaran en el país y con ello se 
detonara la derrama económica que como sabemos, no sucedió.

El gobierno federal mantiene el objetivo de procurar el bienestar en la so-
ciedad mexicana, sólo que con mecanismos diferentes a los que se observaron 
en sexenios del pasado, ya que en el periodo 2018-2024 se definieron acciones 
concretas para dinamizar la economía en el país, que incluyen programas en-
caminados a detonar desarrollo social y económico, programas sociales para 
población vulnerable y la instalación de grandes proyectos de infraestructura 
que tienen el objetivo de ser espacios detonadores de la economía nacional.
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Por lo anterior, para el sexenio actual, si bien se notan líneas claras total-
mente distanciadas del neoliberalismo, esto no quiere decir que se encuentren 
distanciadas de las intenciones de impulsar procesos de desarrollo económico 
a través de la ampliación del capital nacional e internacional, por lo que, des-
de nuestra perspectiva, se puede catalogar el actual modelo como un Estado 
Desarrollista.

La catalogación anterior, se plantea por el hecho de que por un lado, des-
de el gobierno federal se observa la clara intención de impulsar la economía 
nacional e industrial para detonar las economías regionales y con ello generar 
empleos que permitan el arraigo de la población en sus localidades; sin em-
bargo, esto se plantea desde la propia ampliación del capital por medio del 
impulso de empresas privadas, con empleos de calidad.

El modelo de Estado desarrollista se relacionó por su carácter nacionalista, 
el rechazo a la lógica de libre mercado, aunque se sigue buscando la forma de 
integrarse a los procesos de desarrollo económico nacional e internacional, 
como mecanismo para lograr el desarrollo social.

Por ello, el Estado se mantiene vinculado a la economía de mercado, aun-
que sus funciones de intervención se recuperan contrariamente al plantea-
miento neoliberal, con la intención de limitar a las corporaciones empresa-
riales y retoma la definición de la política macroeconómica con una política 
redistributiva.

En este sentido, se entiende el modelo de Estado desarrollista como aquél 
Estado-Nación que se encarga de potenciar el desarrollo económico, interve-
nir en el mercado mediante la competitividad económica y políticas indus-
triales estratégicas, modula el tipo de cambio monetario, evita los déficit pre-
supuestarios y puede contar con grupos políticos y empresariales en pro del 
desarrollo y define una estrategia de desarrollo nacional, a través de líneas de 
acción concretas, por ende las clases conservadoras se oponen por completo, 
en particular si son capitalistas viviendo de rentas  (Bresser-Pereyra, 2019, p. 
42).

Sin duda, existen cambios que no se alinean completamente a lo que se 
planteaba durante el siglo pasado como Estado desarrollista; sin embargo, esto 
se entiende por los procesos de globalización en los que todas las sociedades 
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estamos inmersos, de tal forma que en la actualidad se agregan los plantea-
mientos de preocupaciones ambientales, la promoción del capital humano, 
una distribución equitativa de los ingresos y finalmente fortalecer los procesos 
democráticos como detonantes que pueden obstaculizar o impulsar el desa-
rrollo (Zurbriggen y Travieso, 2016, pp. 266-272).

Es claro que sigue el debate sobre el desarrollo y el intento de superar los 
desafíos de las desigualdades, así como buscar a través de modelos de desa-
rrollo la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las poblaciones. En ese 
marco, en América Latina se han hecho algunos intentos desde los gobiernos 
progresistas o de izquierda (Vidal, 2007). Por ello, se comprende la intención 
de impulsar la economía nacional centrada en la producción industrial; sin 
embargo, no se observan líneas de acción para detonar procesos productivos 
que permitan potenciar las capacidades de las agrupaciones sociales, con el 
objetivo de volcarse hacia procesos inclusivos de economía local, social y so-
lidaria. 

Es importante considerar las líneas de acción inclusivas para continuar con 
el enfoque para disminuir la desigualdad y pobreza tal como sucedió en el año 
2023, de acuerdo con datos de INEGI, esto sucedió así porque hubo un alza 
del salario mínimo importante, se detonó el empleo formal por la modifica-
ción a la ley laboral, además de impulsar las economías regionales, por lo que 
incluso disminuyó la desigualdad regional (Esquivel, 2023). 

En este sentido, sin duda tiene pertinencia el CIIT, aunque no sólo se debe 
planear la economía industrial, ya que, como se mencionó antes, en las lo-
calidades dónde atraviesa este gran proyecto son municipios que si bien, de 
acuerdo con INEGI se consideran urbanas, al menos un tercio de su pobla-
ción se dedica a las actividades agropecuarias, las cuales son fundamentales 
para sostener una autosuficiencia o bien, soberanía alimentaria.

Localidades que por las que traviesa el CIIT

Existe una clasificación de las localidades en función de su tamaño de po-
blación: “De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuan-
do tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que la urbana es aquella don-
de viven más de 2,500 personas” (Portal del INEGI). Por lo anterior, sólo los 
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municipios de Santa María Totolapilla, Santiago Ixcuintepec entrarían en la 
categoría de “localidades rurales”. No obstante, hay que recordar que cada mu-
nicipio se compone de varias localidades que pueden entrar en la categoría de 
rural, para ello el INEGI tiene las categorías de Áreas Geoestadísticas Básicas 
Urbanas y Rurales. Sin embargo, los datos de población del INEGI no están 
desagregados por estas áreas. 

Se debe considerar que los 40 municipios que comprende la región del Co-
rredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec suman 1663 localidades, de las 
cuales 42 tienen una población mayor a 2,500 habitantes y, por ello, se consi-
deran localidades urbanas (de acuerdo con los parámetros del INEGI), 26 de 
las cuales corresponden a cabeceras municipales. 

Los 18 municipios de la zona primaria comprenden un total de 677 loca-
lidades, 23 de ellas tienen una población mayor a 2500 habitantes, por ello, 
son consideradas localidades urbanas, donde sus municipios se encuentran 
dentro de lo que el INEGI considera Zona Metropolitana de Tehuantepec2, 
el resto de las localidades son localidades rurales; es decir, 654 localidades se 
pueden considerar rurales.

Tabla 1. Municipios de la zona primaria dónde se realizó trabajo de campo

NOMBRE DEL MUNICIPIO NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN TOTAL
Salina Cruz Salina Cruz 76,660

Ciudad Ixtepec Ciudad Ixtepec 26,015
Asunción Ixtaltepec Asunción Ixtaltepec 7,616

Fuente: Elaboración propia.

Salina Cruz

Históricamente, Salina Cruz ha sido desde tiempos coloniales una localidad 
importante por el puerto marítimo que puede conectar con otro continente, 

2  De acuerdo con el Censo Económico de 2019 realizado por el INEGI, la Zona Metropolitana de Te-
huantepec siete localidades pertenecientes a cinco municipios: Salina Cruz, San Blas Atempa, San Pedro 
Huilotepec, Santa María Mixtequilla y Santo Domingo Tehuantepec del Estado de Oaxaca.
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ya que, está vinculado con la historia del Istmo de Tehuantepec: región que ha 
sido altamente valorada por su potencial económico-mercantil (al conectar el 
Océano Pacífico y el Océano Atlántico), su riqueza en recursos naturales y su 
estratégica localización en términos militares.3  

En términos demográficos, hasta mediados del siglo XIX, Salina Cruz era 
una pequeña población cuyos habitantes se dedicaban, en su mayoría, a la 
actividad pesquera. Las relaciones culturales y económicas se establecían con 
Asia y puertos de la costa atlántica americana, a través de embarcaciones que 
transportaban mercancías que circulaban a Tehuantepec y Juchitán; en algu-
nas ocasiones, estas mercancías eran trasladadas hasta el Puerto de Coatza-
coalcos para distribuirlas a otros puntos de México o incluso a Europa y Esta-
dos Unidos. Al mismo tiempo, Salina Cruz era testigo no sólo del transporte 
de mercancías, sino también del flujo de personas que se trasladaban de un 
océano a otro a través de embarcaciones de vapor: esto permitió, a la par de 
lo económico, un intercambio cultural y un proceso de mestizaje en esta po-
blación.

 Siguiendo a Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja Díaz-Viruell 
(2008), el hecho que resalta en la historia de Salina Cruz ocurrió a mediados 
del siglo XIX, cuando al general Ignacio Mejía se le otorgó el derecho de for-
mar la Ciudad de Salina Cruz, a condición de que la terminal del Ferrocarril 
Nacional de Tehuantepec (FNT, inaugurado en 1894) fuese construida allí, 
consolidando también su carácter de Puerto. Estos acuerdos tomaron forma 
en un decreto firmado el 2 de septiembre de 1857, durante la presidencia del 
general Manuel González, cuando Porfirio Díaz Mori fungía como Ministro 
de Fomento, por ello, el posterior desarrollo de aquella población no se puede 
comprender sin la presencia de este último general, pues él fue quien abande-
ró el proyecto de modernización en el siglo XX para Salina Cruz. 

Como es conocido, el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por la aper-
tura a la inversión extranjera en distintos proyectos relacionados con el ferro-

3  Siguiendo a Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja Díaz-Viruell (2008), el interés estratégi-
co-militar sobre el Istmo de Tehuantepec surge en el siglo XIX, cuando España es desplazada como 
potencia mundial y se configuran nuevos imperios expansionistas como Francia, Alemania, Estados 
Unidos e Inglaterra; estos dos últimos serían los más interesados en ejercer un control y dominio sobre 
la región, con el objetivo de transferir la creciente ola migratoria y aplicar la fuerza de trabajo en la 
expansión hacia el oeste y en la fiebre del oro en California. Véase más en: https://revistas.grancanaria.
com/index.php/CHCA/article/download/8932/8326 
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carril, y hacia finales del siglo XIX se firmó un contrato con el inversionista 
británico Weetman Pearson, para la reconstrucción del FNT y la construcción 
del Puerto de Salina Cruz que conectaría con el puerto de Coatzacoalcos. A 
partir de ese momento, el proyecto se formalizó, por lo que la antigua pobla-
ción de pescadores se abrió aún más a la interacción internacional, viviendo 
un proceso de transformación urbana bajo los parámetros que, para esa épo-
ca, debía tener una ciudad moderna: vías de comunicación y servicios.

Una vez reinaugurado el FNT, el día 20 de enero de 1907, los flujos co-
merciales y de personas incrementaron, transformando el paisaje cultural y 
económico al punto que, durante el gobierno de Porfirio Díaz, Salina Cruz fue 
la ciudad oaxaqueña con mayor crecimiento.

La breve remembranza histórica que se expresa de Salina Cruz es con la 
intención de reconocer la importancia ancestral de la localidad, al contar con 
uno de los puertos más importantes del país para desencadenar conexiones 
comerciales a otro continente.

En cierta medida, la historia nos permite entender porque el hoy munici-
pio de Salina Cruz, pertenece a la Zona Primaria del Proyecto CIIT, pues no 
resulta en absoluto nuevo un proyecto de desarrollo planeado desde este puer-
to, porque desde la época colonial fue importante y con el gobierno de Porfirio 
Díaz siempre estuvo como posibilidad para detonar importantes proyectos de 
desarrollo económico.

Posteriormente entre 1975 y 1979 se instaló la refinería de Petróleos Mexi-
canos, es decir con los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y con José López 
Portillo se inauguró la planta petrolera. En este periodo la población tuvo al-
gunos beneficios como la generación de empleos por esta refinería.

Más adelante, ya para la década de los noventa, se planteó el Plan Puebla 
Panamá, que se pensaba como un corredor comercial y nuevamente el lugar 
volvió a resonar como un puerto importante y más recientemente con las Zo-
nas Económicas Especiales que se pretendían abrir en el sexenio pasado entre 
el 2012 y 2018, que por cierto ni cercanamente lograron algo al respecto, pues 
en estudios desarrollados se puede ver el incipiente proyecto, debido a que fue 
mayor la canalización de recursos económicos para consultores, infraestruc-
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tura que nunca se realizó y administradores que no tuvieron una actividad 
clara (Sánchez, 2017 Pp. 109).

En el año 2023 se impulsó el CIIT, cobrando importancia el municipio de 
Salina Cruz, donde nuevamente se plantea como parte de un plan para desa-
rrollar económicamente la región, en torno a ello se plantea la posibilidad de 
beneficiar a la población local con generación de empleo.

El municipio de Salina Cruz actualmente tiene una población total de 
84,438 de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020, 4.59 % de la 
población habla una lengua indígena de acuerdo con el panorama sociode-
mográfico de Oaxaca (INEGI, 2021). Tiene una extensión territorial de 113.45 
Km2, con una densidad poblacional de 743.62Hab./km2, y se localiza a 22 
msnm.

La producción agropecuaria con la que cuenta, de acuerdo con las estadís-
ticas de producción agrícola 2020 de lo que antes fue SAGARPA, corresponde 
a Maíz, ajonjolí y sorgo, todos cultivos de temporada. También existen pesca-
dores que aún sostienen su actividad económica, aunque en pequeñas escalas, 
como parte de su economía familiar.

En este municipio realizamos entrevistas con autoridades municipales y 
con pescadores agrupados en cooperativas en la localidad de Salinas del Mar-
qués. Es una agencia municipal que pertenece al municipio de Salina Cruz, la 
localidad tiene 1,636 habitantes con 471 viviendas particulares habitadas de 
acuerdo con la información del INEGI por el censo del año 2020. El conjunto 
de la población se dedica a la pesca, aunque desarrollan también otras activi-
dades económicas para complementar su economía familiar. 

Si bien, de acuerdo con el CONEVAL son una población con bajo rezago 
social, enfrentan los riesgos de carácter ambiental por la industria petrolera 
que se ubica en el puerto de Salina Cruz. A pesar de sortear las complicaciones 
ambientales, en Salinas de Marqués existen 11 cooperativas pesqueras que se 
integran por la población de la misma agencia municipal, trabajan de forma 
colectiva porque todos los pescadores del país requieren estar integrados en 
una cooperativa para contar con un permiso que les permite realizar dicha 
actividad.
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La actividad económica principal de Salinas del Marqués es la pesca, tam-
bién se dedican a la extracción de sal, un producto que está presente en las 
mesas de todo el mundo, por tanto, es fundamental la actividad productiva 
para la extracción de sal marina, que por sus características químicas es mu-
cho más recomendable para la salud que la sal que se extrae de minas. De 
acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Salinera, México ocupa el 
primer lugar en América Latina en la extracción de sal marina, lo cual explica 
la importancia de esta actividad en nuestro país, aunque se conoce poco sobre 
el tema. 

En ese sentido, este pequeño poblado que se localiza en Salina Cruz, Oaxa-
ca, aporta alimentación pesquera a través de su actividad de la pesca y también 
aporta sal, que es casi indispensable en los hogares mexicanos y del mundo, 
de hecho la sal que extraen la comercializan principalmente con la industria 
La Fina.

Desde inicios del siglo XX, la pesca se regula con la intención de man-
tener dicha actividad como un derecho de las poblaciones ribereñas y para 
reconocer la importancia de esta actividad en la alimentación nacional. Desde 
1930 se otorgan permisos sólo a través de organizaciones jurídicas y se han 
privilegiado las cooperativas, la normativa para la pesca ha tenido algunos 
cambios por la importancia que le dan para la alimentación. En 1970 se creó la 
Subsecretaría de Pesca desde la Secretaría de Industria y Comercio y también 
se creó el Instituto Nacional de la Pesca, en 1977 vuelve a tener cambios y es 
hasta 1982 cuando se transformó en la Secretaría de Pesca, lo cual es un indi-
cador de la importancia que tenía la pesca en ese momento histórico, e incluso 
en 1983 en el Plan Nacional de Desarrollo se enunció como una actividad 
prioritaria para el desarrollo de México.

En 1982 México se incorporó a la Comisión de Pesca Continental y Acui-
cultura para América Latina y el Caribe (COPESCAALC), esto con la inten-
ción de hacer una especie de frente desde América Latina para evitar el saqueo 
y la explotación irracional de los recursos marinos. Con la organización lati-
noamericana antes mencionada, se pretendía impulsar la investigación, con-
trol manejo y vigilancia de las aguas marinas.

Entre 1986 y 1991 se publicó la Ley Federal de Pesca, en la que se privilegió 
el impulso al aprovechamiento de carácter social de esta actividad, por tanto, 
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el cooperativismo cobra más auge. Sin embargo, en el año 2007 se promulgó 
una nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, cuyo objetivo si 
bien mencionaba la amplia creación de normativas para controlar la actividad 
y evitar la explotación irracional, también se enfocó a visualizar la pesca con 
un carácter eminentemente económico más que alimenticio y se centró en los 
estados del norte del país.

De esta forma, el sector social que no pudo cumplir con las expectativas 
comerciales, fue cada vez más rezagado y actualmente la regulación y apoyo 
de pesca está normado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que 
depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, si bien, existe el 
Programa de Bienpesca, aún se observan pendientes para este sector, como el 
caso de los pescadores de Salinas del Marqués en Salina Cruz, Oaxaca.

Esto porque los cambios de modernización en infraestructura y extracción 
industrial como la extracción del petróleo, les afecta de manera directa y hoy 
día con la instalación del Corredor Interoceánico también enfrentan afecta-
ciones; no obstante, ellos no se oponen, solo exigen atención porque aún viven 
de la pesca.

En este contexto, en las orillas del mar dónde estos pescadores mantienen 
su economía y la de sus familias, es dónde se está instalando el famoso rom-
peolas, que forma parte del Corredor Interocéanico, es decir, además del tren 
que integra y los polos de desarrollo, el propio rompeolas es parte de ese con-
junto de infraestructura del proyecto.

Con todas estas transformaciones, los pescadores están enfrentado nuevos 
cambios porque debido al ruido que se genera con la construcción del rom-
peolas provoca que las especies marinas que pescan se alejen, por tanto, cada 
vez disminuye más la posibilidad de que estos pescadores puedan pescar, ya 
que de acuerdo con los datos que ellos mismos aportan, tuvieron épocas de 
gran auge pescando hasta una tonelada diaria y hoy con suerte pueden pescar 
60 kilos y siempre que se vayan casi a altamar, lo cual es sumamente riesgoso 
porque sus equipos sólo son lanchas para pesca rivereña.

Esta pesca ha disminuido por las derramas de contaminación que even-
tualmente tiene PEMEX y actualmente por los ruidos y los cambios de oleaje 
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que tendrán con el rompeolas. Están sumamente preocupados por su futuro 
porque un apoyo económico puede favorecerles, pero les interesa más sos-
tener una actividad económica que les permita ganarse el sustento de forma 
digna.

Existe el registro de 11 cooperativas de pesca, sólo 9 son pesqueras y 2 
son de buzos para captura de langosta, todas están activas de acuerdo con las 
entrevistas realizadas, con 580 socios, además de contar con 3 cooperativas 
salineras. A través de sus cooperativas pueden obtener permisos de pesca y 
también tratan de vender su producto a un precio justo.

Aunque están agrupados, existen intermediarios que compran la sal y el 
pescado porque sólo los intermediarios tienen la capacidad de distribuir al ser 
sólo comercializadores del producto, mismo que pueden comercializar a em-
presas o empacadoras como la de Ignacio López que se localiza en la Ciudad 
de México. También en Salina Cruz existe una empacadora que cuenta con 17 
barcos pesqueros para poder extraer su producción propia.

Los pescadores agrupados realizan dos tipos de pesca, la de altamar y la 
rivereña, en la primera se pesca robalo, guachinango y camarón, mientras en 
la segunda pescan los camarones que logran pasar del mar hacia las salinas, al 
tiempo que se dedican principalmente a la extracción de sal.

Estos pescadores venden a comerciantes de la localidad a pocas empresas 
locales, su problema mayor es que suelen llegar intermediarios que compran 
el producto más barato, pero en volumen y esto limita la comercialización en 
colectivo. En general el problema principal es que enfrentan la disminución 
del volumen de pesca, pues de acuerdo con sus registros, pasaron de tener una 
tonelada diaria a tan sólo 60 kilos, es de decir, 900 por ciento menos.

De acuerdo con las entrevistas, son parte de la tercera generación de pes-
cadores, a pesar de su disminución se mantienen, enfrentando problemáticas 
como los derrames de la refinería, la contaminación del muelle por la llegada 
de grandes embarcaciones, además las aguas negras de la cabecera municipal 
principalmente.

Recientemente con el rompeolas observaron que los peces se asustaron y se 
fueron a las aguas más profundas, sólo que ellos como pescadores artesanales 
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no pueden acceder a ellos por el equipo con el que cuentan, ya que sólo son 
lanchas en condiciones desfavorables y temen un riesgo mayor. Por esta razón 
consideran que el gobierno no toma en cuenta a los pescadores, solo les apo-
yaron con una lancha y un motor, y consideran que no es suficiente porque la 
afectación a su economía no se podrá resarcir, por ello no tuvieron acuerdos y 
siguen demandando justicia en este sentido. Así mismo, tienen varias deman-
das como contar con apoyos de gasolina para salir a pescar, porque en algunas 
temporadas tienen que salir a pescar toda la noche, y debido a que sus reco-
rridos son más largos requieren más combustible. Por otra parte, no cuentan 
con cámaras de refrigeración, que les permitiría almacenar su producción y 
con ello poder vender a mejor precio.

Finalmente, estos pescadores comentan que para sus familias es una activi-
dad que forma parte de su vida, no sólo de su economía, debido a que recuer-
dan su niñez con esta actividad a lado de sus padres. Si bien, mantienen nos-
talgia por la pesca, están conscientes de que es una actividad que va en declive 
y que por lo mismo no están en condiciones de oponerse al progreso de Salina 
Cruz, pues ven en el proyecto del Corredor Interoceánico una posibilidad de 
empleo para las siguientes generaciones.

De acuerdo con el Director de Pesca (Ing. José Alfredo Agustín Jiménez), 
intentan fomentar la cultura de distribuir recursos por proyectos producti-
vos legítimos para evitar la distribución al consumo en lugar de fortalecer la 
actividad productiva; sin embargo, considera que existen grandes retos que 
enfrentan los pescadores, pues en el municipio o en la propia localidad no 
existe una planta de aguas residuales, ya que, podría ser un apoyo importante 
para disminuir el impacto ambiental negativo en el mar y por ende en la pesca 
propiamente.

También observan que los pescadores pueden tender a su desaparición 
porque la construcción del rompeolas limitó aún más su actividad que ya es-
taba disminuida, aunado a eso en Salina Cruz existen concesiones de minas 
de fierro y hierro.

Desde el municipio no logran enfrentar la contaminación que emite espo-
rádicamente la refinaría, así que lo poco que se puede hacer desde el gobierno 
municipal es realizar capacitación para los pescadores sobre el manejo de su 
producto y el manejo de sus cooperativas, además de mostrarles el proceso 
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para contar con sus permisos respectivos que les da legalidad para realizar 
esta actividad.

Cabe mencionar que dentro del muelle hay pescadores que no necesaria-
mente son cooperativas, ya que en la dirección de pesca tienen registrados a 
98 pescadores independientes. 

Asunción Ixtaletepec

Ixtaltepec forma parte de los 41 municipios que conforman el Istmo y es, 
junto con Tehuantepec y Juchitán, uno de los tres asentamientos zapotecas 
más antiguos de la región. El significado de Ixtaltepec viene de la lengua zapo-
teca, y quiere decir Cerro Blanco.

Respecto a su fundación como Asunción Ixtaltepec, es decir, cuando la po-
blación adquiere reconocimiento frente a la Corona Española durante el pro-
ceso de conquista espiritual, podemos ubicarla hacia 1546, según datos extraí-
dos del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Es importante mencionar 
que la historiografía sobre Asunción Ixtaltepec es escasa, y que los estudios 
sobre esta población se han centrado, en su mayoría, en el desarrollo agrícola 
y la dinámica política. Sobre los orígenes, existen muy pocas referencias.

El crecimiento de Asunción Ixtaltepec está necesariamente vinculado con 
el desarrollo que tuvo el Istmo de Tehuantepec durante el siglo XIX, formando 
parte del proceso de modernización regional que trajo como consecuencia 
la acumulación de capital comercial y propiedad territorial para un pequeño 
grupo de inversionistas.

El municipio de Asuncion Ixtaltepec, también integra la Zona primaria del 
proyecto, cuenta con una población de 15,261 habitantes, de los cuales 44.25 
% de la población habla una lengua indígena (INEGI, 2021). Es un municipio 
que es mayoritariamente rural pese a su pequeña urbe de cabecera munici-
pal, que también es más rural que urbana. Tiene una extensión territorial de 
546.33 Km2, con una densidad poblacional de 27.6 Hab./km2.

En el municipio se registra una diversidad de producción agropecuaria, 
además de ser considerado parte de los 150 municipios cafetaleros, aunque de 
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acuerdo con el SIAP no registra este dato, ya que la producción que registra es 
maíz de riego y temporal, sorgo de temporal y riego, chile verde de temporal, 
ajonjolí de temporal y papaya de temporal.

En este municipio se entrevistaron autoridades municipales para obtener 
información sobre la actividad agropecuaria, ante lo cual se puede saber que 
es una población que se dedica principalmente a la ganadería, cuentan con 
un padrón aproximado de 208 ganaderos de libre pastoreo y ganado de doble 
propósito. Es decir, es ganado para consumo de carne y para leche y sus deri-
vados, el costo por litro de leche oscila entre 7 y 8 pesos, la comercializan con 
Liconsa o con la misma población local que la transforma en queso, quesillo, 
crema y mantequilla. De hecho, esta localidad se reconoce precisamente por 
su producción de los derivados de leche.

También se constató la producción que se registran en los censos, como el 
maíz y sorgo primordialmente, entre las variedades de maíz que mantienen es 
el zapalote chico, el cual se siembra en dos temporadas, una de primavera a 
verano y la otra de otoño a invierno, el cual es un grano originario de la zona. 
En general, los cultivos los manejan sin agroquímicos.

Toda la producción es para venta local o de autoconsumo, se acercan a los 
mercados locales para comercializar sus excedentes. En el caso del sorgo lo 
comercializan en Tuxtepec porque se ocupa para alimentar ganado.

Se trata de pequeñas escalas porque sus extensiones de tierra son entre 1 y 3 
hectáreas, una característica que incluso les ha limitado ingresar al programa 
de sembrando vida que pide como requisito más hectáreas.

Una parte de la población se dedica al cultivo de mango, para lo cual tienen 
mayores extensiones de tierra, al ser un cultivo muy comercial tiene presen-
cia en varias localidades del municipio. Estos agricultores pudieron integrarse 
recientemente al programa de Sembrando Vida, por tanto, lo están comen-
zando a intercalar con el cultivo de limón, sin embargo, su producción es aún 
limitada y se queda para autoconsumo, salvo algunos pequeños excedentes. 
Los pocos que están logrando tener limón para su comercialización incluso 
cuentan con una marca propia para distribuirlo con la difusión de que se trata 
de un cultivo con manejo agroecológico.
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El cultivo del mango se logra exportar, debido a que comercializan con una 
empacadora localizada en el municipio de Chahuites, misma que distribuye 
en el mercado nacional a través de la Ciudad de México y exporta a Estados 
Unidos. Cabe resaltar que en el municipio de Chahuites hay dos empacadoras 
de mango en dónde pueden entregar su producción.

No obstante, la agricultura de temporal enfrenta los problemas de sequía 
extrema pues durante la época que se realizó la visita fue uno de los tempora-
les con más sequía y tuvieron afectaciones en sus cultivos, al tiempo que tratan 
de mantenerse con el agua de la presa Benito Juárez que se localiza cercana al 
municipio, misma que está destinada al riego a través de un canal que tienen 
desde que se estableció la presa.

El municipio cuenta con 13 agencias, siendo la más pequeña La cueva con 
16 habitantes y Lázaro Cárdenas la más grande con 500 habitantes, por tanto 
se puede considerar un municipio eminentemente rural. Aunque existen cam-
pesinos que logran vivir de la agricultura o la ganadería, o ambas, se trata de 
población de edad avanzada.

Por lo tanto, los jóvenes son los más entusiastas con el proyecto del Corre-
dor Interoceánico, debido a la posible generación de nuevas oportunidades 
que se pueden abrir para ellos, en términos de empleo y de conexión con otras 
localidades, piensan en su futuro viviendo dentro de la localidad y contando 
con un empleo.

Sin embargo, la gente mayor está en contra del Interoceánico, porque ob-
servan que los están obligando a dejar sus actividades del campo y es parte de 
una cultura que se ha mantenido por generaciones. Además de que a través de 
las actividades del campo se han podido sostener y por ello piensan en que su 
ganado puede ser arrollado por el tren, o por los cambios que va a generar en 
el entorno de su localidad.

Ixtepec

Siguiendo a Carlos García Medina (2013), Ciudad Ixtepec fue fundada por 
la etnia zapoteca hacia el siglo XV, era conocida como Iztepeque; posterior-
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mente, fue renombrada como San Jerónimo Ixtepetec. Este autor también re-
fiere que, durante el periodo de conquista y colonización, Ciudad Ixtepec fue 
proyectada como una ciudad del Nuevo Mundo, y su organización urbana 
siguió el modelo de un centro político. Hacia el siglo XVIII, el crecimiento 
económico de Ciudad Ixtepec estuvo ligado principalmente a la producción 
del añil, tuvo su última gran etapa de comercialización hacia el siglo XIX, 
precisamente cuando los proyectos de modernización regional comenzaron a 
crecer, con la intención de aprovechar tanto la ganadería como la circulación 
de añil a nivel internacional. 

Al igual que Salina Cruz y Asunción Ixtaltepec, es durante el siglo XX que 
Ciudad Ixtepec adquiere una mayor relevancia en términos económicos; la in-
versión extranjera en el FNT, nuevamente, desempeñó un papel fundamental 
para esta última ciudad, pues se convirtió en un punto estratégico de interco-
municación para mercancías y personas que iban de un océano a otro, además 
de ser un paso obligado entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

Es importante mencionar que el crecimiento de ciudad Ixtepec desde fi-
nales del siglo XIX, estuvo fuertemente ligado a la construcción del ferroca-
rril, específicamente de las estaciones Picacho e Ixtepec; en los alrededores de 
ambas comenzaron a asentarse distintos comercios, administrados tanto por 
pobladores locales como por extranjeros que aprovechaban el tránsito cons-
tante de trenes. La ciudad rápidamente tomó importancia, en ella se podrían 
obtener diferentes productos entre los cuales podemos señalar: el café, azú-
car, pieles, sal. Los intercambios comerciales con el estado de Chiapas se in-
crementaron, los inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos 
desplazaron a los locales (García 2013).

Para el año 2023, el municipio de Ixtepec cuenta con una población total 
de 28,082 habitantes, 19.03 % habla una lengua indígena (INEGI, 2021), tie-
ne una extensión territorial de 229.65 Km2, su densidad poblacional es de 
124.7Hab./Km2, se encuentra a 40 msnm. Aunque INEGI sólo registra 19 % 
de la población hablante de zapoteco, es una localidad dónde se escucha coti-
dianamente que hablan en su lengua materna.

La producción agropecuaria según censo es de maíz de riego y temporal, 
sorgo de riego y temporal, mango de temporal y ajonjolí de temporal.



La producción agropecuaria en el territorio de Corredor Interoceánico como posibles estrategias de economía social y/o solidaria

333

En este municipio se realizaron entrevistas a las autoridades municipales, 
ganaderos y al sacerdote Franz VanderHoff quien es el asesor principal de la 
organización de cafeticultores Unión de Comunidades Indígenas de la Región 
del Istmo (UCIRI), misma que es referente internacional por ser la organiza-
ción pionera y creadora del sistema de comercio justo internacional.

Frans VanderHoff es un sacerdote que lleva 43 años trabajando con la or-
ganización UCIRI, que se integra por campesinos que se dedican a la produc-
ción de café orgánico y de comercio justo, durante las cuatro décadas se han 
dedicado a este cultivo, mantienen su estructura organizativa, exportan café 
a Estados Unidos y Europa, venden café tostado y molido en anaqueles de 
algunas cadenas de supermercados en el territorio nacional con una marca 
de café propia, también producen y comercializan concentrado de maracuyá 
para preparación de agua. Todo con el objetivo de impulsar la economía local, 
generando ingresos económicos y empleo en la localidad.

Consideramos a esta persona un actor que representa una diversidad de 
actores locales en el municipio de Ixtepec, por lo que su visión respecto al 
entorno y el proyecto del Corredor Transismico del Itsmo de Tehuantepec 
(CIIT) es importante, en particular para los efectos de la producción agrícola.

Al respecto nos expuso que la población en general opina que está bien la 
instalación de dicho tren y que el proyecto puede generar nuevas fuentes de 
empleo, aunque menciona que los problemas que se pueden desencadenar es 
que los jóvenes abandonen completamente el campo para empezar a trabajar 
en la industria. 

La población de esta región vive con cierto grado de marginación, debido 
al terremoto del año 2017 ya que es una zona altamente sísmica, aún hay edi-
ficaciones a punto de caerse, también están otras que están en remodelación.

Existen comunidades de difícil acceso, lo cual evidencia que no hay una in-
versión por parte del gobierno para construir caminos rurales que les permita 
una comunicación ágil y un acceso a servicios, aunque existen antecedentes de 
pavimentación, ésta es de baja calidad, ya que constantemente se deterioran.
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De acuerdo con la población local, consideran que no han visto más pro-
yectos que los beneficien y lo asocian directamente con casos de corrupción 
por parte de las autoridades, ya que el recurso monetario lo dirigen principal-
mente al municipio de Juchitan.

Otro problema que se enfrenta es que algunas personas comenzaron a 
construir viviendas al lado de las vías del tren porque ya no se usaba, es preci-
samente en estas zonas dónde están generando conflictos porque la remode-
lación de las vías para su utilización nuevamente tiene que remover las vivien-
das establecidas de manera irregular.

En un periodo de 10 años la comunidad ha atravesado por desastres na-
turales como lo son las sequias, terremotos y huracanes, lo cual provocó la 
perdida de cosechas, en el caso del cultivo de café fue en el año de 2014 al 2015 
por una plaga. Desde entonces comenzaron a experimentar con el cultivo de 
cacao.

En general en la localidad se centran en producir principalmente mango, 
aunque los asociados de UCIRI por ubicarse en las partes altas se enfocan en 
la producción de café y maíz. El trabajo del campo les ha permitido mantener 
a sus familias, sin embargo, este año 2023 atravesaron una sequía intensa, por 
supuesto, tratan de sobre llevar esta situación, por lo menos quienes están 
asociados pueden analizar alternativas.

Como organización llevaron a cabo una asamblea de socios y en ella expre-
saron que están de acuerdo con la reinstalación del tren en particular porque 
el Estado está a cargo del mismo, sin embargo, no están de acuerdo con la ins-
talación de los parques industriales, tienen información de la instalación de 
ocho polos industriales pero no conocen el tipo de inversión que realizarán y 
tampoco conocen las nacionalidades del capital, de hecho como organización 
UCIRI demandaron ser incluidos en la definición de dichos polos, a lo cual 
el gobierno otorgó ninguna respuesta, simplemente ignoraron su propuesta; a 
pesar de que cuentan con tres proyectos de ecoturismo, por lo que consideran 
valdría la pena integrarse con propuestas de turismo comunitario.

Entre la población urbana hubo intenciones de hacer un corredor indus-
trial comunitario pero en el pueblo hay pequeños empresarios que se centran 
en la individualización profunda, por lo que no lograron establecer acuerdos. 
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De manera general, se viven problemáticas sociales, pues la inseguridad se 
ha profundizado, los jóvenes cada vez más están consumiendo drogas porque 
existen distribuidores de estupefacientes, otro problema de la comunidad es 
el debilitamiento del tejido social, debido a que el individualismo se ha arrai-
gado en la localidad.

Por el lado de personas que también se dedican al campo y que no parti-
cipan en organizaciones es complicado porque los apoyos gubernamentales 
se dirigen a Juchitán y no llegan a Ixtepec, las vías de comunicación son su-
mamente precarias en malas condiciones, es decir, esta zona no ha sido be-
neficiada con el programa de Caminos Rurales Alimentadores, el programa 
Producción para el Bienestar no les ayuda realmente porque son en promedio 
seis mil pesos anuales. Consideran que el apoyo al campo es para comprar 
votos, observan que el gobierno en lugar de consolidar instituciones las está 
desmantelando.

Si bien, en el caso de UCIRI no se oponen al proyecto del CIIT en realidad 
no observan grandes ventajas, tienen muchas dudas sobre las fuentes de tra-
bajo, es decir, que tipo de empleos van a generar y de que calidad, finalmente 
es complicado porque expresan que los jóvenes de esta zona no son muy arrai-
gados a su localidad, así que posiblemente no están interesados en integrarse.

Otro grupo de actores que entrevistamos fue a la Asociación local de gana-
deros en Ixtepec, que agrupan a 308 socios productores, que cuentan con un 
promedio de 1.5 hectáreas cada uno, se dedican al ganado de libre pastoreo 
y crianza de ganado bovino, caprino y porcino, además de sembrar maíz. Su 
actividad económica productiva principal es el ganado, los asociados que me-
nos cabezas de ganado posee cuenta con 20 cabezas y el que más tiene cuenta 
con 60 o 70 cabezas. Lo destinan principalmente para el consumo de carne y 
lo alimentan de forraje seco.

Los ganaderos que se dedican también a la agricultura se enfrentan al pro-
blema de la sequía, debido a que el año 2023 fue extremadamente seco, tam-
bién enfrentan problemas de enfermedades, casi no cuentan con apoyos, por 
tanto se ven obligados a comprar por su propia cuenta químicos para enfer-
medades, herbicidas y fertilizantes, finalmente están comenzando a observar 
un proceso de deforestación.
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En el caso de este grupo consideran que sólo serán observadores al ver 
pasar el tren del proyecto Interoceánico, porque consideran que obtendrán 
ningún beneficio, por el contrario, tienen riesgos porque en algún momento 
histórico el tres arrolló 27 cabezas de ganado.

Por otra parte, respecto a los polos industriales que se contemplan instalar 
les preocupa porque consideran que se terminarán el agua, de hecho, ellos 
como ganaderos ya enfrentan desabasto de agua porque el canal antiguo que 
tienen es muy viejo y corto para sus necesidades y no tienen pozos cercanos 
y las industrias podrán realizar pozos profundos y se va a agotar el agua de la 
zona.

En su opinión consideran que la única forma de que se les escuche en sus 
necesidades para continuar con su actividad productiva es mediante su ex-
presión de bloquear el tren cuando lo consideren necesario; sin embargo, no 
saben si dará resultado porque se dan cuenta que desde el gobierno no quieren 
apoyar el campo porque quizá no se produce en grandes escalas. 

Finalmente entrevistamos autoridades municipales, quienes comentaron 
que la actividad agropecuaria está presente en el municipio, lo cual se eviden-
cia con la existencia de una Asociación Agrícola Local, existe una unidad de 
riego que se denomina San Juan en dónde se produce maíz y sorgo. Algunos 
campesinos cuentan con el apoyo del programa de Sembrando Vida, quienes 
están plantando árboles frutales y maderables, básicamente están sembrando 
limón, naranja y roble.

El gobierno federal compró terrenos a los pobladores en donde pasará el 
tren posteriormente, pagándoles un total de 100 millones de pesos. De tal for-
ma, que ya es un hecho toda vez que los terrenos legalmente ya son parte del 
gobierno federal para desarrollar el proyecto en Ixtepec.

En el municipio se produce maíz que se comercializa con otros munici-
pios, aunque principalmente lo venden dentro de la comunidad, o bien es para 
autoconsumo. Se producen aproximadamente 350 toneladas al año, con una 
tonelada por hectárea de terreno sembrada, con un costo de 600 pesos por 
bulto, o como lo manejan ahí en 16 cuartillas. De acuerdo con registros del 
municipio cuentan con 350 hectáreas con sistema de riego y 700 hectáreas de 
temporal para siembran de maíz, frijol y sorgo. 
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En general la producción que existe es de campesinos, es decir, de peque-
ñas escalas que por su extensión de tierra sólo les permite sembrar para auto-
consumo, sólo venden los excedentes, por ello desde la visión de las autorida-
des municipales consideran que ven complicado o difícil que esta población 
cambie su forma de trabajo.

Existen diversas problemáticas, ya que debido al bajo rendimiento del 
maíz, la población está empezando a sembrar maguey para producir mezcal, 
actualmente sembraron 150 hectáreas de maguey, a pesar de la falta de agua, 
por tanto su economía se está erosionando y al dejar de producir maíz tendrán 
que comprar sus alimentos más básicos. En términos de problemas sociales la 
población se está dividiendo debido a que consideran que el gobierno federal 
los engañó por prometerles muchos beneficios económicos que no tuvieron, 
por otro lado, ya había un poco de erosión social por cuestiones religiosas que 
operan en el municipio.

En general en Ixtepec si bien, existe agricultura y ganadería, la mayoría 
de la población se sostiene por actividades de comercio de bienes y servicios, 
principalmente por las tres bases militares que se localizan o están cercanas al 
municipio, porque recientemente se instaló la guardia nacional. Cabe destacar 
que muchos jóvenes de la región se están incorporando a estas instituciones 
militares como una posibilidad de emplearse.

El municipio de ciudad Ixtepec ya se encuentra en el proceso de certifica-
ción para integrarse al proyecto del CIIT, ya que les piden un plan de desa-
rrollo municipal, en el cual deben plasmar claramente sus líneas de acción. Se 
realizó una consulta para el desarrollo indígena donde se propusieron ideas 
como nuevos canales de riego, pozos profundos y viveros tecnificados; sin 
embargo, hasta el momento el gobierno sólo se limitó a comprar terrenos.

Con respecto al CIIT nos mencionan que ya se tienen planeados 4 parques 
industriales que tendrán un tamaño de 402 hectáreas en total en el munici-
pio. Tienen en consideración que el tren sólo es de transporte, lo que tendrá 
beneficios mínimos para el campo ya que no exportan los productos y tiene 
información acerca de que el tren transportará principalmente petróleo, azu-
fre y arena sílica.
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Finalmente, desde las autoridades municipales consideran que es difícil 
que la gente se una al proyecto del CIIT porque en diferentes momentos de 
su historia los han engañado prometiéndoles grandes beneficios que nunca 
llegaron, por otro lado, aún con el gran proyecto que se instale consideran que 
la gente que es pobre seguirá igualmente pobre porque no los van a integrar 
realmente al proceso de la derrama económica.

Reflexiones finales

De acuerdo con el breve recuento histórico, los indicadores socioeconó-
micos del Istmo de Tehuantepec y el actual plan del proyecto de Corredor 
Interoceánico, se observa como una zona que históricamente ha estado en la 
mira para detonar procesos de desarrollo económico, incluso el tren que se 
reactivó a finales del año 2023, se instaló por primera vez en el siglo XIX, es 
decir un siglo y medio que el Istmo de Tehuantepec ha sido importante por 
ello la instalación de un tren.

En el siglo XX se instaló la refinería de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, 
con lo que trajo consigo casi de manera inmediata la apertura del Puerto co-
mercial, aunque todavía sin el uso que puede dar su estratégica ubicación.

En lo que va del siglo XXI, tampoco es nuevo que se vea la región con 
potencial para detonar procesos de desarrollo económico, ya que se tuvo la 
intención de abrir Salina Cruz y Coatazacoalcos en comunicación como Zona 
Económica Especial; claro que a diferencia del sexenio anterior con Peña Nieto 
como presidente, no se hizo prácticamente nada, sólo se justificó presupuesto 
público destinado para consultores y profesionales, incluso para constructo-
ras que debían construir una nave industrial, aunque nada de ello se logró, de 
manera que se refleja con ello los procesos de corrupción que básicamente 
justifican la salida de presupuesto público en obras no existentes.

Con el proyecto del Corredor Interoceánico, si bien, el tren no es nuevo 
porque desde el siglo XIX se instaló y ahora sólo se reactivó y actualizó, lo 
mismo que los llamados polos de desarrollo que consisten en la instalación 
de industrias en diferentes puntos por dónde atraviesa el tren, tampoco es 
nuevo, lo que si se plantea de manera novedosa es considerar a la población 
local como prioritaria para posibles beneficios, ya que el tren que se inauguró 
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en el año 2023 es para pasajeros que sobre todo beneficiará a la población de 
la región, por otra parte, se pretende generar empleos en esta región con la 
instalación de las industrias.

Pese a la necesidad económica de impulsar la región, cabe resaltar que tan-
to en el proyecto como desde la población local no se están considerando los 
riesgos ambientales, el manejo de residuos sólidos que trae como consecuencia 
la industria y finalmente lo que se alcanza a visualizar es la disputa que puede 
generarse por el agua si no se contempla desde ahora su aprovechamiento 
adecuado para todos los sectores: agropecuarios, domésticos e industriales, 
esto puede convertirse en una problemática mayor y la derrama económica en 
dinero no servirá del todo para contrarrestar lo que pueda originarse a raíz de 
un mal manejo industrial en general.
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Resumen

Este estudio aborda las estructuras y relaciones funcionales del capital so-
cial de las unidades familiares del municipio de El Espinal, perteneciente a 
la región del Istmo de Tehuantepec, considerada dentro de las zonas de pri-
mer impacto del Corredor Interoceánico (CIIT) a través de una metodología 
cualitativa, la cual permita generar políticas públicas y de investigación que 
impliquen un crecimiento para la comunidad en todos sus aspectos. El estu-
dio parte de un análisis de las seis categorías planteadas por el capital social 
comunitario en el municipio de primer impacto de El Espinal, en la región del 
istmo. Los resultados revelan que, a pesar de que los proyectos de inversión 
son vistos por las familias como una oportunidad de crecimiento económico 
para el municipio, se evidencia una escasa información de las implicaciones 
ambientales, sociales y culturales que conllevan proyectos de esta magnitud 

 Palabras claves: capital social, relaciones, tejido social, redes de (re)cono-
cimiento, comunidad.
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Social Capital in a municipality in the primary 
zone of the Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec, the case of El Espinal, Oaxaca.

Abstract

This specialized study tackles the structures and functional relationships of 
the social capital of the family units of the municipality of El Espinal, belong-
ing to the Istmo de Tehuantepec, considered within the areas of first impact of 
the Corredor Interoceánico (CIIT) through a qualitative methodology, which 
allows the generation of public and research policies that imply growth for 
the community in all its aspects. The study is based on an analysis of the six 
categories of community social capital in the first-impact municipality of El 
Espinal, in the isthmus region. The results reveal that, although investment 
projects are seen by families as an opportunity for economic growth for the 
municipality, there is little information on the environmental, social and cul-
tural implications of projects of this magnitude. 

Key words: Social capital, relationships, social fabric, networks of (re)
knowledge, community.

Introducción

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), uno de los 
proyectos más importantes para la región del Istmo y el Estado de Oaxaca, 
sin duda invita a analizar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, a partir 
de un contexto particular que se enmarca en un alto porcentaje de población 
indígena, mayoritariamente rural, en donde el término desarrollo se confunde 
con progreso y crecimiento económico y con formas de vida comunitarias con 
fuertes lazos de relaciones primarias. 

En el caso del CIIT, para fines de política pública, se han dividido los mu-
nicipios en tres categorías: de primer impacto, que conforman una primera 
zona, los de segundo impacto y la zona de tercer impacto que considera geo-
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gráficamente la parte física más alejada del proyecto principal: dentro de los 
municipios de primer impacto, se encuentra el Espinal, en el cual se enfoca el 
presente estudio abocándose al capital social comunitario.

Tabla 1. Municipios Corredor Interoceánico

Zona primaria Zona secundaria Zona periférica
Salina Cruz San Juan Guichicovi Chahuites

Santo Domingo Tehuantepec El Barrio La Soledad San Pedro Tapanatepec
San Blas Atempa Santa María Petapa San Francisco Del Mar

San Pedro Huilotepec Santa María Chimalapa Reforma De Pineda
Santa Maria Mixtequilla San Miguel Chimalapa Santiago Niltepec
Magdalena Tequisistlan Asunción Ixtaltepec Santo Domingo Zanatepec

Santa Maria Jalapa Del Marques Matías Romero San Francisco Del Mar
Asunción Ixtaltepec San Juan Guichicovi Santa María Chimalapa 

Santo Domingo Chihuitan San Miguel Chimalapa
Santiago Laollaga Santo Domingo Ingenio

Santa Maria Xadani San Juan Mazatlan
Ciudad Ixtepec Santiago Ixcuintepec

Magdalena Tlacotepec Santiago Lachiguiri
Juchitán De Zaragoza Nejapa De Madero

El Espinal Santa Maria Totolapilla
Unión Hidalgo San Juan Cotzocon

San Mateo Del Mar San Lucas Camotlan
San Dionisio Del Mar San Pedro Comitancillo

Santiago Yaveo
 

Fuente: Elaboración propia, (2024).

Marco de referencia

El capital social comunitario es un concepto que actualmente es utilizado 
por organismos internacionales, instituciones académicas y gobiernos, que 
tiene por objeto analizar las formas de integración comunitaria donde a través 
de redes sociales logran fortalecer los lazos solidarios, por medio de los atri-
butos del capital social: confianza, reciprocidad y compromiso cívico, lo cual 
trae consigo beneficios colectivos (Márquez Zárate, 2009, p. 2).

El término parte del concepto de capital social, el cual fue propuesto por 
Robert Putnam (1993) en el cual se hace énfasis a utilizar como un paradigma 
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para el análisis de grupos sociales a través de los cuales se obtienen beneficios 
anteriormente descritos. 

Así mismo, el concepto de capital social comunitario se retoma a partir de 
los estudios realizados por Jhon Durston, los cuales han permitido ser catali-
zadores metodológicos para la aplicación de proyectos y programas sociales 
de corte participativo, respecto a esto, se hace énfasis en la evolución entorno 
al mismo, ya que una comunidad se encuentra en constante cambio.

Márquez Zárate (2009, p. 2) hace énfasis al capital social como una relación 
de confianza y reciprocidad; una relación de individuos socializados que se 
identifican como una colectividad, y no individuos aislados de su contexto, 
señala también como un activo que influye en los actores económicos para 
que interactúen entre ellos, a través de relaciones que permiten acciones coo-
perativas que benefician a la sociedad.

El capital social es un atributo de la estructura social donde la persona 
se encuentra inmersa y beneficia a todos. Existe un amplio reconoci-
miento de que los individuos y las colectividades manejan recursos 
intangibles que son “capitales” en el sentido general de activos, cuya 
movilización permite lograr mejores resultados en emprendimientos 
y estrategias de lo que habría sido posible en su ausencia. (Márquez 
Zárate, 2009, p. 4)

El capital social, se caracteriza por contar con una red comunicativa de 
relaciones interpersonales, ya sea formal o informal, destacando redes en las 
cuales agentes de un mismo estatus mantienen una red comunicativa y otras 
en las que se establecen vínculos jerárquicos de dependencia. El capital social, 
en palabras de Fernández (2005), tiende a germinar sobre todo en las relacio-
nes que se distinguen por contar con un alto grado de reciprocidad entre sus 
miembros (p. 68).

En suma, el capital social es un recurso con el que cuentan tanto los in-
dividuos como las sociedades, destacándose la función de las redes sociales 
en el fortalecimiento del capital social; las cuales se desarrollan a través de 
contactos tanto personales como impersonales, fomentando mecanismos de 
cooperación y favorecen el desarrollo social requerido.
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El interés principal del llamado capital social es el estudio y el fomen-
to público de la libre capacidad de los grupos sociales para tejer redes 
sociales con nuevos grupos, funcionarios gubernamentales y enlaces 
mercantiles, a favor de fines y metas propios, así como para movilizar 
para su propia causa las redes sociales y los recursos propios ya dis-
ponibles (Contreras, 2008, p. 4).

El capital social, es clave para el desarrollo en el ámbito de lo comunita-
rio, se caracteriza por fortalecer instituciones que privilegian la participación 
colectiva dentro de la misma, además de considerar el contexto en el que se 
desarrolla el capital social comunitario; es decir, cuáles son las circunstancias 
que hacen posible la cooperación y el mantenimiento de relaciones de reci-
procidad, solidaridad y compromiso cívico.

El capital social comunitario da énfasis a lo colectivo sobre lo indi-
vidual. Partiendo de este precepto, se reconoce el carácter colectivo 
del capital social como un aspecto de la estructura comunitaria que 
facilita las acciones de personas y de actores corporativos (Márquez 
Zárate, 2009).

Durston (2000) establece una tipología de capital social; individual, grupal, 
comunitario, puente, escalera y societal, cada una de ellas se manifiesta en 
diferentes relaciones que sé suscitan con los actores que en ella participan. 
Es de interés para este estudio hacer énfasis en lo señalado para capital so-
cial comunitario: el cual “consiste en las estructuras e instituciones sociales 
de cooperación, del conjunto total de personas de una localidad. Se desarrolla 
en sistemas complejos, en sus estructuras normativas de gestión y sanción” 
(2002, p. 30). 

Retomando la concepción de autores como Michael Woolcock y Deepa 
Narayan (2000), por el contrario, quienes afirman que:

La idea básica del capital social es que la familia, los amigos y los 
compañeros de una persona constituyen un recurso importante al 
que recurrir en una crisis, del que disfrutar por sí mismo y del que 
servirse para conseguir ventajas materiales. Además, esto, que es cier-
to para los individuos, vale también para los grupos. Las comunida-
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des con recursos variados de redes sociales y asociaciones cívicas se 
encuentran en una posición más sólida para hacer frente a la pobreza 
y la vulnerabilidad, resolver disputas y sacar partido a oportunidades 
nuevas” (Woolcock y Narayan, 2000, p. 226).

De tal manera, que abordar el impacto que significan los grandes proyectos 
de inversión desde las redes de relación que se entretejen dentro de las co-
munidades de impacto, recupera su importancia al hablarse del capital social 
comunitario.

Objetivo 

En el marco de la implementación del proyecto del Corredor interoceánico 
(CIIT), se realiza el presente estudio especializado, el cual tiene como objetivo 
realizar un análisis de las estructuras y relaciones instrumentales y funciona-
les, del capital social de las familias de los municipios de la subregión primaria 
del Istmo de Tehuantepec mediante una metodología cualitativa. A través del 
cual, se pueda generar propuestas de políticas públicas y de investigación que 
signifiquen un desarrollo armónico para la comunidad en todos sus espacios.

Metodología 

La metodología utilizada retoma su importancia, al ser clave fundamental 
para lograr obtener resultados que faciliten una interpretación a profundidad 
y con certeza de su validez. En la presente investigación se retoma la metodo-
logía cualitativa; la cual nos permite conocer opiniones más precisas que no 
se obtendrían fácilmente.

La elección de esta metodología, se enmarca dentro de la teoría, compren-
diendo que lo comunitario alude a relaciones entre sujetos, lo cual se delinea 
en las oportunidades que ofrece para enriquecer e interactuar con los entor-
nos y contextos reales del municipio, porque si bien se plantean preguntas de 
carácter cerrado, aquellas que se mantienen abiertas permiten la interacción 
con los sujetos de estudio. 
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Este trabajo es realizado en un ejercicio de consulta en campo a las tres 
secciones que conforman la comunidad de El Espinal en la región del Istmo de 
Tehuantepec, lo cual dará cabida a la expresión de estas formas organizativas 
y de la toma de decisiones sobre los temas de interés que le compete al tejido 
social. 

A través de esta metodología, se identificaron opiniones y visiones acerca 
de las seis categorías planteadas. Estas categorías abordan datos generales, ca-
racterización de la unidad familiar, capital económico, capital social, capital 
organizativo y capital comunitario. Dentro de las categorías se encuentran las 
variables y los indicadores que permitirán el análisis del capital social.

Tabla 2. Categorías referentes a Capital Social

Concepto Variable Indicador

Capital Social

Tipificación familiar Situación objetiva de la familia
Multiplicidad de redes y recursos subjetivos Fuentes de los capitales
Redes y relaciones de los núcleos familiares Relación familiar con instituciones 
Espacio público de acción del capital social Espacio social en la comunidad

 
Fuente: elaboración propia (2024). 

Se optó por la técnica del cuestionario, llevándose a cabo la aplicación de 
77 encuestas en las tres secciones que conforman El Espinal, observándose las 
dinámicas sociales en la toma de decisiones para la llegada de proyectos de 
inversión como el CIIT. 

Marco contextual

Istmo de Tehuantepec

El Istmo de Tehuantepec ha sido estratégico en la historia de nuestro país, 
durante décadas, se han suscitado muchos nombres alrededor del proyecto del 
Corredor Interoceánico, pero en esencia sigue siendo el mismo; la propuesta 
de promover el desarrollo regional, mediante la construcción de un canal que 
conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, enlazando los puertos de 
Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca (Navarro, 2020).
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Ubicado al sureste, en el Estado de Oaxaca, está conformado por los distri-
tos de Juchitán y Tehuantepec, colinda al norte con el Istmo veracruzano; al 
sur con el Océano Pacífico, al oeste con la Sierra Juárez y con la Sierra Madre 
del Sur, y al este con el Estado de Chiapas. El Istmo se halla ante un panorama 
amplio, en el cual se vislumbra un abanico de posibilidades que le confiere su 
posición geográfica: los puertos como enlace al mercado mundial, y su rique-
za natural y cultural; es una región rica en cultura y tradiciones, resultado de 
los diversos grupos étnicos que habitan en la zona donde se encuentran pre-
sentes 12 etnias; los grupos zoque, zapoteco, tzotzil, mixe, chinanteco, mixte-
co, mazateco, chocholteco, se localizan tanto en Oaxaca como en Veracruz; en 
tanto que el chontal y huave sólo están en Oaxaca; mientras que el náhuatl y el 
popoluca sólo están presentes en Veracruz (INEGI, 2020).

La organización social está enfocada en la familia, sus ecosistemas son re-
presentados por su zona pesquera y salinera; su conexión entre los océanos 
Pacífico y Atlántico; su terreno rico y cultivable, así como sus canales de co-
municación ya sea terrestre, marítima y ferroviaria. El clima de la región es 
predominantemente tropical, en el sur de tipo subhúmedo, seguido hacia el 
norte por una franja de clima seco. Su actividad productiva además de la tu-
rística es la elaboración de artesanías.

El Espinal

El Espinal, es uno de los 570 municipios que componen el Estado de Oa-
xaca, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, cuenta con una 
superficie de 56.1km2, representando el 0.1 % del territorio estatal, limita al 
noroeste con el municipio de Asunción Ixtaltepec, al sureste con el municipio 
de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. Con una población total de 
8.730 habitantes siendo el 51.4 % mujeres y el 48.6 % hombres, siendo el 0.2 % 
de la población estatal. Cuenta con 72 localidades, señalando tres de ellas con 
el mayor porcentaje de habitantes; El Espinal con 8.125 residentes, Colonia 
Obrero Ex-Ingenio Juchitán con 270 personas y la colonia Nueva (José López 
Portillo) con 54 habitantes.

Con base en los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ha-
blante de alguna lengua indígena es el 33.44 %, mientras que la población que 
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no habla español dentro de este porcentaje es del 0.86 %. Se destaca al zapo-
teco (97.5 %) y zoque (1.1 %) como las lenguas indígenas que predominan 
en el municipio. En el aspecto de la afiliación a servicios de salud el 79.9 % 
de la población cuenta con el servicio médico en múltiples afiliaciones; IMSS 
24.4 %, INSABI 28.6 % ISSSTE o ISSSTE estatal 39.2 %, IMSS Bienestar 0.2 
%, PEMEX, Defensa o Marina 7.5 %, Institución Privada 1.5 %, 0.8 % otra 
institución.

En el aspecto educativo, se indica el nivel de escolaridad de la población, 
manteniendo un margen del 6.3 % sin escolaridad, 34.0 % cuenta con estudios 
del nivel básico, media superior un 22.0 %, nivel superior un 37.6 %, obser-
vando que la media en el ámbito educativo se encuentra en el nivel básico y 
superior. La tasa de alfabetización se encuentra en un indicador alto, entre los 
jóvenes y adultos de 15 a 24 años con el 98.8 %, y de 25 años en adelante el 93.8 
%. La asistencia escolar es liderada por la población de 6 a 11 años con una 
matrícula del 98.8 %, siguiendo los adolescentes de 12 a 14 años con un 96.8 
% y los niños en edad preescolar de 3 a 5 años con una asistencia del 91.4 %, 
mientras que la población que cursa el bachillerato y universidad se encuentra 
en un 61.6 %.

En el apartado de vivienda, El Espinal, cuenta con un total de 2,584 vivien-
das según los datos del último censo llevado a cabo por el INEGI, el promedio 
de habitantes por vivienda es de 3.4, y el 2.1 % es representado por vivien-
das con piso de tierra. Las casas cuentan con la disponibilidad de servicios y 
equipamientos según el siguiente porcentaje: agua entubada (82.5 %), drenaje 
(98.6 %), servicio sanitario (98.5%), energía eléctrica (98.7%), tinaco (58.1%), 
cisterna o aljibe (15.3). La disponibilidad de bienes con la cual cuentan las 
familias se detalla a continuación, el 93.0 % tienen refrigerador, el 80.0 % la-
vadora, el 45.6 % automóvil o camioneta, el 14.9 % motocicleta o motoneta, 
el 42.6 % bicicleta. En la categoría de Tecnologías de la Información y Co-
municación el 44.9 % de los hogares cuenta con computadora, el 38.0 % con 
línea telefónica fija, el 90.8 % tiene un teléfono celular, el 55.9 % de los hogares 
dispone de conexión a internet y el 61.0 % de las familias acceden al servicio 
de televisión de paga.

La población económicamente activa es del 42.6 % representada por muje-
res y el 57.4 % por hombres. Dentro de las principales actividades productivas 
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con mayor número de ocupación durante el segundo trimestre de 2023, fue 
el cultivo de maíz y/o frijol con el 14 %, trabajadores de apoyo en actividades 
agrícolas con el 8.67 % y comerciantes en establecimientos con una ocupación 
del 5.49 %.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en datos del Cen-
so de Población y Vivienda del INEGI 2020, realizó el estudio de Índices de 
Marginación 2020 por entidad y municipios. Los Estados que encabezan la 
lista son Guerrero, Chiapas, y Oaxaca que ocupan el tercer lugar en el ámbito 
nacional en marginación, siendo las tres entidades con el más alto grado de 
marginación. 

El Estado de Oaxaca se constituye por 570 municipios, CONAPO en 2020, 
registro el grado de marginación por municipio, los datos obtenidos señalan 
que: 92 municipios se encuentran en nivel muy alto, 234 en alto, medio 151, 
bajo 61 y muy bajo 32, siendo preocupante la alta presencia de marginación 
en los municipios de Oaxaca. 

La región del Istmo, compuesta por 41 municipios, de los cuales 3 de ellos 
presentan un muy alto índice de marginación, 12 en alto, 9 en medio, 13 en 
bajo y muy bajo cuatro municipios, en los municipios con menor índice de 
marginación se encuentra El Espinal.

Con base en datos de Data México, los índices de pobreza y carencia socia-
les en el 2020, en el municipio de El Espinal, fue de un 22% de la población se 
encontraba en situación de pobreza moderada y 2.34 % en situación de pobre-
za extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 33.5 %, 
y por ingresos fue de 5.86 %. Las principales carencias sociales de El Espinal, 
en 2020 fueron acceso a la seguridad social, acceso a servicios de salud y a la 
alimentación.

Análisis de los resultados obtenidos

Retomando a Durston (2000), el término de capital social, hace referencia 
a las normas, instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la 
ayuda recíproca y la cooperación, dentro de este paradigma se plantea que las 
relaciones estables dentro de este pueden contribuir a tres tipos de beneficios: 
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• Reducir los costos de producción

• Producir bienes públicos 

• Facilitar la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, 
de actores sociales y de sociedades civiles saludables. 

El cuestionamiento del entretejido social que se suscita en las comunidades 
y las redes de relaciones que se desarrollan dentro de la misma, dan una rele-
vante importancia al capital social, conceptualizado como un atributo de gru-
pos y comunidades que se transforman en catalizadores para su crecimiento.

En Oaxaca encontramos la existencia de dos sistemas políticos en los cua-
les las y los ciudadanos participan, no todos al mismo tiempo. De los 570 
municipios que existen en Oaxaca, 417 se rigen por su normatividad inter-
na, reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 2°, -por lo menos en el tercer nivel de gobierno, el municipal, 
encuentran una forma propia de organización reconocida-4, el resto -153- se 
rigen por el sistema de partidos políticos. Lo cual dota de particularidades en 
las formas organizativas de la vida pública de los municipios y pueblos que 
conforman la región, los 417 municipios por Sistemas Normativos Indígenas 
participan de la doble constitución puesto que, aún reconocida su autodeter-
minación, estos participan del sistema de partidos políticos en los niveles de 
gobierno y deliberación estatal y federal ya que están incluidos dentro de la 
política liberal que conforma al Estado mexicano.

El capital social comunitario es una herramienta para la capacidad orga-
nizativa y de toma de decisiones, así como la constitución de la vida pública 
en los municipios y comunidades. Debido a lo anterior, se deja en claro que 
el capital social se expresa de diversas maneras como herramienta organiza-
tiva propia de cada particularidad en la vida y entorno de las comunidades. 
Esto permite desarrollar formas de consulta y de toma de decisiones -sobre la 
afirmativa o la negativa ante el Corredor Interoceánico, por ejemplo- en las 
diferentes zonas geográficas que conforman la comunidad.

4  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2° reconoce a las comunida-
des indígenas su derecho a la libre determinación, a sus formas representativas y organizativas, reconoce 
su diferencia y el uso de esta. Para más información se recomienda consultar Hernández-Díaz, J. (2018). 
La diversidad en litigio. Encuentros entre las políticas de la diferencia y las del reconocimiento. Gedisa.
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En las formas de organización política que comprenden al municipio de El 
Espinal, este se encuentra ubicado dentro del catálogo de ayuntamientos que 
eligen a sus autoridades bajo el principio de partidos políticos, es decir, por 
medio del voto directo, libre y secreto en manera representativa/positiva de la 
comunidad en cada proceso electoral.

Por consiguiente, en los procesos deliberativos con relación a las comple-
jidades comunitarias, las autoridades constitucionales como representantes 
de un cuerpo colegiado electo por la ciudadanía, se ven en la obligación de 
accionar en la toma de decisiones que les compete a los intereses del pueblo. 
Sin embargo, en la colectividad que constituye a un entramado social como 
lo es El Espinal, afloran otras formas de organización en que la comunidad se 
deposita para realizar el acto de discusión, en el ejercicio de consulta sobre los 
temas de interés común.

En los conceptos de capital social comunitario, la organización de una co-
munidad para la toma de decisiones de acuerdo con las metas que estas per-
siguen como tareas del común, toman relevancia ya que puede reflejar una de 
las formas en que el tejido y las relaciones sociales y de reconocimiento mutuo, 
crean o refuerzan el telar de vínculos que permite la convivencia comunitaria. 

En los aspectos comunitarios y de conformación de redes que ayuden al 
alcance de ciertos objetivos por medio de la discusión, el politólogo Robert 
Putnam propone pensar al capital social en un plano cívico y de ordenamien-
to de intereses de las y los ciudadanos por medio de las relaciones que estos 
poseen con aspectos intangibles, “…aspectos de las organizaciones sociales, 
tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 
cooperación para beneficio mutuo” (Putnam, 1993 como se citó en Durston, 
2000, p. 8). Lo anterior, para referenciar a las formas organizativas en la toma 
de decisiones dentro de la comunidad.

El análisis se encuentra integrado por variables del capital social, las cuales 
responden a la tipificación familiar, multiplicidad de redes y recursos subje-
tivos, redes y relaciones de los núcleos familiares, espacio público de acción 
del capital social. La aproximación con el municipio da paso a observar la 
organización social y lazos que se crean para conformar sus propias redes de 
relaciones e interacciones, que permiten conocer la organización de la misma, 
a la llegada del Proyecto del Corredor Interoceánico.
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Se entrevistaron a 77 jefes de familia de las unidades familiares que con-
forman un total de 200 habitantes de El Espinal. Las unidades familiares se 
caracterizan por encontrarse integradas en un 80 % por la madre, padre e 
hijos, siendo la media de cuatro habitantes por hogar, mientras que el resto de 
las familias se encuentran conformadas por abuelos, abuelas, tíos. Las edades 
de las diferentes unidades familiares oscilan en los rangos de edad de 40 a 90 
años. Las principales ocupaciones son comerciantes, empleados de tiendas 
comerciales, maestro en escuelas. 

Dentro de las unidades familiares, se destaca los lazos que se dan dentro de 
la dinámica del municipio, observándose que 9 de los 77 hogares encuestados 
señalan tener un vínculo con autoridades municipales, ninguno con autori-
dades estatales y federales. El vínculo que mantienen con dichas autoridades 
se destaca el familiar, de amistad y en menor medida laborales. Las relaciones 
que se dan por parte de las familias son favorables al realizar trámites de forma 
más ágil, destacándose que en la población hay una comunicación directa con 
las autoridades municipales, como población relativamente pequeña, surgen 
las relaciones frontales y directas, por lo que la información de beneficios o 
programas fluye de manera organizada, argumentándose dentro de la mayo-
ría de las respuestas, al señalarse que la información respecto a apoyos les fue 
proporcionada de manera directa por parte de la autoridad.

Dentro del análisis, se puede observar que el tipo de relación más común 
que se entabla dentro de la comunidad es del 48 % en parentesco, el 35 % de 
amistad y el 10 % de conveniencia. 

Se hace énfasis en la importancia que retoma para los miembros de la co-
munidad los lazos que existen entre ellos, al señalar que el 64 % de las fami-
lias tienen una percepción muy favorable, toda vez que ante la necesidad de 
requerir o desear acceder a algún beneficio en la comunidad, llamarían a un 
familiar para solicitar el apoyo. Con relación a lo anterior, se establece la unión 
que existe entre las familias de la comunidad como clave para la cohesión 
social.

Finalmente, el 60 % de las unidades familiares comparten la visión de que, 
si en algún momento consiguiera algún beneficio para su familia por medio 
de un conocido, se sentiría en deuda con la persona que le apoyó. De cierta 
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manera, se puede interpretar como un indicio de vínculo solidario en donde 
hay reciprocidad de las acciones.

En el Sistema Nacional de Información Cultural (SNIC) solo se tiene el re-
gistro de una organización civil, con base en fuentes secundarias de informa-
ción, se encuentran participando dentro de la comunidad diez organizaciones 
civiles: Centro familiar de adoración CEFA, Miguel Vélez Arceo, Virgen del 
Rosario, Perlas y Diamantes, Iglesia Cristo del camino, Iglesia Adventista del 
séptimo día, Iglesia Bethel, Casa de oración, Fraternidad Pan de Vida, Unión 
de sorgueros del Estado de Oaxaca, todas ellas a excepción de la organización 
Miguel Véñez Arceo, Virgen del Rosario, Perlas y Diamantes, Unión de sor-
gueros del Estado de Oaxaca tienen incidencia en acompañamiento religioso. 

De las familias encuestadas, quince de ellas, tienen mínimo un familiar que 
guarda alguna relación con algún tipo de organización, de las cuales; diez son 
religiosas, tres pertenecen a sindicatos, una a una organización campesina, y 
un último que no especificó a qué organización pertenece.

De las familias que tienen mínimo un integrante que obtiene beneficios 
de alguna organización, se mencionan las siguientes: UCIZONI, Unión de 
comunidades indígenas del Istmo, Unión de productores agropecuarios del 
Istmo, Centro de derechos humanos Tepeyac, Centro para los derechos de la 
mujer “NAA”, entre otros, podemos encontrar dos casos, en los que se benefi-
ciaron mediante asistencia técnica y apoyo económico.

En el 35 % de las unidades familiares no se tiene una idea clara ni remota de 
lo que el CIIT. Un 10 % sabe o ha oído algo de este proyecto, pero en términos 
generales, y lo vislumbran como una fuente importante de empleos; en el 30 % 
de los hogares, consideran que sí están informados del megaproyecto, aspecto 
que se deduce poco probable, puesto que no es información que haya fluido 
fácilmente, dado que se está hablando de un proyecto de seguridad nacional, 
por lo tanto, la información que se tiene es general en muchos aspectos.

El posicionamiento de las familias en el municipio El Espinal, es diverso 
pues, contamos con treinta y dos familias, que están a favor de dicho proyecto, 
es decir el 51 % de las familias está a favor, aunque no lo conozcan y no estén 
informadas del todo acerca de este, siendo sus argumentos: el desarrollo eco-
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nómico para la comunidad, nuevos empleos, y oportunidades incluso para el 
municipio mismo. 

El 21 % de las familias, no muestra interés en dicho proyecto, ya que ar-
gumentan que en realidad no existe ningún beneficio de por medio para la 
comunidad, o para las familias en específico, ya que el beneficio en realidad 
solo es para las personas que están “arriba” es decir el beneficio no es directo 
para ellos. 

El Espinal es uno de los municipios que está considerado dentro de la zona 
de primer impacto, los jefes de familia argumentan que no les impactara y que 
los beneficios más directos estarán visibles para Ixtepec o San Blas Atempa, 
que es donde “pasará” el tren, afirmando que “han escuchado beneficios” y “que 
está lejos” dentro de los beneficios que mencionan son sociales, económicos y 
políticos, muchos cambios pero las cosas negativas con el gobierno deben generar 
políticas, las respuestas obtenidas son un indicador del conocimiento que se 
tiene acerca del proyecto del CIIT.

El tema del CIIT se ha politizado un poco y hay temor de hablar abierta-
mente de ello, al menos un 12 % de los hogares, lo refiere como un tema del 
cual prefieren no opinar, ocho familias, que representa el 12 % no contestó la 
pregunta, ya sea porque se abstuvieron de opinar, o simplemente no quisieron 
hablar al respecto. El 6 % de la población desconoce el tema (4 familias) dicen 
que en realidad nunca habían escuchado de este proyecto, o que no tenía idea 
de cómo funciona el mismo.

El 87 % de las familias comentan que no hay alguna organización que haya 
impulsado dicho proyecto. Es interesante conocer cómo las personas o las ins-
tituciones no están presentes en la comunidad, es decir, aunque se sabe que 
existen organizaciones, estas no impulsan el proyecto, no se aborda acerca del 
tema, a pesar de ser un proyecto que se maneja en el ámbito federal, no hay 
interés para que este sea impulsado, las personas no tenían interés, y algunas 
no tenían información acerca del tema. 

De igual manera el 87 % de las familias encuestadas, dicen no conocer 
organizaciones que no estén a favor de dicho proyecto, la mayoría de la pobla-
ción no sabe acerca de lo que se habla o de lo que se difunde en este municipio, 
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siendo dos familias las cuales mencionan la existencia de organizaciones que 
oponen cierta resistencia a la implementación del proyecto.

Capital Social Comunitario en el Espinal

La organización en el municipio se encuentra establecida por reuniones 
ocasionales, en las cuales los miembros de la comunidad se reúnen para abor-
dar temas de interés general, siendo periodos de quince días o cada que se 
presente un tema que afecte a la comunidad en su cotidianidad. Se destaca la 
asamblea como principal forma de toma de decisiones, en la cual se involucra 
a todos los integrantes de la comunidad, sin importar el tiempo que tengan 
residiendo en la misma, siempre y cuando exista compromiso para cumplir 
con lo acordado en las reuniones. 

Las formas organizativas que la comunidad expresa para la toma de deci-
siones y la concentración de los asuntos de interés común se rigen mayorita-
riamente bajo el acuerdo de asamblea comunitaria5. En el 49 % de los hogares 
la principal forma de organización que reconocen es la asamblea, siendo esta 
la representación con mayor afluencia citada en las respuestas obtenidas.

La junta de vecinos es la segunda forma más aceptada para la toma de 
acuerdos, con un 29 % de hogares que lo reflejan. Cabe señalar que un 17 
% que son generalizadas ante la expresión del “No se organizan” o “No hay 
organización”. El resto -un 5 %- se enmarcan en otras formas que incluyen el 
perifoneo para la dispersión de la información al poblado.

Por consiguiente, las formas de integración que entablan los miembros del 
grupo en la toma de decisiones se presentan en primera instancia en la forma 
de la asamblea comunitaria. La persistencia en la enunciación de este meca-
nismo como expresión de las formas comunitarias en la organización de la 
vida pública, no termina por surgir como se espera, puesto que contrasta con 
la experiencia en campo, de la cual se pudo captar la existencia de aseveracio-
nes como la no consulta de los temas de interés de la comunidad o la concen-
tración en la toma de decisiones en los centros y redes de poder.
5  De acuerdo con el portal Función Pública (s.f.), del gobierno de Colombia, la asamblea comunitaria 
puede ser definida como un mecanismo en la toma de acuerdos por un grupo de ciudadanos que com-
parten pertenencia comunitaria, en esta, los procesos de discusión y deliberación encuentran cabida en 
los temas de interés.
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En relación con lo previamente señalado, el capital social en su arista co-
munitaria, coloca sobre la mesa la discusión acerca de algunos aspectos clave 
que permiten pensar a la colectividad como un ente que se nutre de la par-
ticipación de cada integrante que se identifica con el grupo, siendo así que 
este “…consta de las normas y estructuras que conforman las instituciones 
de cooperación grupal. Reside, no en las relaciones interpersonales diádicas, 
sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras normativas, gestionarias 
y sancionadoras” (Durston, 2000, p. 21).

Integrando lo referenciado y la experiencia en campo que dictan la concen-
tración en la toma de decisiones, la no consulta con la comunidad y por expre-
siones frecuentes como “Aquí no se organizan”, “No hay comunicación entre 
vecinos” o “No nos organizamos, ni siquiera nos acercamos como vecinos”, 
develan que en los aspectos organizativos en la comunidad se encuentran mu-
chas veces diluidos por la poca cohesión social y eso no ayuda a reforzar los 
lazos comunitarios, aspecto que se puede expresar en la toma de decisiones.

Por otro lado, la importancia en la recurrencia con que los actores sociales 
que conforman el núcleo comunitario se reúnen para la discusión de los temas 
de su interés, será una de las tantas herramientas que ayuden a determinar el 
nivel de participación que las y los ciudadanos desarrollan en los aspectos de 
orden público. 

En el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico, las dinámicas 
de integración entre los miembros de la comunidad para tomar acuerdos po-
drían ejemplificar algún espectro en la frecuencia con que estos actores se 
concentran para el llamado a los temas que son de interés comunitario.

Para el caso de este estudio descriptivo en el municipio de El Espinal, de-
terminamos consultar acerca de la frecuencia con que la población se ve in-
volucrada en la discusión de los temas de interés a través de la realización de 
sus formas organizativas y deliberativas como para explorar acerca de la parte 
constitutiva y de integración comunitaria.

Ante el interrogante de la frecuencia con que las personas se reúnen para 
la toma de decisiones, el 73 % de las unidades familiares afirman a que estas 
reuniones se dan cada que hay un tema de interés, a lo que se determina con 
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una prevalencia importante, una frecuencia en la participación para discutir 
con la comunidad solo en caso de que algo llame la atención de la población.

El 14 % afirma que no se reúnen como comunidad para tomar decisio-
nes, un 8 % señala que estas labores tienen cabida cada mes mientras el 3 % 
no respondió al interrogante, el restante 2 % señala reunirse con los vecinos 
próximos de su calle cada semana.

Como aspecto a resaltar, los estudios sobre el aspecto comunitario del ca-
pital social en la obra de Alejandro Portes (1998), enuncian algunos aspectos 
que pueden ser considerados como negativos en la concepción del capital so-
cial comunitario. Es interesante retomar para la siguiente parte uno de estos 
aspectos, el cual es nombrado como: exclusión de los extraños (p. 14). Este 
aspecto hace referencia a que, dentro del grupo, quienes no reúnen los requi-
sitos adecuados y, por lo tanto, no son reconocidos como parte de la comuni-
dad social, serán excluidos de la colectividad y de los rasgos de pertenencia de 
esta, el tema de los avecindados puede ser el ejemplo que mejor explique este 
fenómeno. 

La exclusión de las personas que no son identificadas como parte de la 
comunidad puede ser un rasgo de la conformación de un capital social co-
munitario basado en el arraigo y pertenencia, aspectos referidos con mayor 
frecuencia en los debates culturalistas de este concepto. 

Como forma de considerar las críticas al apartado comunitario, se les cues-
tionó a las personas del El Espinal que colaboraron con su respuesta en la vi-
sita de campo, acerca de la participación de las personas que no forman parte 
de la comunidad, con la cualidad que residan en la misma desde un periodo 
considerable, constituyendo así la citada exclusión de los extraños.

Debido a la diversidad de respuestas, estas se homologaron de manera que 
se pudiese expresar de mejor manera las opiniones de las personas que han 
colaborado en la investigación con la facilidad de respuesta. Por medio de la 
categoría que engloba el total de respuestas acerca de la participación indiscri-
minada de las personas residentes de la población, se concluyó que el 71 % de 
las ocasiones hace referencia a esta.
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El 14 % de las ocasiones se expresó bajo la categoría del desconocimiento 
en la manera en que las personas no pertenecientes a la comunidad, sin em-
bargo, residentes en la misma, participan. 7 % de las familias encuestadas no 
respondieron, el 3 % señaló que esas personas no participan y el restante 5 % 
expresó otro tipo de respuestas.

En consecuencia, respecto a la crítica del capital comunitario expresada en 
la estatización de la exclusión de los extraños, o los no pertenecientes al tejido 
social comunitario, se puede observar que para el caso del municipio de El Es-
pinal, el trabajo de campo arrojó resultados que sitúan la participación de este 
tipo de personas indiscriminadamente de aquellas que pueden ser considera-
das como miembros de la comunidad, sin embargo, cabe señalar que muchas 
de las expresiones más bien hacían referencia al orden cívico de la población, 
es decir, la participación en la escena cívico-electoral o lo que podemos llamar 
los órdenes de la formación liberal de la vida pública. 

Al respecto de la situación actual en los trayectos de migración y caravanas 
que recibe el país por cada una de sus fronteras, se recurrió a la opinión de 
las personas encuestadas sobre estos temas, de las cuales una amplia mayoría 
expresa el no haber presencia de migrantes que se asienten en la comunidad, 
señalando solo ir de paso y que estos se concentran en otros municipios y 
espacios.

En las constantes enunciaciones colectivas en que los miembros de la co-
munidad expresan sus discursos y los significados que le atribuyen a las prác-
ticas y fenómenos que les impactan como sociedad, logramos captar expresio-
nes que se enmarcan en la necesidad de atender las temáticas sociales como la 
migración y los efectos que esta desarrolla al paso por sus espacios y sitios de 
confluencia con otras comunidades.

En las aristas del capital comunitario y sus formas organizativas, realizando 
una conjunción con las redes de interacción de los integrantes de la comuni-
dad y las deliberaciones que encuentran espacio en los temas de interés del 
grupo, este proyecto determinó consultar acerca de las opiniones que se han 
presentado en la comunidad, ya sea por medio de reuniones comunitarias y 
organizaciones, sobre la llegada del Corredor Interoceánico.
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Resulta importante el ejercicio en campo para presentar un panorama ge-
neral de la situación que rodea los debates sobre el megaproyecto. Como se ha 
nombrado en las primeras columnas de este apartado de capital comunitario, 
las expresiones colectivas ante la toma de decisiones en la comunidad suelen 
ser vistas como una herramienta que permita la consolidación de objetivos o 
resolución de conflictos surgidos al interior de la colectividad.

Las formas de integración que permiten el desarrollo de las fuerzas organi-
zativas en la comunidad resultan interesantes al contextualizar su cercanía con 
este proyecto de inversión, por lo que su discusión para la comunidad debería 
ser un eje fundamental en la toma de decisiones. El capital comunitario como 
herramienta dictaría una serie de acciones que pueden ayudar a expresar la 
opinión de la comunidad de cara al megaproyecto.

En el marco de la llegada del Corredor Interoceánico, consultamos con las 
personas encuestadas en la comunidad de El Espinal acerca de las opiniones 
que se dan en reuniones y organizaciones acerca del proyecto de inversión. 
Hemos hallado diversidad de opiniones y discursos, para simplificar su ex-
plicación se han concentrado en expresiones generalizadas que se enuncian, 
a favor con un 27 % de las respuestas, el 10 % de las familias encuestadas no 
respondieron; un 2 % señaló que existen opiniones divididas y el 61 % con-
cluyó que no se les ha consultado y por lo mismo no poseen información al 
respecto. Señalaron que es un tema que no se toca en la comunidad ni se han 
celebrado reuniones que tengan como fin conocer las opiniones y difundir in-
formación sobre el proyecto, tampoco ha existido el llamado de la comunidad 
acerca de este tema ni se les ha tomado en cuenta.

Por otra parte, si bien existen expresiones afirmativas acerca de la llegada 
de este megaproyecto, no debe olvidarse la contraparte, en tanto la labor de 
resistencia y lucha que ha estado presente. Expresiones de resistencia como el 
movimiento “El sur resiste”, acción colectiva por parte de UCIZONI, reunio-
nes, conferencias con activistas y comunidades, redes como la Red Autónoma 
de Documentación e Investigación sobre Conflictividad Socio-espacial y Am-
biental -RADICAL- interesadas en conocer y hacer conocer las problemáticas 
de los proyectos, se han pronunciado en contra, dejan ver la complejidad y 
diversidad con que se topan estas acciones y las cuales deben ser consideradas.  
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Por último, la importancia de que la comunidad se vea involucrada en las 
acciones a considerar para la llegada del corredor es un tema fundamental 
del cual debe hablarse. En consecuencia, hemos cuestionado sobre el cómo 
se están preparando la comunidad y las organizaciones para participar en la 
toma de decisiones sobre la llegada de proyectos de inversión como el Co-
rredor Interoceánico, a lo cual notamos un patrón repetitivo con respecto a 
la interrogante anterior, las enunciaciones en campo sobre la exclusión de la 
población en la toma de decisiones y lo encontrado en la siguiente cuestión. El 
36 % de las respuestas han señalado que la comunidad no se está organizando 
ante este fenómeno, tampoco se les ha consultado ni brinda información ni 
tomado en cuenta.

Den este sentido, el 31 % expresa no saber cómo se están preparando la 
comunidad mientras un 17 % de las unidades familiares no respondió y el úl-
timo 16 % ha dado otro tipo de respuestas. De nuevo, en sintonía con las inte-
rrogantes anteriores, hemos visto una similitud de respuestas que encaminan 
las discusiones del capital comunitario en una red que como herramienta de 
organización, pertenencia y reconocimiento puede ayudar al engrosamiento 
del tejido social no sin antes señalar sus críticas.   

Conclusiones

 En el caso de El Espinal, a pesar de ser considerado como de primer im-
pacto, no existe información directa para entender el proyecto del CIIT y sus 
programas. Entender las dinámicas globales en un ámbito local, que implica, 
explicar las particularidades que ofrecen las experiencias comunitarias ante la 
pendiente globalización de las dinámicas, dado que este proyecto está consi-
derado como el polo industrial – energético con fuertes implicaciones mun-
diales, y en el caso exclusivo del tren transístmico, competirá con el canal de 
Panamá, aspectos que en el ámbito local no se comprenden por la falta de in-
formación directa. Es innegable que habrá un impacto y una transformación 
no solo en lo económico, sino en lo social y lo ambiental. 

El actual gobierno de México ha tomado diferentes acciones para conso-
lidar su proyecto de nación, dentro de las cuales se encuentra la creación de 
megaproyectos enfocados en desarrollar el crecimiento del país a través de 
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acciones concretas que capten la inversión pública y permitan satisfacer cier-
tas demandas de consumo, trabajo, transporte y relaciones comerciales en el 
ámbito internacional.

La tarea de análisis y comprensión de los fenómenos denota la atención de 
este trabajo, a lo cual, a través de la revisión del marco conceptual y contex-
tual, aunado con el trabajo de campo, nos permite un acercamiento real con 
la comunidad, vislumbrado como la forma organizativa de las comunidades, 
desempeña un papel fundamental en las decisiones para el desarrollo, sobre 
todo y con relación a este estudio, en lo relacionado con las consultas sobre 
la implementación del Corredor Interoceánico en la región del Istmo de Te-
huantepec.

La importancia de que la comunidad se vea involucrada en las acciones a 
considerar para el desarrollo, las cuales impulsan el crecimiento en cada una 
de sus esferas, y permita a los habitantes inmiscuirse en la toma de decisiones 
que afecten directamente a la comunidad, como es el caso del proyecto del 
Corredor Interoceánico.

Los resultados revelan que, a pesar que los proyectos de inversión son vistos 
por las familias como una oportunidad de crecimiento económico para el mu-
nicipio, se evidencia una escasa información de las implicaciones ambientales, 
sociales y culturales que conllevan proyectos de esta magnitud, sin embargo, 
El Espinal es un municipio con fortalezas al tener fuertes lazos comunitarios, 
existiendo un capital intangible que es un potencial para la implementación 
de proyectos locales que aseguren la autosuficiencia alimentaria e inclusive 
genere cadenas productivas de valor para surtir a un mercado de bienes emer-
gentes y con miras a crecer en el mediano plazo.
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Asociatividad, competitividad y desarrollo 
económico local en productores de mezcal de 

Santiago Matatlan, Tlacolula, Oaxaca1

Armando Luna Fuentes2; Cynthia Cruz Carrasco3; Juana Yolanda López Cruz4

Resumen

En un mundo globalizado, en donde los productores agrícolas de países 
en vías de desarrollo son rezagados por condiciones económicas desiguales, 
optan por estrategias que integren las economías locales y hagan frente a la 
voracidad del mercado, en tanto que el sector mezcalero, se ha incrementado 
en un 300 % en los últimos cinco años. Es por ello, que el presente estudio 
analiza como la asociatividad repercute en la competitividad y a su vez en el 
desarrollo local en productores de mezcal, pertenecientes a la capital mundial 
del mezcal, “Santiago Matatlán, Oaxaca”, utilizando una metodología mixta y 
como instrumentos entrevistas a profundidad y el cuestionario semiestructu-
rado, los resultados pueden ser utilizados para futuras investigaciones..

Palabras clave: Desarrollo local, Mezcal y asociatividad.  

1  Escrito original, derivado del proyecto de investigación “SIP20230178 Propuesta metodológi-
ca para determinar competencias genéricas en actividades productivas en comunidades indíge-
nas de Oaxaca, para contribuir al buen vivir” realizado en 2023.
2  Doctorado en Desarrollo Regional y Tecnológico, Facultad de Contaduría y Administración, Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez, México. E-mail: armando.luna@live.com.mx    ORCID: 0000-0002-
0625-9844 
3  Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, Estancia Posdoctoral CONAHCYT, Ins-
tituto Politécnico Nacional CIDIIR Oaxaca, E-mail: ccruzca@ipn.mx, ORCID. 0000-0001-9419-3381 
4  Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, Profesora Investigadora, Instituto Poli-
técnico Nacional, CIDIIR Oaxaca, E-mail: jylopez@ipn.mx, ORCID 0000-0001-8812-2245



Asociatividad, competitividad y desarrollo económico local en productores de mezcal de Santiago Matatlan, Tlacolula, Oaxaca

365

Associativity, Competitiveness, and Local 
Economic Development in Mezcal Producers of 

Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca

Abstract 

In a globalized world where agricultural producers in developing countries 
are marginalized by unequal economic conditions, they opt for strategies that 
integrate local economies and confront the voracity of the market. Meanwhile, 
the mezcal sector has increased by 300% in the last five years. Therefore, this 
study analyzes how associativity impacts competitiveness and, in turn, local 
development in mezcal producers belonging to the world capital of mezcal, 
"Santiago Matatlán, Oaxaca" Employing a mixed methodology with in-depth 
interviews and semi-structured questionnaires as instruments, the results can 
be utilized for future research endeavors.

Key words: Local Development, Mezcal, and Associativity

Introducción

De acuerdo con Marcial (2016), la globalización y los cambios en los mer-
cados, presentan nuevas condiciones al desenvolvimiento de la producción, 
con lo que el productor enfrenta nuevas circunstancias, incluyendo oportu-
nidades de competir en otros mercados, que ofrecen la posibilidad de obte-
ner incrementos en el ingreso y el mejoramiento en su nivel de bienestar. El 
objetivo del presente estudio es analizar la incidencia de la asociatividad en 
la competitividad y en el desarrollo económico local en los productores de 
mezcal, pertenecientes a la capital mundial del mezcal. En la primera parte se 
presenta la descripción de la zona de estudio, así como de las variables de in-
vestigación. En la segunda parte se detalla la parte metodológica y en la última 
se describen los resultados de investigación.  
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Marco de referencia

Caracterización de la zona de estudio 

Santiago Matatlán, se localiza en la región de los Valles Centrales, a 56 kiló-
metros, aproximadamente a una hora con veinte minutos de la ciudad de Oa-
xaca, pertenece al Distrito de Tlacolula. Se ubica en las coordenadas 16°52´de 
latitud norte y 96° 23´de longitud oeste, a una altitud de 1,740 metros sobre el 
nivel del mar. Colinda al norte con el municipio de Tlacolula de Matamoros; 
al sur con San Dionisio Ocotepec; al oeste con San Lucas Quiaviní, San Barto-
lomé Quialana y San Baltazar Chichicapan (este último pertenece al Distrito 
de Ocotlán); y al este con Tlacolula de Matamoros. Tiene una superficie apro-
ximada de 126.31 km2, lo que representa el 0.13 % del total del territorio del 
Estado. 

Santiago Matatlán está ubicado en una zona que es caracterizada por la 
producción de mezcal, esto debido a que la tierra guarda propiedades que son 
aptas para la plantación y cosecha del maguey (INEGI, 2020). 

Uso del suelo y potencial de la tierra: Santiago Matatlán es un municipio 
que al igual que la mayoría de los municipios del Estado de Oaxaca, forma 
parte de un entorno que es rural, es por lo que el uso del suelo es utilizado 
en gran medida para la agricultura. Según el prontuario, el uso de suelo está 
distribuido de la siguiente manera:

Agricultura (32.14 %), zona urbana (1.45 %); Vegetación: Pastizal inducido 
(33.84 %), bosque (32.26 %) y selva (0.11 %), cuestión de potencia de la tierra 
cuenta con dos ejes divididos de la siguiente manera:

• Agrícola: para la agricultura mecanizada continua (24 %), para la agri-
cultura manual estacional (20 %), no aptas para la agricultura (56 %). 

• Pecuario: para el establecimiento de praderas cultivadas con maquina-
ria agrícola (24 %), para el aprovechamiento de la vegetación de pasti-
zal (18 %). La zona urbana es muy reducida, situación que es determi-
nada en gran medida porque la mayoría de las personas se dedican a 
la agricultura. En este contexto, el producto Maguey-Mezcal toma una 
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gran importancia debido a que este municipio es productor de mezcal, 
por lo que la población se identifica con esta bebida la cual está a ligada 
a su cultura

Cultura. Si bien el mezcal está ligado a la cultura de la población al ser 
utilizada en fiestas y ceremonias, este municipio tiene otra característica en 
particular, la cual es la lengua que aún conservan los habitantes y que es fruto 
de la gran historia de Oaxaca y de México. En el municipio de Santiago Matat-
lán el dialecto que se habla es el zapoteco, siendo la mayoría de sus moradores 
bilingües (INEGI, 2020). 

La edad promedio donde se practica el zapoteco es en personas mayores 
de los 35 años; en edades más tempranas no es tan común debido a la falta de 
interés por aprender y de los adultos por enseñarles. Matatlán se define como 
una comunidad de etnia Zapoteca, donde la mayoría de los pobladores niños, 
jóvenes y de la tercera edad son hablantes del nativo dialecto, una caracte-
rística principal que los distingue en sus reuniones, asambleas comunitarias, 
donde se comunican a través de su dialecto y toman sus acuerdos. Muy poco 
hablan español cuando se encuentra presente en la reunión un representan-
te de alguna dependencia del gobierno, solo utilizan el idioma español para 
informarle el acuerdo que tomaron en cuenta con importantes recursos agrí-
colas, pues su suelo es propicio para cultivar y producir maguey y mezcal de 
distintas especies, el cual mantiene una calidad internacional.

Metodología 

El área objeto de estudio es el municipio de Santiago Matatlán y correspon-
de a la primera categoría de análisis, buscando describir, analizar y explicar la 
situación actual de los productores de mezcal. Una variable es una propiedad 
que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse, tal y como lo 
menciona Hernández (2006) el identificar variables es una actividad toral en 
investigación, considerando que brinda las condiciones para comprender me-
jor el cómo se va a realizar una métrica. 

El tipo de investigación es enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), en 
una primera parte se realizaron veintitrés entrevistas semiestructuradas, reali-
zadas a productores de mezcal asociados a la Cámara Nacional de la Industria 
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del Mezcal y que se encuentran laborando en toda la cadena productiva. Los 
resultados fueron recabados en una base de datos del programa Excel y se uti-
lizó el programa SPSS para determinar los valores estadísticos. 

Las limitaciones de la investigación se encuentran definidas por limitacio-
nes metodológicas y la generalización de los resultados de una investigación, 
para la presente investigación. Las limitaciones más importantes fueron la re-
sistencia al cambio, la distancia entre los investigadores y productores, usos 
y costumbres muy arraigados en el Estado de Oaxaca, el tiempo, la burocra-
cia, el desconocimiento de beneficios cuando existe investigación y desarrollo 
(Hernández, 2014).

Los cuestionarios fueron auto administrados, enviados por correo como 
lo menciona Armigón (2004) las principales ventajas son su bajo costo, au-
sencia de influencia del entrevistador, permite acceder a personas que viven 
a grandes distancias y facilidad para responder cuando el encuestado tenga 
un momento oportuno. Entre los inconvenientes se haya la posible falta de 
representatividad de la muestra, baja tasa de respuesta y falta de certeza sobre 
la identidad de la persona que responde.

El tipo de preguntas que se utilizó para este trabajo fueron abiertas y ce-
rradas de acuerdo con Delgado (2003). Los cuestionarios proporcionan in-
formación en contraposición a la información de la observación. Además, 
proporcionan afirmaciones, no mediciones. Las respuestas no necesariamente 
reflejan la realidad, sino la percepción que de ella tiene el entrevistado.

Para la selección de la técnica estadística se realizó una revisión de la lite-
ratura de acuerdo con Vázquez (2020) como se presenta a continuación en la 
Tabla 1.

Dónde:

AED. Análisis Envolvente de Datos

AFM. Análisis Factorial Múltiple.

MC. Matriz de Correlación.

Clúster. Análisis de Conglomerados.

RL. Regresión logística.
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Tabla 1. Revisión de trabajos sobre caracterización y tipificación para la selección de 
técnica en el estudio de Mezcal.

Autores Sector de estudio Técnicas de reducción dimensión de 
variables Tipificación

AED ACM AFM CLÚSTER Estrategia
M. en C. y T. Sergio 
Erick García Barrón. Mezcal X

Curiel Avilés, Urbano 
G.; López Salinas, 

Anabel; Ruiz Martínez, 
Alfredo; Delfín García, 
Rosa D.; Gómez Díaz, 

Javier.

Mezcal X

Santiago Ibáñez, 
Daniela Patricia Cruz 

Cabrera, Blasa Celerina 
Acevedo Martínez, 

Jorge Antonio 
Ruiz Martínez, Alfredo 

Maldonado, Juan 
Regino

Asociatividad X

Troncoso, 
Víctor Medeiros, Lucas 

Gonçalves Godoi y 
Evandro Camargos.

Competitividad X

 
Fuente: Elaboración propia

Nota: En la información que se presenta la tabla 1, se pueden apreciar las 
técnicas que tienen mayor presencia en cuanto a matriz de correlación, y son 
escasas en los estudios de clúster, de Análisis de componentes principales y 
Análisis de correspondencia múltiples.

Resultados

Situación Actual de los productores de Santiago Matatlán

De acuerdo con las entrevistas y encuestas realizadas, se contextualizaron 
las variables de investigación, mostrando su interrelación como a continua-
ción se describe:
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Asociatividad – Los productores asociados pertenecientes a la cámara de 
la industria del mezcal manifestaron que la cooperación se da en función de 
un objetivo en común, enfocándose en su mayoría sobre la obtención de fi-
nanciamiento para poder mejorar las condiciones de los palenques a través 
de la adquisición de nueva maquinaria y equipo; y en el cumplimiento de 
pedidos grandes de mezcal. Cabe resaltar que la cooperación se establece por 
un tiempo determinado y se da en su mayoría entre familiares, esto debido a 
que predomina un ambiente de desconfianza con los que no pertenecen a su 
círculo familiar. En la actualidad se ha tenido un estancamiento en la coope-
ración posterior a la pandemia SARS-CoV-2 afectando la cooperación, debi-
do a las recomendaciones sanitarias de distanciamiento, afecto las relaciones 
comerciales. 

Competitividad – Los productores de mezcal asociados en Santiago Ma-
tatlán, mencionan que la pandemia afectó la rentabilidad del negocio, así como 
la capacidad para poder subsistir y adquirir bienes materiales, que satisfacían 
sus necesidades. La cooperación al ser de tipo familiar, contribuye a la trans-
ferencia del conocimiento, pues en reuniones de carácter social, compartían 
experiencias con respecto a la producción del mezcal, la siembra, el cultivo de 
agave y la comercialización. 

Por otra parte, los productores han obtenido financiamiento, princi-
palmente a través del gobierno, el cual ha invertido en  nueva maquinaria 
y equipo para producir mayores volúmenes, originando que estas empresas 
se expandieran a nuevos mercados extranjeros, conforme a la organización 
de la empresa, empleaban personal  capacitado, que les ayuda a mejorar la 
producción, publicidad y el adecuado control administrativo, siendo en su 
mayoría trabajadores de municipios aledaños como Tlacolula de Matamoros 
y San Dionisio Ocotepec.

Los periodos de mayor venta se relacionan con periodos vacacionales, ven-
diendo un aproximado de 3000 litros al mes, siendo el mezcal espadín el de 
mayor comercialización. Un tema importante a destacar, es la innovación en 
nuevos productos, creados como respuesta a la demanda de empresas extran-
jeras, que solicitan características únicas en sabor, color y olor, resultado de 
ello, se pueden apreciar mezcales de cacao o café que se encuentran destina-
dos  a la venta en países como Estados Unidos o Inglaterra. 
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Debido al virus SARS-CoV-2, a partir del 2019, la competitividad del sec-
tor mezcalero se ha visto afectada, ya que la oferta de productos derivados 
del mezcal, ha tenido una baja significativa relacionada con la disminución 
de los ingresos, misma que se encuentra relacionada con la disminución de 
la demanda mundial de este tipo de productos, debido a una contracción de 
los mercados mundiales, lo cual ha obligado la disminución de la producción 
agrícola y por lo tanto de comercialización.

Desarrollo Económico Local – Los productores de mezcal, mencionan 
que a partir del año 2014, las ventas y el precio del mezcal empezaron a in-
crementarse, situación que no sucedía durante la última década, ello generó  
fuentes de empleo y freno la migración de los habitantes de Santiago Matat-
lán, empleando no solamente a los habitantes del municipio, sino también de 
los municipios conurbados. El efecto positivo en sus finanzas fue originado 
principalmente por una cooperación horizontal entre los productores, que en 
conjunto con el gobierno estatal, han desarrollado programas para mejorar 
los palenques, donde las nuevas formas de administración de los negocios 
utilizan las tecnologías de la información, se capacitan  para innovar nuevos 
productos y  generan  nuevas empresas complementarias, como es el caso del 
laboratorio especializado para el análisis fitosanitario del mezcal. 

De igual manera, el conocimiento que se logró compartir en los agremia-
dos generó mejores condiciones de vida en los productores de mezcal, debido 
a la cantidad de turistas que llegan de Oaxaca y del extranjero, teniendo efec-
tos colaterales en los servicios complementarios o turísticos en la localidad, 
aumentando sus ventas durante el año, en especial en periodos vacacionales.

Durante la pandemia SARS-CoV-2, los contratos que se tenían con cade-
nas comerciales de abarrotes como Sams se vieron limitados y en algunos ca-
sos cancelados, lo que originó un estancamiento del crecimiento económico 
local, así como de las condiciones de vida, pues al no tener ingresos constantes 
por ventas de mezcal optaron por producciones de autoconsumo. 
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Análisis de la relación entre la asociatividad, competitividad y desarrollo 
económico

En cuanto a la relación de las variables, se realizó una correlación bivariada 
de Pearson para analizar el nivel de influencia entre las variables de estudio, 
con base a los resultados obtenidos en el programa SPSS versión 25, podemos 
decir que si existe una correlación positiva muy fuerte entre las variables con 
un nivel de significancia de .01, la asociatividad y la competitividad mues-
tran una correlación de .975;  Por su parte la competitividad y el desarrollo 
económico mostraron una correlación de .947 y finalmente la asociatividad 
y el desarrollo económico obtuvieron un total de .551. Se concluye que tanto 
la asociatividad como la competitividad inciden en el desarrollo económico 
de Santiago Matatlán, Oaxaca, México. Lo anterior se puede visualizar en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Relación de las variables de estudio

12 Asociociatividad Competitivad De

Asociatividad 
Correlacion de Pearson 

Sig (Bilateral) N
1 .975 .951

Competitividad 
Correlacion de Pearson 

Sig (bilateral) N

.000

12
12

.000

12

Desarrollo  
económico local

Correlacion de Pearsen 

Sig (bilateral) N

.951

.000

.947

.000

12

12

 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia con base a la información analizada. 

Un análisis complementario a la correlación bivariada de Pearson, fue el 
análisis de regresión lineal simple, en esta prueba se buscó identificar del mo-
delo general de la investigación y el grado en que las variables independientes 
explican o determinan la variable dependiente. Los resultados muestran una 
relación positiva y significativa entre la asociatividad, competitividad y el de-
sarrollo económico. El coeficiente de determinación explica en un 91.3% la 
influencia que ejercen las variables asociatividad y competitividad en el desa-
rrollo económico (Tabla 3).



Asociatividad, competitividad y desarrollo económico local en productores de mezcal de Santiago Matatlan, Tlacolula, Oaxaca

373

Tabla 3. Regresión lineal simple entre Asociatividad, Competitividad y Desarrollo 
Económico

Modelo R R 
Cuadrado 

R 
Cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

Cambio en 
R cuadrado 

Cambio 
en F G1 G2

Sig 
Cambio 

en F
1 .955 .913 .893 .725 .913 47.048 3 9 .000

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de la información. 

Conclusiones

Conforme a los resultados obtenidos durante la presente investigación, se 
demuestra que cuando los productores cooperan para realizar un objetivo en 
común, que se manifiesta en la obtención de recursos financieros y en la par-
te de comercialización y producción, se vuelven más competitivos y generan 
mayor cantidad de empleos directos e indirectos en la comunidad.

Es importante resaltar la influencia que ejerce la producción del mezcal en 
los ámbitos municipal y regional, de igual manera resalta el hecho de que la 
asociatividad se muestra en periodos cortos de tiempo y se da mayormente 
entre familias, lo que representa una alternativa para poder ser más competi-
tivos. 

Sin embargo, se recomienda ampliar la administración del negocio fuera 
de las empresas familiares, tanto para las familias productoras, como para la 
población en general. En este sentido, la asociatividad representa una estrate-
gia para que los productores compitan en un mercado que crece día con día, 
en el que empresas industrializadas acaparan el mercado, lo que representa 
una amenaza para los productores que se encuentran en lugares que por ge-
neraciones han producido mezcal. Así mismo, se puede ver un estancamiento 
de la asociatividad de los mismos productores, derivados de las disposiciones 
oficiales ocasionadas por la pandemia del virus SARS-CoV-2.

Se recomienda que se realicen proyectos que mejoren la cooperación en las 
familias, debido a que en este núcleo existe mayor confianza para cooperar y 
trabajar en conjunto.
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Con respecto al área financiera, se recomienda seguir brindando benefi-
cios económicos para que los productores de mezcal continúen el proceso de 
capitalización y de esta manera tengan acceso a mano de obra y equipo. Es de 
vital importancia incentivar la cooperación entre las familias, ya que como se 
muestra en este estudio la asociatividad que se realiza genera a su vez compe-
titividad y a su vez desarrollo económico local en el municipio. 
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