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Atentamente
Antonio Fernández Brito

E n el arranque del año 2022, bajo los lineamientos de 
apertura de espacios educativos, el IAP Puebla conti-
nuó con sus actividades incorporando en medida de 

lo posible bajo las medidas de prevención, la impartición de 
capacitación de las personas servidoras públicas en los espa-
cios físicos de nuestras instalaciones así como el regreso del 
alumnado en los posgrados. 

El Instituto es consciente de que la "normalidad" hoy en día 
sigue en las pantallas de los diferentes dispositivos y por ello 
se ha continuado con la capacitación online con gran acepta-
ción de los alumnos para su constante profesionalización. Se 
han incorporado nuevos cursos, conferencias y talleres acorde 
a las necesidades actuales. 

Los temas abordados en este ejemplar dan puntual reflexión 
a los retos de la Administración Pública donde la gobernanza 
y el control interno marcan objetivos y metas institucionales, 

que guiadas por una adecuada gestión ofrencen certeza 
y garantizan los derechos humanos fundamentales esta-
blecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Otro artículo nos habla sobre los retos de la 
Administración Pública para continuar en el sendero de la 
paridad de género. La participación de las mujeres en las 
diferentes instituciones que conforman la Administración 
Pública, los Poderes del Estado y la vida pública en gene-
ral, podría contribuir a conseguir mayor bienestar para la 
sociedad.

Por otro lado, entenderemos la historia que forjó a Puebla 
como una de las ciudades principales comerciales. "Los 
patrones Espaciales de las empresas en el Municipio de 
Puebla" es un artículo que estoy seguro, nos hará investigar  
y maravillarnos sobre una etapa de nuestra bella historia 
como habitantes de Estado.

Ofrecer servicios educativos de calidad ha sido nuestro 
objetivo y por ello diversas áreas han contribuido constan-
temente con su labor y han materializado sus acciones en 
la recertificación del alcance de la norma ISO internacional 
9001:2015.

En seguimiento a nuestros programas de estudios, se dio 
reconocimiento al esfuerzo demostrado por los alumnos 
que egresaron en 2022 por medio de una ceremonia de 
entrega de reconocimientos de manera presencial para 
aquellas personas que concluyeron satisfactoriamente 
sus programas académicos.

Esperando que en este 2023 estemos en condiciones mu-
cho más favorables para alcanzar metas en los diferentes 
proyectos que beneficien a la sociedad y a las personas 
servidoras públicas en nuestro Estado, seguiremos ponien-
do empeño, esfuerzo, entrega, dedicación y la pasión por 
nuestro trabajo en una nueva oportunidad que nos ofrece 
este nuevo año.

Si bien hubo varios acontecimientos de importancia, en la recta final 
del 2022 uno en particular nos dolió profundamente, la pérdida del 
C. Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Ante esta lamentable pér-
dida nos queda continuar trabajando para contribuir con el Estado 
de Puebla.

Mensaje del Presidente
MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Dra. Beatriz Martínez Carreño
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La Campaña Naranja busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para 
emprender acciones concretas con el fi n de promover y fomentar la cultura de 
la no violencia.

Este movimiento busca hacer visibile la violencia que sufren las mujeres alrededor del 
planeta se celebra no sólo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes: con el conocido 
Día Naranja. Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja 
ÚNETE, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres y niñas.

Tomando acción para crear votos de conciencia a la sociedad de este problema, el 
IAP Puebla, en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla 
desarrollaron en modalidad a distancia, una serie de capacitaciones, los temas, fechas 
y horarios se muestran en la siguiente tabla:

Conmemoración 
del Día Naranja

Erradicación de 
la Violencia 

contra las Mujeres

COMUNIDAD IAP
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EL IAP PUEBLA ACTÚA A FAVOR 
DE UNA REFLEXIÓN EN LA SO-
CIEDAD, A FAVOR DE UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA".

La capacitación tocó las diferentes aristas que manifi esta 
la violencia y como ésta se manifi esta en la vida de las 
personas, afectando relaciones personales y laborales. Lo 
anterior ha impactado en miembros y cuerpo directivo en 
diferentes instituciones de la entidad poblana. Los cursos 
se impartieron del 25 de febrero al 26 de noviembre del 
2022. IAP

COMUNIDAD IAP
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industriales, poniendo como ejemplo, el 
producto envasado que ocupa aceite de 
palma, en Asia hay demanda de este acei-
te, para poder surtir se necesita deforestar 
selva o campo, impactar negativamente 
el hábitat de especies animales para po-
der producir lo necesario en su fabricación, 
estas externalidades o consecuencias son 
ambientales y económicas, pues las per-
sonas que trabajan son en muchos de los 
casos, mal pagadas. Por otra parte, cuando 
se procesan demasiado los ingredientes, 
los alimentos pierden esa Matriz Alimen-
taria, es decir, nutre menos. 

Otra problemática, expuso, es que la pro-
ducción suele requerir mucha agua en 
los procesos de cualquier tipo, cada eta-
pa tiene su impacto. El sistema global del 
consumo tiene problemáticas asociadas 
en la alimentación, mencionó a un inves-

E l pasado 16 de julio en las instala-
ciones del CCP, se llevó a cabo la 
conferencia Medio Ambiente y Sis-

tema Alimentario en México, con la fina-
lidad de exponer la relación entre ambos 
temas a través de la puesta en  contexto 
de un documental rodado por una ONG 
francesa en México. Refiriendo al curso 
presencial, se dividió en tres partes, el pri-
mero estableciendo puntos clave y con-
texto, en segundo lugar un documental 
del sistema alimentario y el tercero que 
atendió el planteamiento de preguntas 
y respuestas.

La Maestra D´Alva abordó la conferen-
cia mencionando la definición del medio 
ambiente, el cual definió como el entor-
no natural formado por la biodiversidad, 
los elementos que también se incluyen a 
dicho entorno natural: El de los humanos, 
plantas y animales.

También explicó que el sistema alimen-
tario es el conjunto de factores, de ac-
tores y actividades que se mueven en el 
mundo con la finalidad de alimentarnos 
y tener algo en nuestros platos. Es un 

complejo sistema global de producción 
y de urbanización que hacen que sea po-
sible que nuestros alimentos vengan de 
lugares lejanos.

En seguida se abordó el concepto de la 
cadena de valor agroalimentaria, que 
se relaciona a la industrialización, toman-
do como ejemplo; ropa, zapatos libros, 
que tienen componentes o materiales 
que provienen de un país y pueden pasar 
a otro para producirse y distribuirlo. Ese 
proceso complejo es propio de la alimen-
tación, que tiene origen en el campo y 
que, al recorrer procesos en sus etapas, 
van impactando en el medio ambiente. 

Como ejemplo no se puede descartar 
que en los procesos el uso desmedido de 
fertilizantes impacta el medio ambiente, 
en nuestra salud y en la dimensión sani-
taria.  Obviamente las prácticas impactan 
menos en las actividades agrícolas a pe-
queña escala que en grandes actividades 

Mtra. Marcela D´Alva Patiño 
Maestra especializada en sostenibilidad por el 

Istitut Agro de Montpellier, Francia.

Correo: marcelitadealva@ gmail.com

COMUNIDAD IAP
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tigador francés que opina que existe un problema de distancia 
cognitiva respecto al alimento, no sabemos exactamente de 
donde vienen los alimentos y quienes están produciéndolo, la 
distancia geográfica los alimentos vienen de lejos, la distancia 
política; cada vez sabemos menos si hay políticas públicas que 
beneficiaron o perjudicaron los procesos o al entorno. D´Alva 
mencionó que existe una acreditación "BIO" para productos, pe-
ro esta certificación es muy cara y no todos pueden acceder a 
ella por lo cual instaurar al comercio internacional a pequeños 
productores no es tan fácil. Con la información antes menciona-
da puntualizó los cinco factores que interfieren en las dimen-
siones en las que se dificulta la sostenibilidad del sistema 
alimentario en México:

La industria alimentaria 
tiene cosas que mejorar; 
México ya se encuentra 

en ese camino, poniendo 
como ejemplo el   

Estado de Guanajuato y 
las actividades en Puebla, 

haciendo esfuerzos para 
producir alimentos con un 

plus diferente".

1. Económico
2. Social
3. Ambiental
4. Nutricional
5. Políticas 

Entonces, en miras de una soberanía alimentaria, se debería 
enfocar a que no se tenga que depender de un productor que 
manipule sus costos, sino que los productores con nuestras tie-
rras cultivables disponibles produzcan lo que nos gusta, lo que 
nos alcanza o preferimos, lo que nos nutre y así mantener sana 
a la población. La cumbre de pacto de Milán para políticas públi-
cas para alimentación, se enfoca en reunir a los presidentes mu-
nicipales de las diferentes ciudades del mundo para ver cómo 
se pueden desarrollar los sistemas alimentarios locales, a nivel 
de políticas o de apoyo a los productores o para que puedan 
producir otros alimentos, con base en aprovechar cada región y 
sus diversos climas, sus gustos. Son procesos en desarrollo que 
pueden beneficiar a los productores locales. IAP

Escanea el código QR e ingresa a la 
Conferencia "Medio Ambiente y Siste-
ma Alimentario en México".

COMUNIDAD IAP
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ENTRE EL IAP PUEBLA Y EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

E l Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) y el Ins-
tituto de Administración Pública del Estado de Puebla 
(IAP) fi rmaron un Convenio de Colaboración el pasado 

26 de septiembre de 2022; con esto ambas instituciones traba-
jarán unidas en pro de las y los servidores públicos y con ello 
tener un mejor desarrollo en la ciencia administrativa.

La fi rma de convenio fue encabezada por el Consejero Presi-
dente del IEE, Miguel Ángel García Onofre y Lorena Herrejón 
Abud, Vicepresidenta Ejecutiva del IAP Puebla; contó también 
con la presencia en calidad de testigos: integrantes de la Comi-
sión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa del IEE, las Consejeras 
Evangelina Mendoza Corona y Sofía Marisol Martínez Gorbea, 
asistió también el Consejero Electoral, Juan Carlos Rodríguez 
López; así como la Directora de Vinculación y Difusión del IAP, 
Yezmín Tabe Morales. 

Asistieron como invitados: el Consejero Electoral Miguel Ángel 
Bonilla Zarrazaga y el Secretario Ejecutivo César Huerta Méndez.   
Con este protocolo, se continuó con el primer curso impartido 
por el IAP, dirigido a servidoras y servidores públicos del IEE, 
titulado “Administración Organizacional Efectiva".

Los comentarios destacados de las autoridades por ambas ins-
tituciones, fueron:

"Para quienes colaboran en el IEE, es de suma im-
portancia capacitación continua ya que dota de he-
rramientas para mejorar la calidad en el servicio que 
se ofrece a la ciudadanía, en donde se brinden los 
resultados que esperan de la institución pública".

Miguel Ángel García Onofre, Consejero Presidente IEE 

"El IAP es una Institución especializada en la ciencia y 
el progreso de la administración pública comprome-
tida con la formación integral de profesionales con la 
intención de fortalecer sus habilidades y competen-
cias; estoy segura de que a través de este convenio se 
logrará la mejora continua que garantice la actualiza-
ción para satisfacer las necesidades, de manera efi caz 
y efi ciente, que demanda la sociedad".

Lorena Herrejón Abud, Vicepresidenta IAP Puebla

"El objeto es promover la capacitación, certifi cación, 
difusión de la cultura y de programas exitosos me-
diante el establecimiento de mecanismos operativos 
en las labores que se realizan, y que se vean refl eja-
das en el proceso electoral en puerta".

Evangelina Mendoza Corona, Consejera Electoral IEE

Con el objetivo de promover la capacitación, certifi cación, difusión de 
la cultura y de programas que conduzcan al mejor desempeño de actividades 

de las y los colaboradores del IEE.

FIRMA DE CONVENIO

COMUNIDAD IAP
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El calendario completo de cursos impartidos de manera pre-
sencial fue el siguiente:

1. Administración Organizacional Efectiva 
26, 29 de septiembre, 03 y 06 de octubre

2. Estrategias Comunicativas para la Calidad en el Servicio
10, 11, 17 y 18 de octubre

3. Fortalecimiento de Competencias Humanas y Productivas
13, 14, 20 y 21 de octubre

En modalidad virtual se impartieron dos cursos en las siguien-
tes fechas:

1.  Redacción de Documentos Ofi ciales y Administrativos
• Grupo 1: 07, 09 y 11 de noviembre
• Grupo 2: 14, 15 y 17 de noviembre

El Instituto se ha caracterizado por establecer vínculos con 
instituciones preocupadas y comprometidas para contribuir y 
dar respuesta a las exigencias de la sociedad; este convenio es 
la evidencia para fortalecer democráticamente, con actuación 
transparente, respetando la legítima voluntad, trabajando muy 
de cerca con instituciones y fortaleciendo los esfuerzos para la 
capacitación integral de los distintos equipos de trabajo porque 
con esta unión, las instituciones, podrán potenciar su compro-
miso para garantizar la satisfacción de la tarea gubernamental. 

Gracias a la colaboración entre el IAP y el IEE, la impartición de 
estos cursos concluyó de manera exitosa capacitando a un total 
de 128 personas. IAP

Consideramos fi rme-
mente que los temas 
abordados brindaron 
los elementos y herra-
mientas para fortalecer 
el desempeño del per-
sonal del IEE alcanzan-
do así cada uno de los 
objetivos planteados en 
cada capacitación".

COMUNIDAD IAP
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E n el mes de septiembre recibimos la visita de la casa cer-
tificadora Applus +, quien realizó auditoría externa para 
llevar a cabo el proceso de renovación para la certifica-

ción de nuestros servicios de Posgrados y Educación a Distancia. 

Esta revisión nos permite medir fortalezas, debilidades y el ren-
dimiento en general de nuestro sistema de gestión de calidad, 
basado en la Norma ISO 9001:2015. Esta certificación amplía 
la certidumbre a los alumnos sobre lo que aquí se aprende es 
pertinente y actualizado, con docentes especializados en una 
institución con 44 años de experiencia en temas que aborda 
la Administración Pública. También ayuda a demostrar a las 
demás partes interesadas que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje funciona con eficacia convirtiéndonos en la mejor opción 
para profesionalizarse bajo los mejores estándares de servicio 
y calidad. IAP

Norma Sotomayor Adaya
Planeación y Calidad 

Correo: norma_sotomayor@iappuebla.edu.mx

Recertificación ISO 9001:2015

El proceso de enseñanza-aprendizaje 
funciona con eficacia convirtiéndonos 
en la mejor opción para profesionalizar-
se bajo los mejores estándares de servi-
cio y calidad.".

COMUNIDAD IAP
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estudios en los siguientes programas 
académicos:

 Estudios en Línea:

Licenciatura en Gobierno y 
Administración Pública

3ª   Generación

1.  BARRAGÁN BATRES MARÍA CRISTINA

2. DÍAZ ESPINOSA LUISA GABRIELA

3. HERNÁNDEZ ALFARO JOSUÉ ABRAHAM

4. HERNÁNDEZ RIVERA ELVIA ELIDÉ

5. LARA PORTELA SILVIA ALEJANDRA

6. MARTÍNEZ ESTRADA MARTHA MERCEDES

7. MEDINA BAUTISTA ROCÍO

8. SÁNCHEZ CAMPOS ERICK PAUL

9. ZATARAIN LEAL ROBERTO

4ª  Generación

1. CILIA CASTILLO LEONARDO JAVIER

2. GÓMEZ OSORIO ANA DEBRA

3. GONZÁLEZ TRUJILLO MARISOL

4. JUÁREZ LOBATO AYDE MALÚ

5. LÓPEZ MUÑOZ VERÓNICA

R etomando los compromisos 
después del confinamiento, fue 
importante para el Instituto de 

Administración Pública del Estado de 
Puebla, A.C. reconocer el esfuerzo, de-
dicación y resiliencia que implicó el reto 
del aprendizaje virtual demostrado por 
los alumnos que egresaron en 2022, por 
lo que se llevó a cabo una ceremonia el 
pasado 23 de septiembre en el auditorio 
del Instituto. 

El presídium fue integrado por; el Presi-
dente del IAP Puebla, Lic. Antonio Fer-
nández Brito, Dra. Sara Aydee Gallegos 
Gómez, Supervisora de Educación Su-
perior Zona Escolar 22, Lic. Lorena Herre-
jón Abud, Vicepresidenta, Mtra. Marisol 
Sánchez Vázquez, Directora Académica, 
Mtra. Yezmín Tabe Morales, Directora de 
Difusión y Vinculación, y como invitado 
de honor, el Dr. Helios García Sandoval, 
Cónsul de México en San Antonio, E.U. 

En esta ocasión 103 egresadas y egresa-
dos concluyeron satisfactoriamente sus 

Personas egresadas de los Programas de Estudios a 
Distancia y Presenciales del IAP Puebla

6. MARTÍNEZ HERRERA MARÍA GUADALUPE 

HORTENCIA

7. MAYORGA MARTINEZ JACOBO

8. SÁNCHEZ GARCIA LUIS RAMÓN

9. SOSA SILVERIO ELIZABETH

Maestría en Gobernanza y 
Gobiernos Locales

4ª  Generación

1. CHÁVEZ RAMÍREZ CLAUDIA LIZZETTE

2. HUERTA GÓMEZ JULIO MIGUEL

3. SEPÚLVEDA ALTIERI AMSI

4. SOLÍS MARTÍNEZ ALUCITA

5. VEGAS RODRIGUEZ DIEGO

5ª  Generación

1. GONZÁLEZ SALAZAR KARLA LIZBETH

2. JUÁREZ BUENO EMMANUEL

3. MEDINA VARGAS EMMANUEL

4. MERINO ESCAMILLA NORA YESSICA

5. ROMERO GARCÍA DANIELA

CEREMONIA DECEREMONIA DE
GRADUACIÓNGRADUACIÓN 20222022
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“Hoy concluyen una etapa más de su for-
mación logrando ser unos especialistas 
capacitados para dar respuesta a las de-
mandas de la nueva gerencia pública; sin 
duda todas la herramientas y estrategias 
aprendidas estoy seguro, contribuirán a 
su buen desarrollo y desempeño en los 
cargos que ocupan. El Instituto es y se-
guirá siendo un aliado de los gobiernos 
en materia de formación, actualización y 
profesionalización; contribuyendo, ade-
más, al desarrollo de la sociedad, promo-
viendo y consolidando el conocimiento 
de la ciencia administrativa”.

Reconoció a todo el cuerpo docente por 
su colaboración, así como a los asociados 
de esta casa de estudios por el apoyo, 
compromiso y dedicación para el logro 
de los programas del Instituto. Palabras 
previas al cierre de su mensaje, el Presi-
dente comentó:

Antonio Fernández Brito: Presidente del IAP Puebla

Estudios Presenciales:

Maestría en Auditoría 
Gubernamental

6ª   Generación

1. CARMONA QUIROZ VIRGINIA IRENE

2. FERNÁNDEZ COETO EDGAR

3. GARCÍA GARCÍA CESAR

4. GARCÍA PÉREZ DULCE TERESA

5. GUERRERO ORREGO MARIELA

6. LIMÓN FAUSTINO ADÁN

7. LÓPEZ LÓPEZ ANA KARLA

8. MÁRQUEZ SUÁREZ MONTSERRAT

9. MARTÍNEZ DE MANUEL AURORA

10. PERÁLTA JUÁREZ ROSA MARÍA

11. RAMÍREZ CARRERA MARCELA

12. RODRÍGUEZ BONILLA AURORA

13. ROJAS GUZMÁN ESMERALDA

14. SÁNCHEZ AQUINO JUANA

15. SÁNCHEZ ESPIDIO ARMANDO

16. SÁNCHEZ GOMEZ KARLA FABIOLA

17. VÁZQUEZ REYES RUTH

Maestría en Finanzas 
Públicas

21ª  Generación

1. AGUILAR LÓPEZ ANA ELISA

2. BASILIO HERNÁNDEZ LITZARA

3. CASTELÁN RICO JORGE

4. CORTÉS MÉNDEZ LUIS FERNANDO

5. FLORES MOZO ANIEE CAROLINA

6. GÓMEZ CRUZ GISELA BERENICE

7. HERRERA ROSAS MARCELA DEYANIRA

8. LÓPEZ ROJAS DIANA LAURA

9. MONTES VALENCIA JEHYMY

10. MORALES ATENCO KARINA MONSERRAT

11. PÉREZ OREA MARÍA DE LOURDES SARA

12. RODRÍGUEZ FUENTES PEDRO

Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas

4ª  Generación 

1. ACUAPAN CARREÓN NANCY ARIDAI

2. CARBAJAL GONZÁLEZ ROCÍO

3. ESCALANTE NOTARIO RAÚL

4. ESPÍNDOLA GARCIA MARÍA DEL ROCÍO

5. GARCÍA CUELLAR FABIOLA

6. GONZÁLEZ GONZÁLEZ BELÉN

7. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ERNESTO

8. HERNÁNDEZ FLORES DAMIÁN JACOBO

9. MÁXIMO RUBIO ENRIQUE

10. MEDINA VARGAS JONATHAN GERARDO

Agradezco la 
confi anza depositada 
en esta Institución 
Educativa y estoy 
seguro de que 
sabrán encauzar los 
aprendizajes 
esperados con 
mucho éxito”.  

11. MÉNDEZ MÁRQUEZ DAVID

12. OLIVER NIETO DAVID SAÚL

13. PAZ TORRES ALEJANDRO

14. PRADO TRUJILLO CARLOS ALBERTO

15. ROJAS ROMÁN AMAYRANI MONSERRAT

16. TORRES GALLARDO GERARDO JONATHAN

17. VERA RAMÍREZ ANAHÍ

Doctorado en 
Administración Pública

15ª  Generación "A"

1. MIEVA ZAMORA MARÍA SOLEDAD 

2. BAUTISTA NOLASCO MARTHA ELENA 

3. CORDERO ARCE MARÍA TERESA 

4. CRUZ BÁEZ ALDO ENRIQUE 

5. ESCALERA RODRÍGUEZ HÉCTOR MIGUEL 

6. ESPEJEL JUÁREZ NORMAN GIOVANNI

7. LEÓN NAVARRO JESÚS ISRAEL 

8. LÓPEZ PRIEGO RICARDO ERNESTO 

9. MÁRQUEZ MUÑOZ DANIELA

10. NAVARRO JIMÉNEZ GILBERTO RAMÓN 

11. RIVERA AGUIRRE CARLOS ALBERTO

12. ROSAS TAPIA AMÉRICA

13. RUÍZ SOLÍS ARMANDO 

14. VALLEJO RAMÍREZ ROSALÍA

15ª Generación "B"

1. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ SILVIA PILAR

2. BÁEZ MARTÍNEZ MARTHA ELENA 

3. BARRIOS RIVERA CARLOS FELIPE 

4. BLAS ROBLES BIANCA GISELA 

5. CEPEDA ARELLANO YESSIKA MABEL 

6. CINTO RIVERA EDITH

7. DE LA ROSA FIGUEROA YARACEL 

8. HERRERA CORICHI HURÍ VERÓNICA 

9. LUNA MARTÍNEZ OMAR ERICK

10. MUÑOZ VÁZQUEZ DOLORES 

11. NEGRETE VALENCIA MADAI

12. RAMÍREZ MARTÍNEZ JULIO ALBERTO 

13. ROSAS ROMANO JOSÉ ANTONIO 

14. SOLÍS SALAZAR GUADALUPE INÉS 

15. VALENCIA ÁVILA MARCO ANTONIO 

Al tomar la palabra, el Lic. Antonio Fer-
nández Brito se dirigió a las personas 
egresadas, expresando su orgullo por  
la graduación de las y los profesionales 
especializados en temas de administra-
ción pública en los diversos programas 
educativos: 
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“las generaciones fu-
turas nos necesitan, 
así como nosotros 
necesitamos a quie-
nes nos han antece-
dido. Agradeció a los 
familiares ” ”.  

H. Verónica Herrera Corichi: Egresada de Doctorado en Administración Pública

En representación de las personas egresadas y egresados de 
los distintos programas académicos, la alumna Huri Verónica 
Herrera Corichi dirigió un discurso de graduación, saludando 
previamente a cada integrante del presídium y a sus compañe-
ros y compañeras por el logro obtenido con base en la disciplina, 
voluntad, al apoyo familiar, a los compañeros y compañeras de 
trabajo, así como a las profesoras y profesores del Instituto.

Recordando la situación política, la contingencia sanitaria mun-
dial que obligó al alumnado a ser resilientes para continuar el 
aprendizaje de manera virtual, requirió un mayor reto para la 
comunidad IAP, tuvo como resultado que los alumnos suma-
ran experiencia y retroalimentación en sus vidas. El esfuerzo, 
dedicación y compromiso son clave para alcanzar objetivos, 
recalcó. Exhortó a sus compañeros a que sigan capacitándose 
y profesionalizándose continuamente, pues el conocimiento 
adquirido ayuda para el desarrollo y benefi cio de la sociedad.

“¿Qué sería de las personas sin la capacidad de razonar, de 
analizar, de aprender, de mejorar, de adaptarnos, de educar-
nos, de perdonar y estar en paz?, sería como una caída libre al 
precipicio. México nos necesita, el país requiere de personas 
coherentes con principios, de buenas costumbres y valores 
éticos, capaces de generar aportaciones a la administración 
pública, que desde los diferentes ámbitos que se trate, aplicar 
los conocimientos apegados a la legalidad, la transparencia, 
de manera profesional, efi caz y efi ciente. Todos los esfuerzos 
por pequeños que parezcan son valiosos y necesarios, siempre 
hay algo por hacer".

A continuación de estas refl exiones, se dió paso a la entrega de 
reconocimientos en ambos programas de Estudios, seguida 
esta entrega, cada grupo acudió a la toma de fotografía de este 
evento importante. 

Para f inalizar esta reunión, se invitó a los presentes con un 
brunch amenizado por un tradicional mariachi. IAP

Invito a todas las personas pre-
sentes a salir con orgullo de esta 
Institución y de llevar siempre en 
alto en nuestras mentes y cora-
zones lo aprendido, con la seguri-
dad de que haremos un adecuado 
uso, enhorabuena, compañeras y 
compañeros, que la vida ilumine 
con sabiduría nuestros caminos, 
felicidades ”. 
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Personas Egresadas 2022

FELICIDADES
EGRESADOS 2022

Licenciatura en Gobierno y Administración Pública

Maestría en Gobernanza y Gobiernos Locales

Maestría en Auditoría Gubernamental

Doctorado en Administración Pública

Maestría en Finanzas Públicas

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
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E n el mundo, en la región de Latinoamérica, y en especial en México, la idea 
de fortalecer los procesos ciudadanos, democráticos, políticos y de coope-
ración para dar certeza a un Estado fuerte, un gobierno con una estructura 

participativa, cooperativa, consultiva, con resultados de mejora social y con apego 
a las disposiciones jurídicas acorde a las necesidades, derechos y responsabilidades 
de las mayorías, que permitan contar con un Estado de Derecho fuerte, se esta-
blece dentro de la concepción de la neo burocracia, que básicamente persigue la 
consolidación de un gobierno y que su gestión sea efi ciente y efi caz, en el sentido 
de satisfacer las necesidades de la población en un contexto de preservación de 
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) como la vida, la salud, la educación, la seguridad, él 
trabajo y un largo etcétera. 

En este sentido, a partir de los años noventa, el Banco Mundial (BM) (1999) comienza a 
tener un cambio en la visión respecto al papel del Estado en el proceso de desarrollo 
de un país, pasa de verlo como un problema a verlo como parte de la solución. Pre-
viamente prevalecía el concepto de gobernabilidad, como la capacidad del gobierno 
para  gobernar, sin necesidad de ayuda externa, sin embargo se observó que aún en 
sociedades con gobiernos fuertes no era posible solucionar todos los problemas, (Pan-
demia, Guerras, Confl ictos sociales, Educación, Salud) por lo que se empezó a buscar 
soluciones más allá del gobierno, lo que llevó al desarrollo de la llamada Nueva Gestión 
Pública, que es un rediseño de las organizaciones públicas con el fi n de incrementar 
la efi cacia y la efi ciencia, con mayor orientación al ciudadano y separando los roles de 
planifi cador y productor; a partir de estos conceptos se desarrolla el concepto de Go-
vernance, el cual puede tener diferentes términos como traducciones a nuestro idioma 
entre ellos buen gobierno, gobernabilidad, gobernancia, gobernanza.

El término gobernanza proviene del griego, que signifi ca (dirigir, conducir una nave o 
un carro) utilizado por Platón, metafóricamente, para denominar el modo de gobernar 
a los ciudadanos, de donde también deriva gobierno (a través del latín gubernatio).

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 1997 def ine 
Gobernanza, como el ejercicio de autori-
dad política, económica y administrativa 
para manejar los asuntos de la nación y 
parte de una comprensión de la gober-
nanza basada en la justicia social y los 
derechos – refi riéndose a las institucio-
nes de gobernanza no como habientes 
de poder sino, más bien, propiciadoras 
de una equitativa adopción de decisio-
nes, de rendición de cuentas y una mayor 
participación ciudadana. The World Bank 
Group (Banco Mundial) defi ne a la gober-
nanza como el conjunto de tradiciones e 
instituciones por las cuales es ejercida la 
autoridad en un país.

Esto incluye el proceso mediante el cual 
los gobiernos son seleccionados, monito-
rizados y reemplazados, la capacidad del 
gobierno para, efectivamente, formular e 
implementar políticas acertadas y el res-
peto a la sociedad civil y el Estado hacia 
las instituciones que gobiernan la eco-

Dr. Ernesto Alvarado Rodríguez
Socio fundador y director del despacho de auditoría 

Gold Diamond Consulting , miembro del Instituto 

Mexicano de Auditores Internos, A.C.
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participativa, cooperativa, consultiva, con resultados de mejora social y con apego 
a las disposiciones jurídicas acorde a las necesidades, derechos y responsabilidades 
de las mayorías, que permitan contar con un Estado de Derecho fuerte, se esta-
blece dentro de la concepción de la neo burocracia, que básicamente persigue la 
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En este sentido, a partir de los años noventa, el Banco Mundial (BM) (1999) comienza a 
tener un cambio en la visión respecto al papel del Estado en el proceso de desarrollo 

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 1997 def ine 
Gobernanza, como el ejercicio de autori-
dad política, económica y administrativa 
para manejar los asuntos de la nación y 
parte de una comprensión de la gober-
nanza basada en la justicia social y los 
derechos – refi riéndose a las institucio-
nes de gobernanza no como habientes 
de poder sino, más bien, propiciadoras 

La importancia de la 
Gobernanza y 
el Control Interno
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nomía y las interacciones sociales entre 
ellos, se considera a la gobernanza como 
“buena” y “democrática” en el grado en 
el que las instituciones y procesos de un 
país son transparentes y se rinde cuentas.

Analizando estas defi niciones, observa-
mos que las coincidencias hacen referen-
cia a la conformación de instituciones de 
gobierno en los ámbitos políticos, legales, 
judiciales y administrativos, que funcio-
nen adecuadamente y rindan cuentas al 
pueblo de lo que deben hacer y sus re-
sultados, que los ciudadanos consideren 
legítimas y que permitan que la socie-
dad civil en su conjunto participe en el 
diagnóstico, análisis, la adopción de las 
decisiones que afecten a sus vidas y que 
les permitan regir su destino, así como a 
la colaboración para generar propuestas 
que desde diferentes perspectivas y con 
la ayuda colectiva, incluso de empresas 
privadas, la efi cacia y efi ciencia del go-
bierno avance progresivamente para lo-
grar mejores resultados, donde cada uno 

de los diferentes y diversos actores (go-
bierno, población, académicos, medios 
de comunicación, iglesia, asociaciones 
civiles, universidades, sindicatos, etc.) ge-
neran propuestas, diálogos y se concien-
tizan de las posibilidades y limitaciones 
del ejercicio democrático de gobierno.

En este sentido Diana Vicher (2018) hace 
referencia a varios elementos en los que 
está constituida la gobernanza en los 
que se incluye la participación social, el 
gobierno y las instituciones. En ese sen-
tido, podemos referir que es imperativo 
lograr que la gobernanza incluya cuatro 
grandes componentes a saber:

1. Estado de derecho: Conjunto nor-
mativo que regula instituciones, 
gobierno, sociedad civil y todos res-
petan las disposiciones legales, jurí-
dicas y normativas.

2. Rendición de cuentas: Donde se 
ejerce la obligación de informar y de 
hacerse responsable de las decisio-
nes tomadas y los resultados alcan-
zados, observando el marco jurídico 
y en su caso con las sanciones co-
rrespondientes.

3. Transparencia: Para que la infor-

mación pública, esté en la vitrina 
con acceso social e irrestricto, ob-
servando el principio de máxima 
publicidad. 

4. Participación social: En la que la so-
ciedad o pueblo en su conjunto re-
cibe la información, se concientiza, 
participa y se hace responsable del 
cumplimiento de las leyes.

Asimismo, advirtiendo la importancia 
de la Gobernanza, un punto de infl exión 
es el artículo 134 de la CPEUM que esta-
blece: “Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demar-
caciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficien-
cia, efi cacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados.” Consideran-
do estos principios que deben seguir los 
entes públicos del país y en consecuen-
cia los servidores y funcionarios públicos, 
asociamos su importancia con el “Mode-
lo de Control Interno (MCI)” (COSO 2013).

En este orden de ideas, estos principios 
constitucionales deben contar con mo-
delos, procesos, metodologías, métodos 

El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 1997 define Gobernanza, 
como el ejercicio de autoridad 
política, económica y adminis-
trativa para manejar los asun-
tos de la nación y parte de una 
comprensión de la gobernanza 
basada en la justicia social y 
los derechos – refiriéndose a 
las instituciones de gobernan-
za no como habientes de poder 
sino, más bien, propiciadoras de 
una equitativa adopción de de-
cisiones, de rendición de cuen-
tas y una mayor participación 
ciudadana".
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bierno, población, académicos, medios 
de comunicación, iglesia, asociaciones 
civiles, universidades, sindicatos, etc.) ge-
neran propuestas, diálogos y se concien-
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referencia a varios elementos en los que 
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que se elaboran con una temporali-
dad mensual, trimestral, semestral y 
anual), se genera con base en la evi-
dencia de la efi cacia y efi ciencia de 
las operaciones (categoría 1) que se 
realizan por el personal en toda la es-
tructura organizacional, consideran-
do las responsabilidades, funciones, 
tramos de control, apegados a los 
procesos, procedimientos para cada 
operación y es ejecutada por las di-
versas áreas y por el capital humano 
(Estratégico, directivo y operativo) y 
sus registros se plasman en los infor-
mes fi nancieros y no fi nancieros del 
ente y son confiables al revisarlos, 
supervisarlos, evaluarlos, auditarlos 
y se pueden mejorar. 

3. Cumplimiento normativo: Esta ter-
cer categoría debe apoyar la efi cacia 
y efi ciencia de las operaciones (cate-
goría 1) y de los informes fi nancieros 

y procedimientos que permitan planifi -
car, organizar, dirigir, gestionar, super-
visar, medir, evaluar, mejorar y controlar 
las políticas, los recursos presupuestales, 
fi nancieros, tecnológicos, materiales y al 
propio capital humano, así como su ade-
cuada administración, lo que nos lleva a 
vincularlo con el proceso administrativo 
que en sus componentes considera la 
Planeación, Organización, Dirección y 
Control y es en este último componente 
“control” donde se pretende garantizar 
de manera razonable la aplicación del 
denominado “modelo de control inter-
no (MCI)” (COSO 2013) “Marco Integrado 
de Control Interno (MICI 2014)” que es 
defi nido como: Proceso efectuado por el 
órgano de gobierno, en su caso el cuerpo 
de gobierno, el titular, la administración y 
los demás servidores públicos, con objeto 
de proporcionar una seguridad razona-
ble sobre la consecución de los objetivos 
institucionales (misión, visión, objetivos 
estratégicos y metas), relacionados con 
las siguientes categorías:

1. Efi cacia y efi ciencia en las opera-
ciones: Lo que se traduce en que 
cada operación (del capital humano 
en todas las áreas incluidas fi nanzas, 
contabilidad, recursos humanos, pre-
supuestos, jurídicos, recursos mate-
riales, etc.), se ejecutan cumpliendo 
el objetivo (ef icacia) y con el uso 
óptimo y racional de todos los re-
cursos (efi ciencia) estos procesos y 
procedimientos estén debidamente 
documentados, con un criterio que 
lo norme y oriente, para que el per-
sonal conozca, aplique el proceso y 
de cumplimiento a sus funciones en 
tiempo, forma y resultado esperado, 
observando en cada parte de la es-
tructura organizacional, para dejar 
constancia de que estas se realizan 
apegadas a los principios de efi cacia, 
efi ciencia y mejora que establece la 
CPEUM y el modelo de MCI.

2. Confi abilidad de la información fi -
nanciera y no fi nanciera: La confi a-
bilidad de los informes fi nancieros 
(Balance General, Estado de Resul-
tados, Estado de situación fi nancie-
ra, etc.)  y no fi nancieros (Informes 
ejecutivos, de actividades, reportes 

y no fi nancieros confi ables (catego-
ría 2) que estos se realizan en cum-
plimiento, de conformidad y obser-
vando la aplicación de las leyes, los 
mandatos, el marco jurídico aplica-
ble, las normas, el código de ética y 
conducta y los principios rectores, 
mandatos que deben comunicarse, 
capacitarse, concientizarse, conocer-
se, aplicarse, observarse y evaluarse 
por todo el personal responsable de 
cada operación para el logro de la 
misión, visión, los objetivos y metas. 

Adicionalmente, el MCI tiene cinco com-
ponentes básicos: Ambiente de control, 
administración de riesgos, actividades 
de control, comunicación e información 
y evaluación y supervisión. 

Primer componente: 
“Ambiente de Control (AC)”

Es el que da estructura al ente u orga-
nización, se incorporan elementos estra-
tégicos que permiten alcanzar los obje-
tivos y bridan el tono en lo alto, como: el 
compromiso indefectible, medible y ob-
servable de la alta gerencia para conocer, 
aplicar, evaluar y enfocar los esfuerzos del 
ente en su conjunto con la misión, visión 
institucional, la evaluación y mejoramien-
to de los resultados, se garantiza que el 
personal conoce, comprende y realiza 
sus funciones para su logro, se apegan 
en sus operaciones y funciones al código 
de ética, conducta, política de integridad, 
anticorrupción y fueron contratados me-
diante una política de reclutamiento, que 
debe incluir a todo el personal (desde el 
personal operativo, hasta la sustitución 
del titular) con la fi nalidad de garantizar 
de manera razonable que se cubren los 
criterios legales, técnicos, de competen-
cias, habilidades, nivel profesional y de 
especial relevancia que sus valores, prin-
cipios y conductas se relacionan con las 
del ente u organización, y se someten a 
pruebas profesionales, independientes 
psicométricas, de confi anza, ética e inte-
gridad para validar su nivel de compro-
miso, valores y afi nidad con el ente que 
van a servir, representar y evitar malos 
manejos, fraude, corrupción, fallas pro-
fesionales, etc.

y evaluación y supervisión. 
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Segundo componente:
“Administración y gestión de 
riesgos”

En primer lugar los riesgos deben estar 
relacionados con los objetivos y se deben 
identifi car los eventos adversos, internos 
y externos que puedan impactar de ma-
nera negativa con el cumplimiento de 
los objetivos y metas del ente, median-
te modelos de gestión de riesgos que 
evalúen la probabilidad y el impacto de 
los riesgos relacionados a los objetivos, 
se elabore el portafolio de riesgos de la 
organización y se gestionen para mitigar 
su posible materialización. 

Tercer componente
“Actividades de control”

Se establecen controles y los criterios 
mediante los denominados controles 
blandos (Ética, valores, principios) y 
controles duros (Leyes, normas, políti-
cas, criterios, manuales de organización, 
de procedimientos), así como controles 
estratégicos, directivos, operativos y de 
carácter preventivo, detectivo y correcti-
vo y estos, deben estar relacionados con 
los riesgos identifi cados para dar certeza 
razonable de que estas actividades de 
control garantizan lo que se hace, quien 
lo hace, cuando se hace y que esté den-
tro de los estándares y parámetros es-
tablecidos.

Cuarto componente, 
“Comunicación”

Deben existir canales formales para lo-
grar una adecuada comunicación e in-

formación que de certeza que las es-
tructuras y el capital humano en su 
conjunto conoce la información rele-
vante, necesaria, confi able, de calidad 
y oportuna para la operación de sus 
funciones, así como, lo que se debe ha-
cer, quién y en qué momento para que 
no exista lugar a dudas de qué proce-
sos, procedimientos y prácticas deben 
seguirse para el logro de objetivos ins-
titucionales.

Quinto componente 
“Supervisión y monitoreo” 

Debe realizar la supervisión de cada 
componente de control por los propios 
ejecutores, por el cuerpo de gobierno y 
el titular, los auditores internos y los au-
ditores externos, lo que permitiría contar 
con diferentes perspectivas para el logro 
de los objetivos de la organización y per-
feccionar la aplicación del propio mo-
delo en función de sus componentes y 
responsabilidades.

En un sentido social, la aplicación de la 
Gobernanza se instituye para dar res-
puesta a las necesidades sociales, am-
bientales, económicas y culturales, consi-
derando sus cuatro elementos básicos: El 
estado de derecho, la rendición de cuen-
tas, la transparencia, la participación so-
cial y el escrutinio público. Mientras que 
el Modelo de Control Interno, garantizará 
razonablemente el logro de objetivos y 
metas institucionales, siempre y cuando 
se adopte el compromiso por parte de la 
alta dirección, los titulares y demás per-
sonal, se dé seguimiento a los resultados 
de las operaciones, al cumplimiento de 
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objetivos y metas institucionales que se 
encuentran guiadas por una adecuada 
gestión ética, técnica, profesional, de 
competencias, apegadas a los marcos 
jurídicos y normativos, siempre asocia-
das a un benefi cio social y dirigidas al 
bien común, lo que permitiría que todos 
los elementos analizados estén debida-
mente organizados para cumplir con 
sus funciones estructurales, directivas, 
instrumentales y operativas que den 
certeza y garanticen los derechos hu-
manos y fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CPEUM) como 
la vida, salud, educación, seguridad, 
infraestructura, etc. y a una adecuada 
gestión que permita rendir cuentas. IAP

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 1997 define Gobernanza, como el ejercicio de au-
toridad política, económica y administrativa para mane-
jar los asuntos de la nación y parte de una comprensión 
de la gobernanza basada en la justicia social y los dere-
chos – refiriéndose a las instituciones de gobernanza no 
como habientes de poder sino, más bien, propiciadoras 
de una equitativa adopción de decisiones, de rendición 
de cuentas y una mayor participación ciudadana".
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E studiar sobre paridad de género 
tiene que ver con aprender que 
existen brechas que provocan 

desigualdad en el acceso a las oportu-
nidades de educación, empleo, partici-
pación política y toma de decisiones de 
las mujeres, respecto de aquellas que 
ya tienen los hombres. También tiene 
que ver con el análisis de la forma en 
que la ausencia de estas oportunidades 
limita la libertad y la construcción de 
mejores proyectos de vida para ellas. En 
este texto, la autora invita a la refl exión 
respecto del reto que representa para 
la Administración Pública el diseño y 
aplicación de estrategias para garanti-
zar la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad en la toma de 
decisiones de los ámbitos político, so-
cial, comunitario y privado.

Entre las acciones 1 que se han diseñado 
para llevar a cabo la estrategia que ga-
rantice la participación de las mujeres 
puede señalarse el Decreto por el que se 
reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 
56, 94 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Ofi cial del 6 de junio 2019, en 
el que se establece la paridad de género 
para las mujeres en los cargos de deci-
sión en los tres órdenes de gobierno, en 
las candidaturas de los partidos políticos 
a cargos de elección popular, en los or-
ganismos autónomos, y en la elección de 

1 Sobre acciones que buscan incrementar la participación 
de las mujeres en materia política, se sugiere el texto “El
proceso de incorporación de las mujeres en las estructuras 
de gobierno y la Administración Pública en México y en el 
Estado de Puebla” en: (Olvera Esquivel, 2011, pp. 41-82).

Retos y Desafíos 
de la Administración 
Pública

Mtra.  Adriana Olvera Esquivel
Programa de Doctorado en Administración Pública realizan-
do su trabajo de investigación en temas relativos a las políti-
cas públicas con perspectiva de género. Consultora organiza-
cional y profesora universitaria.

LA PARIDAD DE GÉNERO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EN 2022.
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representantes ante ayuntamientos en los municipios con po-
blación indígena (Intituto Nacional de las Mujeres, 2020, p. 8).

Conseguir la participación de las mujeres y los hombres en con-
diciones igualitarias es un reto que sigue sin resolverse como 
podrá apreciarse más adelante; se reconoce la persistencia de 
desigualdades entre ellas y ellos, como producto de relaciones 
de poder y de dominación masculina en todos los ámbitos de 
la vida social y queda todavía un largo camino por recorrer para 
lograr el compromiso del Gobierno Federal para: “No dejar a 
nadie atrás, no dejar a nadie fuera” 2. 

En los párrafos siguientes, se muestran algunos ejemplos de las 
condiciones de participación política y el acceso a los puestos 
de toma de decisiones de las mujeres en los distintos Poderes 
de la Unión y sus instituciones, de acuerdo a la información más 
reciente que se encuentra disponible.

Con relación al acceso a los puestos de elección popular, es 
a través de acciones afi rmativas3 como las cuotas de género, 
que el Poder Judicial en México ha buscado garantizar la re-
presentación política de las mujeres y su participación en los 
espacios de decisión pública; como ejemplo, puede señalarse 
la vinculación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación hizo a los partidos políticos, para que en atención 
a sus disposiciones internas, en las elecciones del 6 de junio 
de 2021, en lo que toca a la selección de sus candidaturas a las 
gubernaturas, y respetando el principio de paridad de género, 
postularan al mayor número de mujeres posible (TEPJF, 2020).

En las elecciones de junio de 2022 el Instituto Nacional Electoral 
(INE) estableció la obligación de los partidos políticos nacionales 
para registrar a candidatas en al menos tres de las seis enti-
dades que renovarían las titularidades de su Poder Ejecutivo 
para garantizar la postulación paritaria en las candidaturas a 
las gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Como resultado de esta búsqueda de paridad en la participa-
ción política de las mujeres, en el Poder Ejecutivo en la Repú-
blica Mexicana, los estados de: Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Quintana 
Roo y la Ciudad de México estarán gobernados por mujeres; a 
pesar de este escenario, ellas siguen representando una minoría 
respecto de los hombres gobernadores en el país.

En la Administración Pública Federal al mes de agosto de 2022, 
de las 19 Secretarías de Estado, las mujeres están al frente de 
ocho: Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ener-
gía, Cultura, Trabajo y Previsión Social, Seguridad y Protección 

2  Uno de los Principios Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2019. Disponible en: https://bit.
ly/3AI0Gmp Consultado el 22 de agosto, 2022.

3  Es el término que se da a una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico o minoritario, o que históricamente haya sufrido dis-
criminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes. Esta acción 
tiene el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado. (Cámara de 
Diputados, LX Legislatura, 2008).

Ciudadana, Bienestar y Educación y representan el 42% del total 
de personas al frente de estas dependencias; el mayor número 
en la historia de la Administración Pública del país; en tanto que 
11 hombres son Secretarios de Estado (el 58%). 

Como se muestra en la fi gura 1, el número de Secretarías de Es-
tado ha aumentado a partir del año 2019 y actualmente se está 
cerca de lograr un gobierno paritario; un avance signifi cativo 
respecto del año 2004, en donde solo el 6% de las Secretarías 
tenían como titular a una mujer.

Figura 1. Porcentaje de mujeres en las Secretarías de Estado del Gobierno Federal

Porcentaje de secretarías de estado en México

Fuente: elaboración propia con datos del PEF (2006-2022) Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión.

En las elecciones de 
junio de 2022 el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) estableció 
la obligación de los parti-
dos políticos nacionales 
para registrar a candi-
datas en al menos tres 
de las seis entidades que 
renovarían las titularida-
des de su Poder Ejecutivo 
para garantizar la pos-
tulación paritaria en las 
candidaturas a las 
gubernaturas".
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Como se ilustra con la figura 2 en seguida, la Administración 
Pública Federal 4 al cierre del 2020 de acuerdo con el INEGI 
estuvo integrada por 1’583,355 servidoras y servidores públicos 
de las cuales un 50.1% fueron mujeres y un 49.9% hombres. Co-
mo lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, el 
porcentaje de mujeres en la Administración Pública Federal 
ha aumentado 11 puntos porcentuales respecto del año 2004 
cuando ellas representaban el 39% del total de personas ads-
critas (IMCO, A.C., 2021, p. 7).

Figura 2. Servidoras y servidores públicos adscritos a la Administración  

Pública Federal.

Personal adscrito a la Administración Pública Federal, según sexo

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI (a), 2022, p. 15).

En la figura 3 que se muestra abajo, puede observarse que del 
total de titulares de la Administración Pública Federal (305 per-
sonas), un 68.5% fueron hombres y un 20% mujeres (INEGI (a), 
2022, pp. 11,15).
 

Figura 3. Titulares de la Administración Pública Federal

Titulares de la Administración Pública Federal según sexo

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI (a), 2022, p. 11)

4  De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, la Administración Pública Federal se divide en Administración 
Pública Centralizada y Administración Pública Paraestatal. Para el 
cierre del año 2019, 102 instituciones integraron la Administración 
Pública Centralizada y 210 la Administración Pública Paraestatal.

Al realizar un estudio sobre la naturaleza de los puestos que 
ocupan las mujeres en la Administración Pública Federal, es 
posible identificar que el mayor porcentaje de estos se con-
centra en las Secretarías de Estado y en los puestos de jefatura 
de departamento y enlace; tal como lo refiere el IMCO, a pesar 
de contar con un gabinete paritario, la representación de las 
mujeres disminuye en los puestos de Dirección General, Sub-
secretaría y Jefatura de Unidad, esto se ilustra en el gráfico 4 
a continuación.

Figura 4. Porcentaje de hombres y mujeres por puesto y jerarquía en  

las Secretarías de Estado 

Porcentaje de hombres y mujeres por puesto y jerarquía en las Secretarías de 

Estado de la AP Federal al año 2021

Fuente: elaboración propia con datos del (IMCO, A.C., 2021, p. 12)

El INEGI reporta que al cierre del 2020, de las presidencias mu-
nicipales en los estados de la federación y en las alcaldías de la 
Ciudad de México, 1,891 estuvieron a cargo de hombres (76.9%) y 
569 (23.1%) por mujeres; esta última cifra representa un aumen-
to del 10.9% respecto del año 2018. A esa misma fecha, de las 
20,453 personas que integraron los ayuntamientos y concejos, 
un 49.6% fueron hombres y un 50.4% mujeres tal como se ilustra 
en la figura 5 a continuación:

Figura 5. Integrantes de los ayuntamientos y concejos al año 2020

Integrantes del Ayuntamiento (Síndicos) 
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Integrantes del Ayuntamiento (Regidores) 

Concejales según sexo, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del (INEGI (b), 2022)

Respecto de la Administración Pública en las entidades federa-
tivas, de acuerdo con el reporte del INEGI del año 2020, de 2,186 
titulares un 68.7% fueron hombres y un 25.3% mujeres, cuya 
participación representó un incremento del 1.2% respecto del 
año anterior como se señala en el gráfico 6.

Figura 6. Titulares de las instituciones de las administraciones públicas estatales

Titulares de las instituciones de las administraciones públicas en las entidades 

estatales, según sexo y año (de 2010 a 2020)

Fuente: elaboración propia con datos del (INEGI (c), 2021, p. 12)

Por lo que respecta al personal adscrito a las Administraciones 
Públicas estatales5, el INEGI reporta al cierre de 2020, que a nivel 
nacional un 56.3% fueron mujeres y un 43.7% fueron hombres; 
si se compara esta cifra con el año 2019, el número de muje-
res mostró una disminución del 7.2% como se muestra en el 
gráfico 7.

Figura 7. Personal adscrito a las administraciones públicas estatales, según sexo, 

de 2010 a 2020

Personal adscrito a las administraciones públicas estatales, según sexo

Fuente: elaboración propia con datos del (INEGI (c), 2021, p. 16)

Los Plenos del Poder Judicial de la Federación al cierre del año 
2020 tuvieron la integración que se muestra en la figura 8 y se 
observa que la mayoría de los ministros magistrados y conse-
jeros son hombres.

Figura 8. Integración de los Plenos del Poder Judicial de la Federación

Personal adscrito a las administraciones públicas estatales, según sexo

Fuente: (INEGI (d), 2021, p. 11)

En la figura 9 que se muestra a continuación, es posible ob-
servar que al cierre del año dos mil veinte, el total de 50,999 
personas adscritas al Poder Judicial de la Federación estuvo 
integrado en un 50.4% hombres y en un 49.6% mujeres.

5  Estas se encuentran definidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
cada entidad federativa, donde se establecen las bases de la organización Centraliza-
da y Paraestatal. Las Secretarías, las unidades administrativas que dependan del Go-
bernador o Gobernadora del estado y funjan como órganos auxiliares de los mismos 
integran la Administración Pública Centralizada y se conocen como dependencias. Los 
organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayori-
taria, los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de carácter público 
que funcionen en cada estado, así como los órganos constitucionalmente autónomos 
conforman la Administración Pública Paraestatal y se denominan entidades.
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Figura 9. Personal adscrito al Poder Judicial de la Federación, 2020

Personal adscrito al Poder judicial de la Federación

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI (d), 2021, p. 13)

En cuanto al Poder Legislativo, la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión está integrada en el 
año 2022 por 500 diputados y diputadas de las que un 48.2% 
son mujeres y un 51.8% son hombres; en tanto que de las 128 
personas que integran la LXV Legislatura del Senado de la Re-
pública un 50.80% son hombres y un 49.20% son mujeres. Esto 
se ilustra en las figuras 10 y 11 a continuación.

Figura 10. Composición de la Cámara de Diputados

Composición de la Cámara de Diputados, por Legislatura y sexo.

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI (d), 2021, p. 13)

Figura 11. Composición de la Cámara de Senadores

Composición del Senado de la República, por Legislatura y Sexo

 

Fuente: elaboración propia con datos de (INMUJERES, 2019) y (Senado de  

la República, LXV Legislatura, 2022)

Conclusiones

Persiste la desigualdad en la proporción de mujeres en puestos 
de decisiones económicas y políticas en México y es posible que 
entre las causas de esta desigualdad estén las barreras estruc-
turales e ideológicas que han tratado de enfrentarse mediante 
reformas a artículos de la Constitución, estrategias, programas 
y acciones que buscan la paridad de género.

Los casos más notorios de desigualdad en el acceso a los pues-
tos de toma de decisiones pueden observarse en la distribución 
porcentual de las personas al frente de las Gubernaturas, las 
Presidencias Municipales, las Secretarías de Estado y las y los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Es probable que las desigualdades que se observan en las Gu-
bernaturas y las Presidencias Municipales puedan deberse a 
la herencia del patriarcado hegemónico que aún no ha sido 
posible desterrar, en el que prevalece la idea de otorgarle un 
valor superior a lo masculino en detrimento de lo femenino. 

En cuanto a lo que se aprecia en las Secretarías de Estado y 
la SCJN, es posible que la preparación académica y los logros 
laborales aún sigan siendo calificados de manera parcial y a 
través de reglas no escritas que casi siempre resultan favorables 
a los hombres.

No ha sido suficiente todavía el establecimiento de cuotas de 
género, de acciones afirmativas o reformas a las leyes en la 
materia para reducir la brecha de género; se necesita el com-
promiso de la sociedad en su conjunto hacia un cambio de pa-
radigma que elimine estereotipos y que combata las prácticas 
discriminatorias en razón de género.
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Entre 142 países que son analizados por el Foro Económico 
Mundial para calcular el Índice de Brecha Global de Género6,  en 
el año 2020 México estuvo en el lugar número 25 con un índice 
de 0.7540 (en el año 20177 México ocupó el lugar 81). El cálculo 
va de 0 a 100 puntos y se expresa como un porcentaje de la bre-
cha de género que se ha cerrado, a mayor puntuación, menor 
la brecha, tal como ocurre en países como Islandia, Noruega, y 
Finlandia que ocupan los tres primeros lugares de este ranking 
con índices por arriba de los ochenta puntos.  Falta mucho para 
materializar y hacer efectivo el acceso igualitario a derechos y 
oportunidades en nuestro país.

La mayor participación de las mujeres en las diferentes institu-
ciones que conforman la Administración Pública, los Poderes 
del Estado y la vida pública en general, podría contribuir a con-
seguir mayor bienestar para la sociedad, mejor ciudadanía y la 
integración de un tejido comunitario más humano, más colabo-
rativo, en el que mujeres y hombres tengan acceso igualitario a 
oportunidades de educación, de salud, de participación política 
y de toma de decisiones.
 

6 El índice de Brecha de Género analiza las siguientes áreas: participación económica, 
oportunidades de empleo altamente capacitado, salarios; acceso a niveles de educa-
ción básicos y más elevados; participación política, representación en las estructuras 
de toma de decisiones; expectativa de vida y salud. Fuente: Expansión/Datos Macro, 
consulta el 21 de agosto 2022. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/demo-
grafia/indice-brecha-genero-global.
7 México, Índice Global de la Brecha de Género. Disponible en: https://bit.ly/3wmii4H 
Consultado el 22 de Agosto, 2022.

No ha sido suficiente  
todavía el establecimiento 
de cuotas de género, de ac-
ciones afirmativas o refor-
mas a las leyes en la mate-
ria para reducir la brecha 
de género; se  
necesita el compromiso de 
la sociedad en su conjunto 
hacia un cambio de para-
digma que elimine este-
reotipos y que combata las 
prácticas discriminatorias 
en razón de género". 
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E n los últimos años se ha resignifi cado el interés por el 
estudio del territorio y particularmente los patrones es-
paciales de las empresas: La globalización de la econo-

mía mundial, la profundización y la extensión de los procesos 
de integración económica; así como el auge de la geografía 
económica, son algunas de las razones de este renacimiento 
del análisis del territorio, tanto desde un punto de vista teórico 
como práctico (Arias y Leonardo, 2011). Las ciudades adquieren 
importancia en la medida en que se conjugan las condiciones 
espaciales que impulsan el desarrollo y se convierten en lugares 
de atracción para la población; sin embargo, en cada período 
van modifi cando su posición debido a las políticas y tendencias 
nacionales e internacionales.

Para analizar los patrones espaciales de las empresas y la com-
petitividad de la ciudad de Puebla, se debe conocer su origen 
y transformación en el contexto nacional y regional. Se enfatiza 
la importancia del papel que ha jugado su infraestructura de 
comunicaciones y transporte, sus actividades productivas, su 
cercanía a los principales mercados, la incidencia de las políticas 
públicas, los patrones espaciales que desarrollan las empresas 
en el territorio, así como las políticas de desarrollo urbano. En 

este sentido, se analiza la transformación experimentada por la 
ciudad y municipio desde sus orígenes hasta la fi rma del TLCAN, 
ya que con la entrada en vigor de este acuerdo se reconfi gura 
el territorio nacional, teniendo Puebla una importancia estra-
tégica en el desarrollo nacional.

La ciudad de Puebla, en su origen fue concebida como centro 
de apoyo para el desarrollo del sistema virreinal: su locali-
zación, trazado y actividades, fue resultado de un conjunto 
de decisiones del poder central que modif icó la estructu-
ra territorial existente, ocasionando el colapso del sistema 
prehispánico. Puebla desde sus albores, quedó supeditada 
a servir de apoyo a la ciudad central y a diferencia de las 
otras ciudades del sistema virreinal, se le otorgaron diver-
sas concesiones debido a que su población originaria estaba 
constituida por españoles que habían combatido durante la 
conquista o que habían llegado a colonizar el nuevo territorio. 
En consecuencia, se impulsó su desarrollo y se le fortaleció 
desde el poder central para convertirse en la segunda ciudad 
en este período. Concluida la etapa virreinal, la estructura 
territorial y el sistema de ciudades y provincias sufrió pocas 
modifi caciones posteriores.

Los patrones espaciales de 
las empresas en el municipio de
Puebla en el contexto 
del desarrollo en México
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to en las exportaciones y en la integración de México en el mer-
cado internacional. En el cuarto periodo se aborda el México 
posrevolucionario de 1921 a 1940, en donde la ciudad de Puebla 
fortalece su posición en el contexto nacional, además de que 
se mantiene un fuerte desarrollo industrial y comercial, al cual 
se integra el sector de servicios. El quinto periodo corresponde 
al modelo de Estado Benefactor (1940 a 1990), el cual se sub-
divide a su vez en el Modelo de Sustitución de Importaciones 
(1940-1958), el Modelo Estabilizador (1958- 1970) y el Modelo de 
Desarrollo Compartido (1970-1982) y que fueron el antecedente 
a las crisis económicas del país, cuyo periodo concluye con la 
entrada en vigor del TLCAN en 1994 y la adopción de una po-
lítica neoliberal y globalizadora. Estos modelos tienen fuertes 
repercusiones en los asentamientos y municipios periféricos, y 
que llevaron a la conformación de amplias zonas metropolita-
nas en nuestro país.

1. Ubicación del Municipio de Puebla

Puebla ocupa una posición estratégica en el territorio nacional 
ya que se localiza en la zona centro oriente del país: colinda al 
poniente con los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, 
al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero y al oriente con el 
Estado de Veracruz. Abarca una superfi cie de 34 mil 251 km 
cuadrados y está situada en el Altiplano Mexicano que a su vez 
se encuentra en la cuenca Puebla-Tlaxcala.

Para entender cómo Puebla llegó a ser la ciudad que es hoy 
en día, es necesario analizar el proceso que le dio origen, así 
como la distribución de las ciudades en la época de la colonia, 
debido a que el modelo territorial que se construyó en ese pe-
riodo, cambio las estructuras prehispánicas y se convirtió en el 
modelo que confi gura la base del desarrollo actual.

2. Puebla en la Colonia

Al darse la colonización en México, se mantuvieron parte de 
los patrones de las poblaciones indígenas en el área central; al 
mismo tiempo que se construían nuevas ciudades, ocupando 
y transformando las existentes como Tenochtitlan y Tlaxcala. El 
nuevo reino se extendió con la fi nalidad de encontrar metales 
preciosos para su explotación. La construcción de nuevos pue-
blos y ciudades en la Nueva España se extendió con mayor rapi-
dez a partir del año 1521, teniendo como centro la ciudad de Mé-
xico mientras que la modifi cación de la estructura territorial de 
los pueblos indígenas, no fue tan rápida, se desarrolló en un largo 
periodo durante la colonia. Bassols (1983) resalta la importancia 
de la estructura prehispánica en la defi nición de las nuevas fun-
daciones y estructuras regionales, señalando de forma precisa 
los rasgos que se conservaron: la concentración de la población 
en los valles altos, la posición privilegiada de Tenochtitlan entre 
las ciudades de Mesoamérica, la población escasa que había en 
el este-oeste y el asentamiento de los españoles sobre antiguos 
poblados indígenas, utilizando las rutas que ya existían.

El análisis histórico de la ciudad se divide 
en cinco períodos. Primero, el origen y de-
sarrollo en la etapa colonial, en la que se 
consolida como el principal centro urbano 
de la región con vocación comercial e in-
dustrial. Un segundo periodo corresponde 
al México independiente hasta principios 
del Porfi riato; en donde se fortalece el de-
sarrollo industrial, se expande el comercio 
y se inicia el desarrollo del sector servicios, 
además de que la ciudad se consolida como 
una de las cuatro más importantes del país. 
En el tercer periodo se analizan los cambios 
ocurridos en el Porfi riato, en el que se esta-
blecen políticas públicas que incidieron en 
el desarrollo económico y urbano de algunas 
ciudades. Puebla adquiere una importancia 
estratégica para el país, especializándose en 
la industria textil, siendo ésta de gran impac-

Puebla desde sus al-
bores, quedó supedi-
tada a servir de apoyo 
a la ciudad central y a 
diferencia de las otras 
ciudades del sistema 
virreinal, se le otorga-
ron diversas concesio-
nes debido a que su 
población originaria 
estaba constituida por 
españoles que habían 
combatido durante la 
conquista o que ha-
bían llegado a coloni-
zar el nuevo territorio. 
En consecuencia, se 
impulsó su desarrollo 
y se le fortaleció desde 
el poder central para 
convertirse en la se-
gunda ciudad en este 
período".
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Una de las zonas con mayor concentración de asentamientos 
prehispánicos, Cholula, Huejotzingo, Tepeaca, Tlaxcala entre 
otros y de gran riqueza agrícola, se encontraba en alrededor 
de la actual ciudad de Puebla, por lo que esta se fundó el 16 de 
abril de 1531. La ciudad fue pensada y planeada como un núcleo 
de poder español, y centro urbano intermedio entre la capital 
y el puerto de Veracruz. Debido al incremento acelerado de la 
población y el papel de dominio que representaba sobre una 
extensa región, Puebla se destacó como un núcleo urbano de 
suma importancia.

La estructura del territorio de la colonia y sus principales ciuda-
des, estuvo determinada por los requerimientos de una econo-
mía rural, minera y comercial. Para 1786, se había conformado 
una estructura territorial de trece intendencias: Puebla, Méxi-
co, Veracruz, Oaxaca, Valladolid de Michoacán, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango, Sonora y Chiapas, 
según la posición geográfi ca que tenían estas ciudades con 
su cercanía con la Nueva España (Garza, 2005). Es así como se 
desarrolla el sistema urbano colonial en el siglo XVIII, el cual se 
complementa con la fundación de real de minas, los centros 
de comercialización de las haciendas, el abastecimiento de las 
mismas, las exigencias administrativas y militares, así como el 
control monopólico comercial de la Colonia que requería del 
puerto de Veracruz para la importación y exportación de mer-
cancías; es aquí donde la posición estratégica de Puebla juega 
un papel de suma importancia.

Al fi nal de la colonia el sistema urbano se constituía por solo 
nueve ciudades de más de 15 mil habitantes, que representa-
ban el 6.8 por ciento de la población total, mientras que para 
1895 ya en el México independiente se tenían 18 ciudades que 
superaban esta población (véase tabla 2).

Mapa del Estado de Puebla y sus poblaciones, a mediados del siglo XVIII.
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Entre los factores que contribuyeron a la conformación del sis-
tema urbano colonial, destaca la política centralista que fue de-
fi niendo las funciones de las regiones y ciudades, conformando 
una estructura de fuerte control sobre el territorio, supeditada 
además a la intervención que se ejercía desde España y para lo 
cual se utilizaron dos mecanismos: primero, la estructura admi-
nistrativa de intendencias apoyada con el ejército y la religión 
católica que se impuso en el territorio colonial; segundo, el desa-
rrollo de la estructura de caminos que permitió la comunicación 
entre ciudades y regiones, así como el acceso a los puertos.

Al fi nal del periodo colonial, la ciudad de Puebla adquirió una 
importancia estratégica, debido a su localización y a un conjun-
to de políticas públicas que la fueron fortaleciendo. Entre estas 
podemos señalar: la denominación como intendencia, centro 
administrativo de una amplia región que se extendía del Golfo 
al Pacífi co, la licencia para fabricación de vidrio y loza que dio 
origen a la talavera poblana y la fabricación de telas que fue el 
cimiento para la industria textil del siglo XIX.

3. Puebla en la recomposición interna del 
México independiente

En 1810 nace México como nación independiente y a partir 
de esta fecha se vivió un largo proceso de guerras internas y 
externas en su intento por consolidarse como tal. El desarro-
llo territorial de México se mantuvo estático, soportado por el 
sistema de ciudades y comunicaciones creadas en el virreina-
to y se integraron de forma incipiente los nuevos caminos y 
asentamientos hacia el norte del país. La economía se estancó 
y se concentró básicamente en el incipiente mercado inter-
no; las principales ciudades que se habían desarrollado en el 
período anterior, mantuvieron su hegemonía y sus funciones, 
por lo que los cambios estructurales se centraron fundamen-
talmente en la consolidación política y la lucha por el control 
de la nueva nación.

En este periodo se inicia una reestructuración del territorio 
nacional. Por un lado se mantiene la importancia de las prin-
cipales ciudades consolidadas en el periodo colonial, al mis-
mo tiempo que la región centro del país se integra de forma 
importante al desarrollo político, social y económico. En el 
aspecto político, el periodo posterior a la independencia, se 
caracterizó por una lucha interna por el control de la nueva 
nación, liberales y conservadores se alternaron en el control 
del mismo, presentando dos proyectos distintos para el país, 
el primero buscaba un estado federado ligado al desarrollo 
capitalista y el segundo un estado centralista que controlara 
bienes y riquezas tipo monarquía.

El estado de las comunicaciones y el transporte de mercancías 
tienen un retroceso debido a la inestabilidad en el país, pero 
en general se conserva la estructura territorial colonial. Entre 
1810 y 1860, los efectos causados por la guerra de indepen-
dencia afectaron las actividades productivas modifi cando en 
parte las rutas comerciales y la movilidad de la población, pero 
en general se mantuvo el sistema urbano colonial; siguió el 
predominio de la ciudad de México, el surgimiento de nuevos 
corredores comerciales y el desarrollo de algunas regiones y 
ciudades nuevas en el centro y norte del país. En esta etapa 
del México independiente, la ciudad de Puebla mantuvo sus 
actividades económicas y se fortaleció como concentrador de 
actividades en la región, manteniendo además su control en 
el paso del comercio de la ruta Veracruz-México. Su desarro-
llo industrial y comercial así como su localización estratégica 
para el comercio entre México y Europa, fueron factores im-
portantes para que mantuviera su posición entre principales 
ciudades del país.

4. El Porfi riato y el desarrollo industrial de Puebla

Este periodo es de gran importancia para México, debido a las 
profundas transformaciones que se gestaron en los ámbitos 
político, económico, social y de comunicaciones, que redefi nie-
ron la estructura territorial del país. Tres procesos que al inte-
rrelacionarse constituyeron la base de estos cambios. Primero 
un periodo de 30 años de dictadura por parte de Porfi rio Díaz, 
que permitieron un desarrollo capitalista con fuerte apoyo a la 
agricultura y a la industria basado en inversiones extranjeras 
y nacionales. Segundo el desarrollo económico e industrial de 
Estados Unidos, que se convirtió en el nuevo mercado des-
plazando parcialmente a Europa. Tercero el nuevo sistema 
de comunicaciones por medio del ferrocarril que cambió la 
estructura de caminos coloniales e integró casi a la totalidad 
el territorio nacional.

Con la defi nición de un régimen político federalista, la desa-
mortización de las corporaciones civiles y religiosas, el proceso 
de concertación de la propiedad inmobiliaria, la incorporación 
del país como un importante exportador de materias primas 
al mercado mundial y al desarrollo del sistema ferroviario, en 

"EL Gral. Diaz preside una fi esta militar". Panteón Francés de la ciudad de 
Puebla a iniciativa de la colonia Francesa, en memoria de los que perdieron la 
vida durante la guerra de intervención.
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la segunda mitad del siglo XIX se consolidó un nuevo siste-
ma urbano nacional. En esta redefi nición la ciudad de México 
recobró su carácter de poder político y económico del país. 
La tendencia en el país del proceso de urbanización surgida 
no es por tanto diferente a la que existía al fi nal de la colonia 
(Milián, 1994).

Un cambio radical fue la consolidación capitalista como for-
ma de dominación en la dictadura de Porfi rio Díaz, lo que 
permite entender cómo los procesos históricos han infl uido 
de manera concluyente en el desarrollo urbano y económico 
de México (Garza, 2005). La política de Porfi rio Díaz fortaleció 
a las principales ciudades que constituían el eje del desarro-
llo de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey, apoyando su 
desarrollo industrial e integrándolas con las redes ferroviarias 
que permitieron un desplazamiento de grandes volúmenes 
de mercancías. En este proceso de evolución histórica, para 
la segunda mitad del siglo XIX, empezó la recuperación de 
la ciudad poblana y al fi nalizar el Porfi riato es una vez más 
una de las principales ciudades del país, tanto en actividad 
económica como en población.

Las crisis que afectaron a Puebla tuvieron que ver con la lejanía 
geográfi ca y la falta de condiciones para incorporarse al auge 
minero de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, lo cual tuvo 
como consecuencias un cambio en el comercio con el exterior 
y por lo tanto un impacto en las actividades productivas. Así, 
mientras que en la primera mitad del siglo XIX, se incrementa 
el rezago de la ciudad, ya que las estructuras ocupacionales se 
estancaron, manteniéndose el comercio, los servicios domés-
ticos y la industria textil. Hasta que en la segunda mitad del 
siglo XIX se inició una recuperación asociada al desarrollo fabril 
de la industria de la transformación, que en 1985 representaba 
el 45 por ciento de la población ocupada. En estos cambios la 
ciudad de Puebla se vio afectada, ya que se modifi có de manera 
sustancial el lugar relevante que ocupaba en la colonia.

Posteriormente la conexión de Puebla con la ruta México-Ve-
racruz se aplazó hasta 1880, año en el que se inició la construc-
ción de la ruta del ferrocarril interoceánico. Puebla mantiene 
la actividad económica para fi nales del siglo XIX, se fundan las 
primeras industrias manufactureras en su mayoría textiles. El 
desarrollo de la industria textil signifi có un impulso que impac-
tó en el comercio con otros mercados. La tercerización de la 
economía se ve de manera más notoria en los siguientes años, 
la población ocupada en el sector servicios pasó de 38 por cien-
to en 1985 a 45 al fi nalizar el Porfi riato (Contreras, 1984). En 1835 
inició operaciones la fábrica de la Constancia Mexicana, años 
después se crearon otras fábricas como la de San Juan Bautista 
Amatlán, el Patriotismo, la Economía, la Teja, el Carmen, Real 
del Alto, la Guía, la Esperanza y San Juan Amandi.

Básicamente, la instalación de la industria textil moderna 
(Gamboa, 2000), se debió a dos factores:

1.  Las fábricas que se edifi caron en las corrientes acuí-
feras por el movimiento de las máquinas, estas per-
teneciendo a la era de la energía hidráulica.

2.  Las fábricas que no obedecieron a esta necesidad, si-
no a otros factores como la cercanía con los medios 
de transporte, el uso de suelo y la energía eléctrica.

Siendo la energía hidráulica la fuente principal, la electricidad 
llegó a la industria por plantas generadoras instaladas a las ori-
llas de los ríos. Por ejemplo, se instaló la Compañía Anónima de 
Alumbrado en Puebla y la compañía de Tranvías Luz y Fuerza 
Motriz de Puebla, esta última marcó un parte aguas, ya que in-
fl uyó para el cambio de la ubicación de las fábricas textiles, de-
bido a que dejaron de depender de la cercanía de una corriente 
de agua para su funcionamiento. Podría suponerse que al darse 
este cambio se da un fenómeno de dispersión geográfi ca, pero 
los dueños de las fábricas eligieron un perímetro de la ciudad 
y dentro de él, puntos para instalar las fábricas: un caso fue el 
del Río de San Francisco y su anexo, el Estanque de Pescaditos.

Fábrica de hilado La Constancia en 1951.
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El desarrollo de la industria 
textil signifi có un impulso que 
impactó en el comercio con 
otros mercados. La terceriza-
ción de la economía se ve de 
manera más notoria en los 
siguientes años, la población 
ocupada en el sector servicios 
pasó de 38 por ciento en 1985 
a 45 al fi nalizar el Porfi riato".
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La ciudad de Puebla en esta etapa, presentó pocas transfor-
maciones en la estructura urbana del área central con respec-
to a la existente en el periodo colonial, solo en la periferia se 
empezaron a generar nuevos desarrollos ligados a las nuevas 
fábricas textiles que se habían instalado. La industria textil fue 
determinante para posicionarse como la segunda ciudad más 
importante en el país, conjuntando tres factores económicos 
fundamentales, comercio, industria y servicios (educación y 
salud principalmente), además de concentrar la producción 
agropecuaria de los valles de Puebla, Atlixco y Tlaxcala.

5. México posrevolucionario 
(1910-1940)

Un hecho histórico que marca una pauta en México, es el in-
tento de la sexta reelección del entonces presidente Porfi rio 
Díaz que tuvo como culminación la Revolución Mexicana que 
inició Francisco I. Madero en el año de 1910, con un levanta-
miento armado contra el gobierno. Fue hasta 1930 que se ex-
tendió la guerra civil y por ende se vio refl ejada la inestabilidad 
política. Fue en el gobierno de Lázaro Cárdenas (de 1934 a 
1940) que México inició un periodo de una aparente estabili-
dad posrevolucionaria. A partir de las luchas revolucionarias, 
los estados del norte del país, reclamaron su incorporación al 
desarrollo económico y político nacional, convirtiéndose en 
parte importante de la reestructuración territorial de México. 
Se amplió el sistema ferroviario hacia el norte y se integró de 
forma importante al mercado Norteamericano, convirtiéndo-
se en el principal mercado para nuestro país, desplazando a 
Europa y modifi cando las rutas comerciales existentes.

La Revolución Mexicana afectó de manera considerable la in-
dustria manufacturera ya que se redujo en -0.9 por ciento anual, 
por ende Puebla se vio perturbada ante lo que ocurría en el 
contexto nacional, se padeció una caída del producto estatal, 
como consecuencia de lo antes citado y una reducción signifi -
cativa del nivel de ocupación de la población. Posteriormente, 
en la década de los años veinte a la crisis económica y social 
potencializada por el confl icto revolucionario, se le sumó la gran 
depresión del Jueves Negro en 1929, que afectó a México por 
los estrechos vínculos de dependencia con los Estados Unidos.

En los años treinta con Lázaro Cárdenas, se da una signif i-
cativa recuperación económica a tal grado que se lograron 
consolidar los grupos posrevolucionarios. Es en este momento 
que se da una coyuntura política, por la consumación de la 
gran depresión mundial y el gobierno de México nacionaliza 
la industria de los ferrocarriles y la petrolera. Cabe mencionar 
que durante la gestión Cardenista el gasto público pasó de 
20 a 40 por ciento para fomentar el desarrollo, lo que propició 
la construcción de carreteras y en consecuencia, se dio una 
política denominada “Sustitución de Importaciones”, la cual 
se fomentó por la dinámica que existía en las exportaciones 
agrícolas y de materias primas.

La Revolución Mexicana, la Guerra Mundial y la Gran Depresión, 
provocaron cambios en la estructura productiva y el inicio de 
una estabilidad económica y social en los años 1934 y 1940; estos 
factores estructurales determinaron la dinámica de la población 
urbana en las primeras cuatro décadas del siglo XX. Las ciuda-
des que presentaron mayor dinamismo entre los años 1930 y 
1940 fueron Villahermosa (por la recuperación en la industria 
petrolera), Torreón y Orizaba (por la reforma agraria). La ciudad 
de México tuvo un crecimiento en la población de 3.9 por cien-
to (Whetten, 1948), al igual que Monterrey, ambos fungiendo 
como los principales centros manufactureros del país.

En el caso de Puebla, después de que se consumó la Revolu-
ción, se atravesó por una inestabilidad general. El gobernador 
Leónides Andrew Almazán en los años treinta, describe la si-
tuación política, social y económica como “caótica”. La imposi-
ción de Manuel Ávila Camacho (1937-1971), posiciona a Puebla 
en un estancamiento que se aplaza hasta los años cincuenta. 
En la tabla 3 muestra la caída en cuanto al valor de la pro-
ducción industrial y el monto inversión en los años cincuenta.

Río de San Francisco, Puebla 1930. Estación de ferrocarril en Puebla, 1920. Instalaciones en construcción de planta eléctrica  
en Puebla, 1945.
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La intervención espacial se modifi ca por el establecimiento de 
la superestructura normativa y jurídica del México posrevolu-
cionario, en el que se impulsa una serie de políticas con impac-
to territorial. La de mayor trascendencia es la aprobación de 
un plan sexenal, en el que se establece el control del suelo, el 
subsuelo y los recursos naturales. Se planteó también, la indus-
trialización del país mediante la sustitución de importaciones. 
Al mismo tiempo, se crearon nuevos centros industriales y por 
ende la necesidad de promocionar a estos: el suministro de 
la energía eléctrica y la red carretera (Gómez y Cortés, 1987), 
la creación de organismos reguladores de acciones que fue-
ron los pilares del desarrollo industrial hasta los años setenta. 
En 1933 se creó la Comisión Federal de Electricidad, al año 
siguiente Petróleos Mexicanos, líneas férreas de México y la 
expropiación de los principales ferrocarriles, la apertura de la 
zona de riego (Garza, 2005).

En las primeras décadas del siglo XX se inicia un conjunto de 
políticas territoriales para Puebla, en la que se ponen las bases 
de los futuros planes urbanos y regionales; para 1932 se da la 
primera disposición planifi cadora, la Ley de Reglamento para 
la Formación de Colonias Urbanas y Nuevos Centros de Pobla-
ción, a fi n de reglamentar la lotifi cación para que se asignaran 
predios a parques y jardines, ofi cinas públicas y mercados. En 
1945 se aprueba la Ley de Planifi cación y Zonifi cación, con la 
fi nalidad de hacer los planos reguladores municipales y reor-
denar las actividades por zonas especializadas, para brindarles 
servicios públicos y una localización adecuada.

A mediados de los años cincuenta Puebla tenía un plano re-
gulador, en el que se deducía que los mercados debían des-
centralizarse con la fi nalidad de no entorpecer otras activida-
des, la zona central se establece como centro de negocios y 
comercial, se delimita la zona industrial y como un elemento 
articulador las vialidades.

Pese a lo anterior, Puebla en este periodo al igual que el resto 
del país, ve estancado su desarrollo, sin embargo después de 
la revolución nuevamente vuelve a ocupar el papel de primera 
importancia en el desarrollo nacional, soportado por las tres 
actividades económicas que se habían desarrollado desde el 
Porfi riato: comercio, industria y servicios.

6. Modelo de Estado Benefactor (1940-1990)

En esta etapa, se desarrollan las bases del México actual, pro-
ducto de un conjunto de procesos de casi cinco décadas y 
de un gobierno unipartidista que estuvo al frente durante 70 
años, en donde destacan un conjunto de acciones que trans-
formaron al país de rural a urbano: se transforma el sistema 
ferroviario por un sistema carretero que se extiende por todo 
el territorio nacional. Se consolida un sector secundario y ter-
ciario que desplaza al sector primario que había servido como 
soporte del desarrollo en las etapas anteriores. Se consolida 

un sistema económico basado en capital privado nacional y 
trasnacional, que controla la política nacional. Se desarrolla 
una fuerte infraestructura de servicios públicos en educación 
y salud que impulsa el crecimiento demográfi co, se reconfi -
gura el territorio nacional en función de los nuevos mercados 
y demandas internacionales y locales como el turismo y el 
petróleo. Se desconcentra la actividad industrial de la ciudad 
de México hacia las ciudades periféricas.

La explotación de las riquezas de México, basada en el modelo 
agroexportador, continúa con el primer periodo del Estado 
Benefactor denominado Modelo de Sustitución de Importa-
ciones, que se agota hasta el año 1958. El desarrollo en México 
se promovió con la construcción de infraestructura hidráulica 
y carretera, dadas las exigencias de la ciudad y del campo. Solís 
(1981), afi rma que la producción agrícola aumentó en un 7.4 
por ciento, mientras que las manufacturas aumentaron un 
6.9 por ciento. Esto se logró gracias a que el aumento en el 
sector agrícola permitió fi nanciar las demandas de maquinaria 
e insumos industriales.

La política de sustitución de importaciones, tuvo mayor in-
cidencia en la década de los cuarenta y cincuenta, cuando 
hubo un descenso drástico en las importaciones de bienes de 
consumo., al pasar de 22.2 por ciento en 1939 a 5.7 en 1958 (Gar-
za, 2005). Estas dos décadas son conocidas como el “Milagro 
Mexicano”, pues las tasas del PIB se elevan en un 5.8, destacan-
do el crecimiento en las manufacturas de 7.1 por ciento, en la 
industria de la construcción en 10 por ciento y los transportes 
en un 8.7 por ciento.

De 1977 a 1988 la planeación nacional se caracterizó por la 
“institucionalización de la planeación urbano regional” (Garza, 
1985), la ley que respalda este decreto fue la de Asentamientos 
Humanos, con la que se pretende lograr cierta homogeneidad 

A mediados de los años 
cincuenta Puebla tenía un 
plano regulador, en el que 
se deducía que los mer-
cados debían descentra-
lizarse con la fi nalidad de 
no entorpecer otras acti-
vidades, la zona central se 
establece como centro de 
negocios y comercial, se 
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en la legislación en los tres niveles de gobierno. El Estado de 
Puebla conforma el Sistema Urbano Integrado Oriente, con 
lo que la región se integró a las políticas urbanas a nivel na-
cional, en el cual a Puebla se le asignó el papel de apoyo a 
la descentralización de la Ciudad de México. Es hasta la dé-
cada de los setenta y ochenta que el modelo de sustitución 
de importaciones empieza su declive, pues la demanda de 
bienes de consumo a corto plazo se acabó y no se fortaleció la 
producción de bienes de capital que pudieran competir en el 
mercado internacional (Garza, 2005). El sorprendente Milagro 
Mexicano fue capaz de sostener a corto plazo las malas deci-
siones tomadas, por la falta de estrategias para el proceso de 
desarrollo. El milagro mexicano llega a su fi n para dar paso a 
la llamada “década perdida”.

Sin embargo, el crecimiento económico que se dio en estos 
años intensifi có el desarrollo urbano, generando un cambio en 
la especialización económica y la ubicación de la población en 
el país, mayormente urbana. Las ciudades que representan un 
crecimiento notable son la ciudad de México y Monterrey. Pue-
bla dejo de ser una de las principales ciudades que con mayor 
aportación al PIB, aunque mantuvo el aumento de la población, 
pero siempre bajo la sombra de la ciudad de México.

El sistema urbano de las ciudades en la década de los sesen-
ta, está constituido por 124 ciudades a comparación de las 84 
ciudades de los años cincuenta, esto debido a las altas tasas de 
población urbana que se elevaron en un 6.5 por ciento. Ante el 
auge que se dio en la manufactura en estos años, las ciudades 
que presentan un alto dinamismo son León, Monclova, Guada-
lajara, Monterrey y la ciudad de México, el alto dinamismo que 
tuvo la manufactura en estos años no incidió en el desarrollo de 
Puebla. En el caso de los estados del norte como Tijuana, Ciudad 
Juárez, Mexicali, Reynosa, Matamoros, Chihuahua y Ensenada, 
tienen un crecimiento acelerado por el boom de las plantas 
maquiladoras y por la fuerte interacción comercial con EUA, ya 
que las ciudades de la frontera fungían como nodos comercia-
les y de comunicaciones.

En la década de los setenta la producción industrial del país 
es la de mayor participación en todo el siglo (Garza, 1985). Las 
metrópolis que presentan una especialización en el sector in-
dustrial son Guadalajara, Monterrey, Toluca, Querétaro, Cuerna-
vaca y Puebla; esta última tiene alta incidencia en la industria 
por la ubicación de Hylsa en Xoxtla en 1967 y la Volkswagen en 
1964 en Cuautlancingo.

Los hechos anteriores, modifi caron signifi cativamente los fl ujos 
de mano de obra y las oportunidades de empleo en la región, 
teniendo un impacto mayor en Puebla porque es la primera 
planta automotriz en México tanto por la producción de ve-
hículos como por el número de empleos generados. En 1967, 
Volkswagen pasa del montaje a la producción y la planta por 
la misma dinámica e impulsa la creación de quince empresas 
maquiladoras ligadas a la industria automotriz.  Los últimos 
diez años de este periodo, México se ve impactado en una me-
tamorfosis económica, social, urbana y espacial. Para los años 
ochenta se vuelve una nación con un grado de urbanización 
(GU) de 55 por ciento, lo que representa un aumento de 75 
por ciento en la población urbana, debido principalmente a la 
migración del ámbito rural al urbano, atraída esta población 
por los servicios e infraestructura que el gobierno proporciona 
(VIII, IX Censo General de Población, Secretaria de Industria y 
Comercio de México: 1962-1978).

Los patrones de las ciudades industriales, tienen su centro en la 
Ciudad de México, cuyo crecimiento en la población, la convirtie-
ron en una de las ciudades más pobladas del mundo. De la misma 
forma que en la década de los setenta la ciudad de Toluca, Queré-
taro, Cuernavaca y Puebla son su área de infl uencia inmediata e 
impacta en el crecimiento de las mismas a las cuales se les suma 
Tlaxcala, Tehuacán y San Juan del Río, siendo éstas clasifi cadas 
como ciudades industriales satélite de la capital (Garza, 2005).

Gerente durante una visita a la planta automotriz VW, 1960.
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Población y edifi cios de la ciudad de Puebla en 1960.
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La distribución urbana de las ciudades 
en la década de los setenta y ochenta, 
presenta una concentración que po-
tencializa la ciudad de México, como un 
polo central de concentración en ocho 
metrópolis, catalogado como lugar cen-
tral de primer orden del sistema urba-
no que se fortalece y se consolida como 
una megalópolis (Garza, 2005).La ciudad 
de Puebla, en este periodo, se consolida 
como el centro comercial, de servicios 
e industrial del sureste de México, has-
ta los años noventa, en que se firma el 
TLC y se reestructura el territorio nacio-
nal con una tendencia hacia el norte y 
las costas, el primero por la cercanía con 
el mercado externo más grande y la se-
gunda por el turismo como una nueva 
actividad prioritaria.

Es importante destacar las condiciones 
económicas de la región en este periodo 
que terminarían afectando su desempe-
ño económico, como fue la crisis agríco-
la que se dio con el desplazamiento de 
pequeños productores y la concentra-
ción de los medios de producción en un 
pequeño grupo, el establecimiento de la 
industria de la transformación y el incre-
mento de las actividades improductivas 
y de subempleo.

En Puebla el tejido urbano está divido 
en tres sistemas: el sistema central que 
se establece desde la época de la colo-
nia en donde el centro de la ciudad es 
el lugar donde se asienta el comercio 
y en las orillas de los ríos las industrias; 
el sistema intermedio que se da en la 
época de la desconcentración de las ac-
tividades económicas con la creación de 
plazas modernas sobre el circuito vial y 
por último, el subsistema periférico que 
se da a finales de los años sesenta y prin-
cipios de los ochenta con la creación de 
equipamiento e infraestructura vial, co-
mo parte del programa de desconcen-
tración comercial de 1986.

En dos siglos, se puede notar que el área 
urbana ha sufrido un incremento demo-
gráfico, provocando una expansión urba-
na, que trae consigo la recomposición en 
el uso de suelo y de las actividades eco-
nómicas, ya que los patrones espaciales 

de las empresas se desplazan hacia la periferia y los espacios de la zona centro son 
utilizados para el sector servicios y comercio. Según Pérez, la restructuración urbana 
se vio influida por: La crisis económica de la década de los ochenta; la apertura de la 
economía en la misma década; el incremento de la infraestructura y equipamiento; 
el desarrollo de transportes y comunicaciones y los altos niveles de congestión y con-
taminación presentes en la ciudad de México.

Tomado en cuenta las etapas analizadas, Puebla a través de su desarrollo histórico, 
se identificó como una región importante por su ubicación geográfica que poten-
cializó sus funciones comerciales, industriales y de servicios, lo cual coadyuva a la 
localización de la demanda, la facilidad de las comunicaciones por la vía terrestre, 
recursos técnicos, materiales y financieros, así como el equipamiento y la infraes-
tructura (ver esquema 1).

El esquema anterior representa la posición de Puebla en los ámbitos espaciales y 
económicos: en la colonia comienza a tener una posición estratégica que le da im-
portancia en términos espaciales. Del mismo modo, la posición económica que ocupa 
en el siglo XVII está definida por el hecho de ser una ciudad de paso. En el siglo XVIII 
mejora su posicionamiento económico, dada la especialización de la industria en la 
producción de vidrio y talavera. Posteriormente para el siglo XIX su importancia radica 
en el auge de la industria textil. Es hasta el siglo XX que hay un incremento significativo 
en la ocupación de otras ramas industriales (industria automotriz). 

Autopista México-Puebla, vista aérea, 1960. Adolfo López Mateos cortando el listón al 
inaugurar la carretera a Tehuacán, 1963.
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Dada la construcción de las carreteras Puebla-Tlaxcala, Mé-
xico-Puebla y Puebla-San Martín en la década de los sesenta, 
se vieron afectados los patrones espaciales de las empresas, 
ubicándose la mayoría de éstas en la zona periférica del Mu-
nicipio de Puebla. 

Pese a ello, el esquema de desarrollo seguido y el impulso dado 
por el gobierno federal a ciertas áreas y regiones del país y a 
ciertos sectores económicos hizo que la vocación de Puebla a 
finales de este siglo terminara siendo el comercio al por menor 
y los servicios personales, es decir se generó una tercerización 
de la economía. La etapa de modernización en Puebla de los 
sesenta a los ochenta presenta algunos rasgos a destacar: Una 
expansión física de tipo regional, nuevos tipos de industria y 
nuevas formas de localización de las empresas, incremento en 
la tasa poblacional, un déficit en los servicios, la infraestructu-
ra y la vivienda, deterioro del centro histórico y el fomento a la 
inversión estatal. Gormsen, señala una visión vertical, tanto en 
tiempo como en el espacio en tres fases, tal como se ilustra en 
el esquema 2:

La estructuración de la ciudad se ha transformado en los 
patrones espaciales de las empresas y el uso de suelo de las 
actividades económicas, generando una particular dinámica 
espacial en la industria tradicional pasando de la zona central 
de la ciudad a la periferia. El sector terciario en cuanto a la 
ubicación se ha ido desplazando de acuerdo a la demanda de 
servicios y comercio. Los cambios en la estructura económica 
que tienden a la tercerización de las actividades como lo son 
los servicios, han ejercido entonces una presión creciente en 
cierta localización central.

Conclusiones

El proceso de conformación de Puebla permite entender las 
actuales condicionantes del posicionamiento y la competiti-
vidad, así como los patrones espaciales de las empresas y la 
dinámica que llevan a lo largo de la conformación de la región, 
y la forma en que las política nacionales y locales han determi-
nado los patrones de las empresas así como la competitividad 
a nivel municipal, metropolitano y nacional.

El recorrido histórico desarrollado en este trabajo permite en-
tender cuál es la importancia de la ciudad y el Municipio de 
Puebla, así como la posición que tiene en el desarrollo nacional 
y local. Al final del periodo colonial, la ciudad de Puebla había 
adquirido una importancia estratégica, debido a su localiza-
ción y a un conjunto de medidas que la fueron fortaleciendo.

En la etapa del México independiente, la ciudad de Puebla 
mantuvo sus actividades económicas y se fortaleció como con-
centrador de actividades en la región, manteniendo además 
su control en el paso del comercio de la ruta Veracruz-México.

En la etapa porfirista, la industria textil fue determinante para 
posicionarse como la segunda ciudad más importante en el 
país, además de concentrar la producción agropecuaria de los 
valles de Puebla, Atlixco y Tlaxcala. Su desarrollo industrial y 
comercial así como su localización estratégica para el comercio 
entre México y Europa, fueron factores importantes para que 
mantuviera su posición entre principales ciudades del país.

Instalaciones de la fábrica de hilos La Constancia 
Mexicana, interior.

Instalaciones de la fábrica de cemento Atoyac 
1951.
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Puebla en el periodo revolucionario al igual que el resto del 
país, ve estancado su desarrollo, sin embargo después de la 
revolución nuevamente vuelve a ocupar el papel de primera 
importancia en el desarrollo nacional, soportado por las tres 
actividades económicas que se habían desarrollado desde el 
Porfiriato son el comercio, la industria y los servicios.

En la última etapa analizada, destacan un conjunto de accio-
nes que transformaron al país de rural a urbano, se transforma 
el sistema ferroviario por un sistema carretero que se extiende 
por todo el territorio nacional. Se consolida un sector secunda-
rio y terciario que desplaza al sector primario que había servido 
como soporte del desarrollo en las etapas anteriores. Se conso-
lida un sistema económico basado en capital privado nacional 
y trasnacional, que controla la política nacional. 

Se desarrolla una fuerte infraestructura de servicios públicos 
en educación y salud que impulsa el crecimiento demográfico, 
se reconfigura el territorio nacional en función de los nuevos 
mercados y demandas internacionales y locales como el tu-
rismo y el petróleo. Se desconcentra la actividad industrial de 
la ciudad de México hacia las ciudades periféricas entre estas 
destacan Puebla, el Estado de México y Querétaro. Puebla en 
particular reafirma su importancia en el desarrollo nacional 
y junto con Guadalajara; Monterrey y el D. F. conforman los 
principales centros urbanos del país. Podemos decir entonces 
que hasta este periodo la ciudad de Puebla y el Municipio son 
altamente competitivos. Sin embargo, se empiezan a mani-
festar también una nueva tendencia de desarrollo de México.

El Parián, mercado de artesanías más famoso de la Ciudad de Puebla, ubicado en el centro histórico con dirección en la 6 Norte esquina 2 Oriente.
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E n la actualidad México es el cuar-
to país a nivel mundial con mayor 
cantidad de muertes asociadas 

por COVID-19 ya que, para el 24 de agos-
to del 2021, “cuenta con 254,466 muer-
tes” (UNAM, 2021), estas están asociadas 
a diferentes condiciones de la pobla-
ción, como lo son las comorbilidades, 
la distribución del rango de edades, el 
nivel económico, la falta de acceso a los 
servicios de salud, el bajo nivel educati-
vo, entre otras. Por tal razón, cuando se 
anuncia en nuestro país la vacunación a 
nivel nacional contra el COVID-19 el 23 de 

diciembre de 2020 a los trabajadores del 
sistema de salud pública, así mismo, el 
“14 de febrero se anunció el inicio de la 
vacunación para adultos mayores de 60 
años” (Camhaji, 2021), se esperaba que 
tuviera un impacto positivo contra la 
mortalidad de este virus. Lo que se pue-
de observar de acuerdo con los datos 
presentados día con día por la Secretaría 
de Salud a nivel nacional, muestran que 
en promedio la tasa de crecimiento de 
muertes por COVID-19 semanal desde el 
inicio de la vacunación hasta ahora es 
del 30%, lo que nos hace pensar, en la 

poca efectividad de la política nacional 
de vacunación y si es que esta se está 
llevando de forma correcta frente a este 
mortal virus.

Criterios de la Política 
Nacional de Vacunación 

Mucho nos hemos preguntado cuáles 
son los criterios de asignación de las va-
cunas de COVID-19 en México, si es un 
criterio demográfi co, económico, políti-
co, de condiciones de marginación, por 
el número de enfermos de cada entidad 
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federativa, entre otras. Pero hasta el día de hoy no se tiene claro 
el mecanismo de asignación de las vacunas contra el COVID-19 
en nuestro país. De acuerdo al documento publicado por el 
Gobierno de México el 28 de abril de 2021 sobre la “Política 
nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la pre-
vención de la COVID-19 en México“, nombra que el objetivo 
general de esta política es “disminuir la carga de enfermedad 
y defunciones ocasionadas por la COVID-19” (Gobierno de Mé-
xico, 2021), dentro de este mismo documento menciona que 
el eje de priorización de la vacunación en México, tomando en 
cuenta las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor para la 
Vacuna (GTAV), recomendaciones internacionales y diversos 
criterios éticos y socioculturales define cuatro ejes de prioriza-
ción en el país, de los cuales se nombran la “edad de las perso-
nas; comorbilidades; grupos de atención prioritaria; y compor-
tamiento de la epidemia” (Gobierno de México, 2021, pág. 13).

Edad de las personas

De acuerdo con el primer eje de priori-
dad, la edad de la persona es el princi-
pal factor de riesgo de ser hospitalizado 
y de perder la vida en nuestro país, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) en 
México para el 2020 existen 126,014,024 
personas de las cuales 48.8% por ciento 
son hombres y 51.2% son mujeres, de es-
tos 13.4% son hombres en un rango de 
edad de entre 45 años y más de 85 años, 
el 15% de la población son mujeres entre 
los rangos de edad antes mencionados.

La política Nacional de Vacunación plan-
tea el siguiente objetivo en el criterio de 
edad:

“De acuerdo con las estimaciones del 
GTAV, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser 
proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más 
susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 
80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las 
hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades 
socioeconómicas con un menor riesgo para las personas” (Gobier-
no de México, 2021, pág. 15)

Información del Boletín Estadístico sobre el exceso de mortali-
dad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19, 
que presenta la Secretaría de Salud en octubre del 2020, mues-
tra que “el grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años 
con un exceso de mortalidad de 62.4%, seguido del grupo de 
65 años y más con 33.3% y del grupo de 20 a 44 años con 18.4%” 
(Secretaría de Salud, 2020, pág. 13)

Figura 1. Distribución por rango de edad y genero de la población mexicana para 

el 2020 (Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI.

El análisis nacional muestra que “la dis-
tribución por sexo en los casos confirma-
dos, de los cuales, predominan los hom-
bres con 50.1%, la mediana de edad en 
general de contagio es de 42 años” (Sub-
secretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud, 2021, pág. 2). La distribución de 
los casos confirmados por estado para el 
26 de julio de 2021, muestra que los seis 
estados de la República Mexicana más 
afectados por el COVID-19 son la Ciudad 
de México con 758,683 casos confirma-
dos, seguido por el Estado de México con 
281,513, Nuevo León con 137,170, Guana-
juato con 136,757, Jalisco con 99,865 y 
Puebla con 89,371, estos representan el 
54.7% de todos los casos a nivel Nacional, 
la media de contagios a nivel nacional es 
de 85,891 casos confirmados.

 

Figura 2. Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en México al 26 

de julio de 2021, por Entidad Federativa.

Fuente: Fuente elaboración propia con datos de https://es.statista.com/estadisti-

cas/1109201/numero-casos-coronavirus-mexico-estado/.
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Así mismo se puede observar que existe una relación entre los 
estados de la República más poblados y el número de conta-
gios confirmados, como se puede observar en la figura núme-
ro 3, los cinco estados con mayor población son el Estado de 
México 15,175,862 habitantes, seguido de la Ciudad de México 
con 8,851,080 habitantes, Veracruz con 7,643,194 habitantes, 
Jalisco con 7,350,682 habitantes y Puebla con 5,779,829, estos 
estados concentran a casi el 40% del total de la población ac-
tual en México.

Figura 3. Los cinco estados de la República Mexicana más poblados de 2000 a 2010.

Fuente: Fuente elaboración propia con datos de https://www.inegi.org.mx/app/ta-

bulados/default.html?nc=mdemo02.

En el caso de la distribución de la población por rango de edad 
en estos cinco estados de la República mexicana, y de acuer-
do con lo dictado por la Organización Mundial de la Salud, la 
población con riesgo de presentar síntomas más peligrosos se 
encuentra en la población de 65 años y más, como ya se men-
ciono anteriormente en nuestro país el exceso de muertes se 
encuentra en el rango de los 45 a 64 años.

Figura 4. Distribución de la población por rango de edad de 55 años a más de 100 

años de los estados más poblados de México para el 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/

interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b

Comorbilidades

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno de Mé-
xico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el 24 
de agosto de 2021, México supera los “3,456,893 casos confir-
mados de COVID-19 y 254,466 muertes” (Gobierno de México, 
2021), de estos casos confirmados se encuentran las principales 
comorbilidades, hipertensión con el 15% de los casos confirma-
dos, obesidad con el 12.77% de los casos confirmados, diabetes 
con 11.56% de los casos confirmados y por último tabaquismo 
con 6.89% de los casos confirmados. De estas comorbilidades 
la principal causa de muerte asociada al COVID-19 fue la hiper-
tensión con 45.12% de las muertes a nivel nacional, seguida de 
diabetes con el 37.66% de las muertes, seguida de obesidad con 
22.38% de las muertes y por último tabaquismo con 7.65% de 
las muertes en el país.
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Figura 5. Porcentaje de casos y muertes por COVID-19 por comorbilidad 2020-2021 

en México. Distribución de casos y muertes por COVID-19 en México a febrero de 

2021, por comorbilidades principales

Fuente: Elaboración propia con datos de https://es.statista.com/estadisticas/1203880/

casos-defunciones-covid-mexico-comorbilidad/

En nuestro país el problema de la hipertensión arterial sistémi-
ca (HTAS) es la enfermedad crónica esencial (ECEA) de mayor 
prevalencia ya que para “el año 2000 la prevalencia informada 
de HTAS entre 20 a 69 años fue del 30.5%, es decir, más de 15 
millones de mexicanos, en dicho grupo de edad” (Rosas, 2004, 
pág. 136). Los cinco estados de la república mexicana con mayor 
población de 20 años y más con diagnóstico previo de HTAS, 
son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y 
Guanajuato, donde se concentran casi mas del 38% de todos los 
casos a nivel nacional, así mismo también se puede observar 
que se encuentra una asociación entre los casos confirmados 
de COVID-19, el número de defunciones y los enfermos de HTAS, 
por Entidad Federativa.

Figura 6. Población de 20 años y más con diagnóstico previo de hipertensión por 

Entidad Federativa

Fuente: Elaboración propia con datos de: https://www.inegi.org.mx/investigacion/

pohd/2018/#Tabulados

Para el caso de la diabetes, México es el sexto lugar mundial con 
mayor población con diabetes, de acuerdo con la Federación 
Internacional de Diabetes:

México es el sexto 
lugar mundial con 
mayor población 
con diabetes, de 
acuerdo con la  
Federación 
Internacional  
de Diabetes".

“la diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples. En 
su etapa inicial no produce síntomas y cuando se detecta tardía-
mente y no se trata adecuadamente ocasiona complicaciones 
de salud graves como infartos del corazón, ceguera, falla renal, 
amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura” 
(Hernández-Ávila, 2013, pág. 130).

Los estados de la República Mexicana con mayor población de 
20 años y más con diagnósticos de diabetes son, el Estado de 
México, seguido de la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León 
y Jalisco.

Figura 7. Población de 20 años y más con diagnóstico previo de diabetes por En-

tidad Federativa

Fuente: Elaboración propia con datos de: https://www.inegi.org.mx/investigacion/

pohd/2018/#Tabulados

México es el primer país en obesidad, de acuerdo con el reporte 
“el estado mundial de la agricultura y la alimentación 2013”, que 
presenta la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), muestra la “prevalencia de la 
obesidad en los adultos mexicanos con el 32.8 %” (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
2013, pág. 85), esta condición incrementa significativamente 
el riesgo de morir por COVID-19, así como padecer alguna otra 
enfermedad crónica, como la diabetes e hipertensión.

El comportamiento de la obesidad en México de acuerdo con 
los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), 
“muestran que alrededor del 30 % de la población mayor a 20 
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años, presenta obesidad” (Olaiz, 2006, pág. 77), con una distribu-
ción por género de 34.5% en mujeres y 24.2% en hombres. “En 
la actualidad, más del 70% de la población adulta, entre los 30 
y los 60 años, tienen exceso de peso” (Barrera-Cruz, 2013, pág. 
293), con una distribución por género de 71.9% en mujeres y 
66.7% en hombres, para la población de 0 a 19 años la condición 
de obesidad es de 29.2%, está distribuida por rango de edad 
de 0 a 5 años de 5.2%, de 6 a 9 años de 12.1% y de 10 a 19 años 
de 11.9%, así mismo, en la figura número 8 podemos observar 
la distribución de la población con 20 años y más con obesi-
dad por Entidad Federativa, lo que nos muestra que las cinco 
entidades con mayor número de población en esta condición 
son: el Estado de México, la ciudad de México, Veracruz, Jalisco 
y Nuevo León.

Figura 8. Población de 20 años y más con obesidad por Entidad Federativa

Fuente: Elaboración propia con datos de: https://www.inegi.org.mx/investigacion/

pohd/2018/#Tabulados

Grupos de atención prioritaria

La política nacional de vacunación de acuerdo con la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México de 
acuerdo con su informe de actividades 2020 plantea como gru-
pos de atención prioritaria a las:

“niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres, 
personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas 
de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de pro-
tección internacional, personas en situación de calle, personas 
privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de 
asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad 
indígenas son contempladas como el tercer eje de priorización 
de la vacunación. Esto significa que, como eje de priorización, se 
cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en 
el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad 
deban vacunarse” (Gobierno de México, 2021, pág. 16).

Así mismo, el número de muertes por COVID-19 en menores de 
edad para el periodo del “12 de abril de 2020 al 13 de junio de 
2021, es de 569 fallecidos, de los cuales 256 son niñas y 313 niños”  
(SIPINNA, 2020), de acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
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Adolescentes (SIPINNA). En ese mismo periodo de tiempo se ha 
tenido un ligero aumento de casos positivos de COVID-19 entre 
el rango de edad de 0 a 17 años, pasando de 84 casos positivos 
a 52,816 casos. La Secretaría de Salud, muestra un aumento por 
grupo de edad, en los casos positivos de COVID-19 en la segunda 
semana de junio de 2021, en los grupos de “0 a 5 años con un 
aumento del 0.7%, un aumento en el grupo de edad de 6 a 11 
años de 0.7% y un aumento del 0.8% en el grupo de 12 a 17 años” 
(Expansión política, 2021).
 
Figura 9. Distribución de la población por rango de edad de 10 a 14 años y de 15 a 

19 años de los estados más poblados de México para el 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/

interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b

Las seis Entidades Federativas con mayor distribución de casos 
positivos en el rango de edad de 0 a 17 años, son la “Ciudad de 
México con 16,238 casos positivos, Tabasco con 6,708 casos po-
sitivos, Guanajuato con 5,446 casos positivos, Estado de México 
con 4,666 casos positivos, Nuevo León con 3,221 casos positivos y 
por último Puebla con 2,161 casos positivos” (SIPINNA, 2021, pág. 
8), dentro de estas seis Entidades Federativas, se encuentran 
cuatro de las que concentran a la mayor población en esos ran-
gos de edad, por lo tanto se puede decir que existe una relación 
entre el número de contagios con el tamaño de la población.

Figura 10. Contagios acumulados de COVID-19 en niñas y niños de 0 a 17 años por 

Entidad Federativa.

Fuente: Elaboración propia con datos: https://drive.google.com/drive/folders/1V9V1I-

krgqb3Aju_9U7vc-QkK9GIAADpN

Los Estados de la República Mexicana que rebasan las 40 de-
funciones en menores de edad de 0 a 17 años, son México con 
93 defunciones, Nuevo León con 44 defunciones, Baja California 
con 44 defunciones, Puebla con 43 defunciones y la Ciudad de 
México con 41 defunciones. Así mismo se puede observar que 
existe una asociación directa entre el número de defunciones 
y el total de población por Entidad Federativa que tienen el 
mayor número de población en esos rangos de edad.

Figura 11. Defunciones acumuladas de COVID-19 en niñas y niños de 0 a 17 años 

por Entidad Federativa.

Fuente: Elaboración propia con datos: https://drive.google.com/drive/folders/1V9V1I-

krgqb3Aju_9U7vc-QkK9GIAADpN

Otro grupo de atención prioritaria es la población indígena del 
país ya que en México existe una población indígena numerosa 
esto debido al gran mestizaje que existió en nuestro país durante 
la colonia, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de México (CDI), define como indígena 
a “las personas que forman parte de un hogar donde el jefe o 
jefa de familia o su cónyuge o alguno de los ascendientes decla-
ra ser hablante de lengua indígena” (Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2014, pág. 13). El “21.5% de la 
población mexicana se considera indígena, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI” (Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico , 2021, pág. 8), los estados que 
concentran a la mayor población indígena son: Oaxaca, Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, Guerrero y Veracruz.
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Figura  13. Número de defunciones por COVID-19 en México por Entidad Fede-

rativa 18 de abril de 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de: https://www.gob.mx/cms/uploads/

attachment/file/630904/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.04.18.pdf

Como ya se fue analizando a lo largo de la investigación exis-
ten diferentes causas y condiciones que explican el alto nú-
mero de enfermos y muertes por COVID-19 en nuestro país, 
así mismo se agrega a este análisis la condición económica 
de las personas, ya que, un indicador que describe el acceso 
a los servicios de salud en el país es la carencia por acceso a 
estos servicios.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) define a la carencia social como aquellas 
personas que “no cuenten con adscripción o derecho a re-
cibir servicios médicos de alguna institución que los presta, 
incluyendo el Seguro Popular, las Instituciones públicas de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejér-
cito o Marina) o los servicios privados” (CONEVAL, 2018, pág. 
20), dado esto y a la información proporcionada por el CONE-
VAL podemos observar el comportamiento por carencia por 
acceso a los servicios de salud por Entidad Federativa, donde 
destaca el Estado de Puebla como el primer estado con ma-
yor población con esta carencia, con el 29.6% de su población, 
seguido por los estados de Michoacán con el 28.6%, Veracruz 
con el 25.7% y Guerrero con el 25.4%.

Figura 14. Porcentaje de la población por carencia por acceso a los servicios de 

salud por Entidad Federativa 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos del https://www.coneval.org.mx/Informes/

Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf

Figura 12. Porcentaje de la población indígena por Entidad Federativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos:  https://es.statista.com/estadisticas/578979/

porcentaje-de-poblacion-indigena-en-mexico-por-entidad-federativa/ 

Comportamiento de la pandemia 

En nuestro país se dice que la pandemia de la COVID-19 está 
controlada, pero esto no es a sí, ya que el promedio de muertes 
diarias por este virus en el mes de agosto de 2021, fue de 593 
muertes, 33 muertes más que en la segunda ola del mes de ene-
ro de 2021, para el 30 de agosto de 2021 existen más de 3,335,700 
contagios acumulados y 258,165 muertos, lo que equivale a una 
tasa de mortalidad por infección registrada (TMIR) del 7.7%, pero 
existe una “diferencia del 68.7% de muertes entre las cifras ofi-
ciales de la Secretaría de Salud y el INEGI en el periodo de enero 
a agosto del 2020” (Chávez, 2021), por lo que al elevar la cifra de 
muertes por COVID-19 en nuestro país con el dato presentado 
por el INEGI, la TMIR subiría al 13%, lo que nos dejaría a nivel 
mundial, con la tasa de mortalidad más alta por país.

De los países con mayor número de muertos por COVID-19 
se encuentran Estados Unidos con 639,000 muertes, Brasil 
con 580,000 muertes, India con 439,000 muertes, México con 
258,000 muertes (sin tomar en cuenta la cifra del INEGI) y Perú 
con 198,000 muertes. A nivel mundial el número de muertes por 
COVID-19 es de 4,510,000 (para el 31 de agosto de 2021), de las 
cuales casi el 50% de las personas que murieron por COVID-19 
pertenecen al continente americano.
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Siguiendo con la información presentada por el CONEVAL para 
el 2020 se puede observar el impacto del COVID-19 en la condi-
ción de pobreza de las personas, ya que, el número de personas 
en condición de pobreza aumentó al 43.9%, dos puntos porcen-
tuales más que para el 2018, las personas que se encontraban 
en pobreza extrema también aumentaron, pasando de 7% para 
el 2018 a 8.5% para el 2020.

Siguiendo con este análisis y desagregándolo por Entidad Fede-
rativa se pueden observar los estados de la Republica Mexicana 
con mayor población en condiciones de pobreza son los estados 
de Chiapas con el 74.7%, seguido de Guerrero con 69.7%, Puebla 
con 64.5% y Oaxaca con el 61.9%.

Figura. 15. Porcentaje de la población por Entidad Federativa en situación de po-

breza 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos del https://www.coneval.org.mx/Informes/

Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf

De acuerdo con lo presentado en la investigación y los cri-
terios de la política nacional de vacunación, los principales 
estados de la República Mexicana que deberían de ser vacu-
nados, para disminuir el número de muertes y contagios, por 
el criterio de contagios Ciudad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Puebla, por el criterio de 
rango de edad vulnerable de 55 a más de 100 años, Ciudad 
de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla, 
contagio por rango de edad de 0 a 17 años, Ciudad de Mé-
xico, Tabasco, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, 
por defunciones de rango de edad de 0 a 17 años, Estado 
de México, Nuevo León, Baja California, Puebla y Ciudad de 
México, por grupo vulnerable población indígena, Oaxaca, 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Hidalgo, por el criterio 
de comorbilidades, hipertensión, Estado de México, Vera-
cruz, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, por el diabetes, 
Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León 
y Jalisco, por obesidad Estado de México, Ciudad de México, 
Veracruz, Jalisco y Nuevo León, por el criterio de defuncio-
nes, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla 
y Guanajuato, por el criterio de carencia a los servicios de 
salud, Puebla, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Estado de 
México, por el criterio de pobreza, Chiapas, Guerrero, Puebla, 
Oaxaca y Tlaxcala.

Dado lo anterior y siguiendo con los criterios planteados por 
la política nacional de vacunación las entidades federativas 
prioritarias para la vacunación deberían ser el Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Nuevo León 
y Guanajuato, pero esto no se cumple, ya que como se puede 
observar en la fi gura número 16, el orden de vacunación es 
Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Baja 
California, Guanajuato y Nuevo León, el estado de Puebla es la 
doceava Entidad Federativa con mayor dosis aplicadas, rom-
piendo así los propios criterios de vacunación planteados por 
el gobierno federal.

Figura 16. Dosis aplicadas de la Vacuna contra el COVID-19 por Entidad Federativa 

en México para el 15 de agosto del 2021.

Fuente: Elaboración propia de los datos de https://serendipia.digital/covid-19/en-

tidad-que-ha-aplicado-mas-vacunas-contra-covid-19-cdmx/

Metodología: Análisis de regresión

Para poder determinar qué rige la política nacional de vacu-
nación en nuestro país, se realiza un análisis de regresión con 
el objetivo de obtener, aquellas variables predictoras de la va-
cunación en México.

Modelo Logit
Para esto se desarrolló un Modelo de Regresión Logit, que es 
un modelo multivariante de regresión, “que permite estimar la 
relación que existe entre una variable binaria, o dicótoma y un 
conjunto de variables independientes métricas o no métricas” 
(Gujarati, 2010, pág. 541). La variable dependiente no es una va-
riable continua, sino discreta (toma valores de 1 y 0), las variables 
explicativas pueden ser cuantitativas o cualitativas y la ecuación 
del modelo no es una función lineal, sino exponencial.

“En los modelos en donde Y es cualitativa, el objetivo es encon-
trar la probabilidad de que un acontecimiento suceda, como 
votar por el candidato demócrata, poseer una casa, pertenecer a 
un sindicato, practicar algún deporte, etc. Por tanto, los modelos 
de regresión con respuestas cualitativas a menudo se conocen 
como modelos de probabilidad” (Gujarati, 2010, pág. 542).

Planteamiento del modelo
Lo que queremos averiguar con este modelo es la probabilidad 
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de que aumente el número de vacunas por es-
tado, de acuerdo con diferentes variables, por 
lo tanto, se plantea:

La ecuación representa la función de distribu-
ción logística, “donde se encuentra dentro de 
un rango de -∞ a +∞, se encuentra dentro de 
un rango de 0 a 1, y que no está linealmente 
relacionado con   (es decir, con las X´s)” (Gujara-
ti, 2010, pág. 554), para construir el modelo utili-
zamos las siguientes variables: Vacunas CO-
VID-19, Defunciones por COVID-19, Casos 
confirmados COVID-19, Población Total 2020, 
Población indígena, Población en situación de 
Pobreza, Carencia por acceso a los servicios de 
salud, PIB anual 2019, por Entidad Federativa (en 
millones de pesos mexicanos), Contagios acumulados de CO-
VID-19 en niños y niñas de 0 a 17 años, Defunciones acumuladas 
de COVID-19 en niños y niñas de 0 a 17 años, Población de 20 años 
y más con obesidad, Población de 20 años y más con diagnósti-
co previo de hipertensión, Población de 20 años y más con diag-
nóstico previo de diabetes y Partido político actual en el poder. 
Si , la probabilidad de que aumente el número de vacunas por 
estado está dada por la ecuación (3), entonces (1- ), la proba-
bilidad de que no aumente el número de vacunas por estado es:

Por consiguiente, podemos escribir

Ahora 𝑃𝑃𝑖𝑖/(1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖)  es sencillamente la razón de las probabilidades 
de que aumente el número de vacunas por estado: la razón de 
la probabilidad de que aumente o no el número de vacunas por 
estado. Tomando el logaritmo natural de la función no. 5, obte-
nemos un resultado muy interesante, a saber,

Es decir, L, el logaritmo de la razón de las probabilidades, no 
es sólo lineal en X, sino también (desde el punto de vista de 
estimación) lineal en los parámetros. Al correr el modelo logit, 
se evalúa el valor de la Prob > chi2, este debe ser menor de 
.05, ya que este valor muestra el efecto combinado de todas 
las variables del modelo, después se evalúan los valores de los 
coefi cientes estimados en el modelo para determinar el efecto 

positivo o negativo de las dos únicas variables signifi cativas que 
obtuvimos, siguiendo con la evaluación se revisa los Pvalues de 
los coefi cientes que fueran menores a .05, así como los valores 
Z que fueran mayores a 1.96 (95%), lo que signifi ca mayor rele-
vancia de las variables.

Para el modelo estimado para las entidades federativas, se en-
cuentra que solo dos variables son estadísticamente signifi cati-
vas dados los criterios antes mencionados, la variable obesidad 
tiene una relación positiva con la probabilidad del aumento de 
vacunas contra el COVID-19 por Entidad Federativa, esto quiere 
decir que a medida que aumenta la población de 20 años y 
más con obesidad la probabilidad de aumentar el número de 
vacunas sube. Mientras que para el caso de la variable pobreza 
tiene una relación negativa con el aumento de vacunas con-
tra el COVID-19 por Entidad Federativa, ya que al aumentar la 
población en condiciones de pobreza por Entidad Federativa 
la probabilidad de aumentar el número de vacunas baja, así 
mismo esta variable fue evaluada como signifi cativa ya que por 
muy poco se pasa de los criterios.

Figura No. 17. Modelo Logit

Fuente: Elaboración propia en el Software STATA 16.
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Resultados

Dado lo anterior, calculamos la distribución de probabilidad por 
Entidad Federativa de asignación de vacunas, donde podemos 
observar que los Estados de la República Mexicana con mayor 
probabilidad de aumento de vacunas contra el COVID-19 son los 
estados de: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalis-
co, Nuevo León, Baja California y Guanajuato y los estados que 
presentan menor probabilidad de aumento de vacunas contra 
el COVID-19, son Colima, Baja California Sur, Nayarit, Aguasca-
lientes, Campeche y Zacatecas. Como se describe en el análisis 
descriptivo de la investigación y siguiendo con la información 
estadística presentada por las fuentes ofi ciales, el Estado de 
Puebla no fi gura dentro de los estados con mayor probabilidad 
de aumento de vacunas por COVID-19, aunque cumpla con los 
criterios de la Política Nacional.

Figura No. 18. Probabilidad calculada de recibir más vacunas contra el COVID-19 

por Entidad Federativa

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de los odds ratio del Modelo Logit
Cuando los valores de los odds ratio son iguales a uno o muy 
cercano a uno, quiere decir que no existe relación entre la varia-
ble dependiente e independiente, así mismo, si los valores de 

los odd ratio son mayores a uno existe relación positiva entre la 
variable dependiente e independiente, cuando los odds ratio 
son menores a uno existe relación negativa entre la variable de-
pendiente e independiente. Para el caso de la variable obesidad 
por cada aumento en un individuo de la población de 20 años 
y más con obesidad, la probabilidad de aumentar el número de 
vacunas en contra del COVID-19 por Entidad Federativa sube, es 
decir podríamos decir que apostamos 70 a 1, que aumenta el 
número de vacunas en esa Entidad Federativa. Con respecto a 
la variable población en condiciones de pobreza por Entidad 
Federativa, nos dice que existe una relación inversa entre la po-
breza y el aumento de vacunas por Entidad Federativa, para 
poder realizar la interpretación generamos la transformación de 
la inversa del Odds Ratio de la Variables Pobreza2020 = 1

.2457 = 4.0695 , 
este resultado lo que nos dice es que por cada aumento de una 
persona en condición de pobreza por Entidad Federativa la pro-
babilidad de aumentar el número de vacunas contra el COVID-19 
baja, es decir podríamos decir que apostamos 4 a 1, que dismi-
nuye el número de vacunas en esa Entidad Federativa.  

Figura 19. Modelo Logit, valores de los Odds Ratio.

Fuente: Elaboración propia en el Software STATA 16.

Evaluación del Modelo Logit
En la siguiente tabla se puede observar la sensibilidad y espe-
cifi cidad del modelo de regresión logit, así como el porcentaje 
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de Entidades Federativas que se clasifi caron de forma correcta 
en el modelo, la cual es del 87.5%.

Figura 20. Clasifi cación del modelo por sensibilidad y especifi cidad

Fuente: Elaboración propia con el software STATA16.

Así mismo analizamos el valor del área bajo la curva ROC, como 
se muestra en la siguiente tabla, que muestra el valor de la sen-
sibilidad en el eje de las “y”, así como 1-especifi cidad en el eje 
de las “x”, mientras el valor del área bajo la curva tienda hacer 
más cercana a uno el modelo discrimina de mejor forma, que 
si el valor del área fuera menor que el 0.05.

Figura 21. Valor del área bajo la curva ROC.

Fuente: Elaboración propia con el software STATA16.
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D iversos autores y teorías concuerdan en la importancia 
de las relaciones intergubernamentales (RIG) para la 
administración pública, al dar soporte a la coordinación 

entre agentes y órdenes de gobierno, contribuir a una gestión 
y gerencia públicas más efectivas y a la implementación de ac-
ciones y programas que permitan atender asuntos y problemas 
sociales en Estados políticamente descentralizados.

El estudio de las RIG y su campo de acción se han enfocado, 
principalmente, al análisis de la forma en que se distribuye el 
poder en el territorio entre distintos órdenes de gobierno, en el 
marco del federalismo y la implementación de políticas multi-
nivel, con antecedentes que se remontan como concepto a la 
década de los treinta, después de la Gran Depresión de 1929, 
a partir de la aplicación de políticas keynesianas y el cambio 
en el paradigma de política económica en Estados Unidos y 
Europa (Wright, 1974). No obstante, en los últimos años se han 
presentado propuestas novedosas que amplían el análisis a las 
relaciones horizontales, entre órdenes de gobierno similares, e 
incluso, entre organizaciones al interior de un mismo gobierno.

Un elemento central en el análisis de las RIG es la coordinación 
intergubernamental, que se asocia con la interrelación de las 
partes de un sistema político y, particularmente, la articulación 
cooperativa y colaborativa de los niveles territoriales de gobier-
no y administración, con vistas a conseguir una integración lo 
más pluralista posible de los intereses de los diversos actores 
territoriales (Crespo, 2017). 

No existen muchos antecedentes en México de estudios sobre 
coordinación intergubernamental1, a pesar de que se reconoce, 
tanto en el ámbito académico como en el gubernamental, la im-
portancia y relevancia que tiene para potencializar la acción de 
gobierno, y para orientar los esfuerzos, recursos y conocimientos

1 Resaltan los trabajos de Mendoza (2020), que analiza RIG en el Estado de México, Verdu-
go (2021) para los procesos de resistencia y conflicto por parte de los municipios, Cejudo & 
Michel (2015) en el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y Gordillo y otros (2016) 
para programas de fomento productivo rural.

institucionales hacia la atención de sectores, agendas o pro-
yectos específi cos.

Tal es el caso de la atención de la población indígena, sector 
que a pesar de su riqueza étnica y cultural, sus conocimientos 
y potencialidades, se caracteriza por contar con los mayores 
niveles de pobreza y desigualdad, lo que se traduce en una 
persistente discriminación estructural, marginación y exclusión, 
además de una limitada participación y representatividad en 
los espacios e instituciones donde se toman las decisiones que 
les afectan (OACNUDH, 2018). 

Lo anterior ha originado que desde el Estado mexicano se re-
conozca una deuda histórica con los pueblos y comunidades 
indígenas, lo que se traduce desde fi nales del siglo pasado en Fo
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E l pasado 7 de octubre se llevó a cabo el cierre de la materia Filosofía y Epistemología de la Investigación a cargo de la do-
cente Dra. Verónica Juárez Fonseca, los estudiantes del doctorado en administración pública, presentaron ante un Coloquio 
denominado Filosofía y Epistemología del Conocimiento, vía ponencia, los resultados de la construcción del conocimiento 

adquirido en dicha materia. Fue a través de mesas de trabajo, que los estudiantes expusieron atinadamente sus primeros pasos 
de lo que posiblemente serán sus avances de tesis, o bien, de temas que inciden en el campo de la administración pública.
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La extraordinaria participación de los estudiantes derivó del pro-
ceso exhaustivo de su investigación teórica, como un primer 
paso a la construcción del Estado de Arte. En cada presentación 
el objetivo General y particulares de cada propuesta, confl uyó  
la misma sintonía (cada tema se enfocó a su investigación en 
particular), por lo que, estos se expresaron en; analizar el tema 
en turno a través del estado del arte, para refl exionar respecto a 
los fundamentos teóricos y la vinculación con su aplicabilidad. 

De este modo se incidió en los específi cos, como se muestra 
a continuación:

 Identifi caron las corrientes fi losófi cas y epistemológicas 
en el tema de rendición de cuentas públicas o en su caso.

 Explicar los fundamentos teóricos a través de los paradig-
mas que inciden en el tipo de investigación. 

 Refl exionar la relación que existe entre las teorías identifi -
cadas y el impacto con el tema de la rendición de cuentas, 
o en su caso.

Cabe mencionar que, además de las consultas documentales, 
hemerográfi cas e iconográfi cas, los estudiantes recurrieron a 
dos visitas extracurriculares para ampliar su trabajo heurístico, 
estas visitas ocurrieron en la Biblioteca Palafoxiana y el Archivo 
Histórico Municipal, ambos en el centro de la ciudad de Puebla. 

Las líneas de investigación sobre las que versó el Coloquio con-
sistieron en: 

 Administración y organización 
 Ciencias sociales con énfasis en economía 
 Educación y desarrollo social 
 Humanidades

Con la frase de “Educar la mente sin educar el corazón, no es 
educar en absoluto” Aristóteles,  la Maestra Marisol Sánchez, Di-
rectora Académica del Instituto de Administración Pública del 
Estado de Puebla, A.C. dió inicio a dicho Coloquio, en el cual los 

estudiantes expresaron tres dimensiones muy importantes: los 
enfoques fi losófi cos, enfoques epistemológicos y el fundamen-
to teórico, en este último destacaron los paradigmas perennes 
a su tema objeto de estudio. De este modo, se presenta grosso 
modo las siguientes participaciones: 

Mesa 1: Administración y organización
Tema 1. Primer tema: “Análisis de la Agenda 2030 desde el 
enfoque Filosófi co y Epistemológico. Perspectiva Educativa, 
Vivienda, Igualdad y Justicia Social”
A cargo de:
Christian Lucero Guzmán Jiménez
Alejandro González Roldán
Alfonso Javier Bermúdez Ruiz
José Miguel García Vera
Eduardo Castillo López

Los exponentes concluyeron que la agenda 2030 presenta retos 
y desafíos ante el problema de la competitividad entre naciones 
y empresas, lo que se ha traducido en desigualdades sociales, 
deterioros ambientales y ha propiciado buscar alternativas de 
intervención comunes que reorienten y equilibren los aspectos 
sociales, ambientales y de desarrollo. Bajo esta premisa los estu-
diantes dejan entre ver que las políticas públicas cuentan una 
base fi losófi ca que da cuenta de una ausencia teórica que abre 
la brecha a estudios recientes a la educación, vivienda, género y 
el acceso a la justicia. Asimismo, enfatizan que los paradigmas 
funcionalista, constructivista y fenomenológico, respectivamen-
te, servirán de base y orientación a la construcción de su marco 
teórico para el diseño de su investigación futura.

Tema II. “La irregularidad en el procedimiento en la rendición 
de cuentas públicas y los responsables directos en el Estado 
de Puebla dentro del periodo de 2016- 2021”.

Estudiantes:
Adriana Rebeca Galindo Sánchez y
María Elena Lezama Esquivel

Tema III. El conocimiento y la experiencia, elementos clave 
para una efi ciente administración pública

Estudiante: Adán Limón Faustino 

Tema IV. Los contratos y convenios de colaboración en las 
adquisiciones y adjudicaciones de la administración pública 
desde el punto de vista fi losófi co

Estudiante: Antonio Romero García

Con respecto al tema de Rendición de cuentas y la función de la 
Administración Pública, respectivamente, las y los estudiantes, 
proponen que son rubros que debían atenderse con estricto 
apego al buen nombre, honorabilidad y decoro de las personas 
que se encargan del ejercicio y destino de los recursos públi-
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través del método hipotético-deductivo. Por lo tanto, conside-
ran como base esencial teórica para la orientación a su futuro 
trabajo de tesis. 

Mesa 3. Educación y Desarrollo Social 
En esta mesa los estudiantes se presentaron con temas que 
confluyeron en la necesidad de implementar una currícula en 
la educación superior en sintonía, a pesar de ser modelos diver-
gentes como es; la educación tecnológica superior y la univer-
sidad pública. Asimismo, y derivado del uso de la tecnología a 
partir de la Covid/19", en la educación superior, se estudió desde 
el enfoque teórico. Finalmente, se considera a la profesionali-
zación del servidor público  como necesidad emergente, ante 
esto, situaron un análisis que permitió delinear los paradigmas, 
humanista, constructivista y socio histórico-cultural, como base 
para una propuesta para un aprendizaje significativo. 

Tema I. "Propuesta de una nueva estructura para la Educa-
ción Universitaria Integral centrada en la comunidad y basa-
da en los valores humanos, ciencia y tecnología".
Estudiantes: 
María Luisa Juárez Hernández
Juan Manuel Rosas Tapia

cos. Ante esto, y desde el enfoque filosófico, retomaron a dos 
representantes importantes de la antigua Grecia, Sócrates y 
Nicómaco (470 – 379 a.C.), en que citan lo siguiente:

 “… un hombre será, si sabe lo que necesita y si es capaz de pro-
veerlo, será un buen dirigente… no desprecies a los hombres há-
biles en administrar sus propios haberes…”

 
Coincidieron en que un servidor público no debe soslayar este 
enfoque pues hasta hoy, es vigente y necesario para su aplica-
bilidad. Finalmente, y desde el enfoque epistemológico, con-
sideraron al funcionalismo y estructuralismo, son paradigmas 
insoslayables en la administración pública.

Mesa 2. Ciencias sociales con énfasis en economía
Tema I. “La Planeación urbana de la ciudad y sus valores 
ambientales” 

Estudiantes:
Ramón Velasco Vázquez
Omar Martínez Amador
 
Tema II. “Implementación de Pensión Universal para Perso-
nas Adultos Mayores en San Miguel Canoa” 

Estudiante:
Javier Torres Hernández.

Ambos equipos coincidieron en que sus proyectos, desde el en-
foque epistemológico tradicional, se sustentan las corrientes del 
Positivismo Lógico y el Empirismo. De este modo, se plantean 
utilizar en lo subsecuente dicho enfoque para el uso riguroso 
de la métrica, tanto de la recolección de sus resultados como 
de su procesamiento, análisis e interpretación de resultados, a 
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Tema II. "Rezago y deserción en los estudiantes de la moda-
lidad a distancia de la Facultad de Contaduría Pública de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla"
 
Estudiantes:
Elionai Solís Rojas
Julieta Rojas García
Iván Lecona Mota

Tema II. "Profesionalización del Servidor Público en México”

Estudiante:
Iván Lecona Mota

Mesa 4. Humanidades.
Finalmente, el doctorante Javier Montero Contreras, con el tema:  

“Necesidad de centros públicos de atención especializa-
da a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.  
A través de la revisión histórica presentó estudios de caso como 
el de Fray Junípero Serra escrito en el siglo XVII, Dr. Jean Itard, 
así como psiquiatra suizo Paul Eugen Bleuler. 

 
Asimismo, el doctorante Arturo Dehesa Reyes, con su título:  
 
“La salud mental en la esfera privada: un enfoque de acción 
en los modelos de seguridad para la prevención del delito”; 
ambos estudiantes enfatizaron la necesidad del recorrido his-
tórico lo que les permitió identificar estudios paradigmáticos, 
como el humanista y el socio-crítico. Cabe destacar que pa-
ralelo a la presentación de las mesas de trabajo, también se 
expusieron dos posters a cargo de los estudiantes: María Elena 
Lezama Esquivel, Adriana Rebeca Galindo Sánchez, María Luisa  
Juárez Hernández, y Juan Manuel Rosas Tapia. A través de estos 
sintetizaron las evidencias investigativas que se suscitaron a lo 
largo del curso.

El evento culminó con las palabras de la Dra. Verónica Juárez 
Fonseca, en que exhortó a los doctorantes a continuar por el 
camino de la investigación y valorar dos elementos muy impor-
tantes, el primero, que este inicio teórico es una acercamiento 
fundamental para su actividad como futuros investigadores, y 
finalmente que no olviden que en la Administración Pública 
el elemento esencial en primigenia son las personas; es decir, 
nunca soslayar el lado humano de la administración. IAP

... no olviden que en la Admi-
nistración Pública el elemen-
to esencial en primigenia son 
las personas; es decir, nunca 
soslayar el lado humano de la 
administración".

Doctorante Juan Manuel Rosas Tapia y Dra. Verónica Juárez Fonseca
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