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Introducción 

 

Un problema social que persiste día con día en la vida de los mexicanos y que 

aqueja a la población de distintas formas es la pobreza. La Organización de 

Naciones Unidas (ONU) define la pobreza como una condición que se 

caracteriza por la privación severa de necesidades humanas básicas. Dichas 

condiciones son económicas, políticas y sociales (ONU,2022).   

Debido a la complejidad que implica su análisis, sigue siendo tema de discusión 

por las secuelas que ha dejado, las cuales siguen afectando a muchas 

sociedades. Por consiguiente, la pobreza se analiza desde diferentes disciplinas 

y con distintos enfoques, aunque ha predominado el análisis cuantitativo, el cual 

presta más atención a los aspectos socioeconómicos. Aunque estos estudios 

favorecen el análisis estadístico, y permiten comprender el nivel de pobreza en 

distintas escalas, desafortunadamente no ayudan a conocer la forma como las 

personas experimentan dicha situación.   

Es necesario mencionar que, aunque reconocemos las causas que influyen para 

que la pobreza persista en nuestra área de estudio, nos enfocamos en analizar 

las soluciones que las personas han instrumentado para que su condición 

socioeconómica no empeore. 

De acuerdo con el Coneval (2020), la pobreza en México aumentó de un 41.9 % 

a un 43.9%, entre 2018 y 2020, y la pobreza extrema aumentó 1.5 % durante los 

mismos años. Nuestra área de estudio se encuentra en el estado de Puebla, el 

cual a su vez se posiciona entre uno de los estados con mayor porcentaje de 

personas en situación de pobreza.  

El propósito de esta investigación es analizar las condiciones de pobreza de los 

habitantes del municipio de Xochitlán Todos Santos y por lo mismo, identificamos 

las principales problemáticas que enfrenta la población, así como las alternativas 

y estrategias que ha desarrollado la población para disminuir dicha problemática. 

De forma general analizamos la relación que existe entre el gobierno municipal 

con la población, así como otros factores sociales que influyen en la situación de 

pobreza que vive la población de estudio.  
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En este contexto, retomamos datos estadísticos del Coneval, los cuales nos 

ayudaron a conocer y comprender las características socioeconómicas y 

demográficas de la población en nuestra área de estudio. 

Nuestra investigación tiene un enfoque territorial porque es el ámbito en 

donde se crean relaciones sociales y en donde las familias pueden 

desarrollarse, al mismo tiempo que el territorio también tiene la capacidad 

de limitar el desarrollo de estas. 

Por lo tanto, podemos decir que el territorio es multidimensional y a su vez 

integral, por lo tanto, la pobreza es el resultado de una desarticulación entre los 

aspectos, económicos, políticos y sociales que existen en un determinado 

territorio. Ya que en este se deberían optimizar los recursos disponibles para 

hacer posible el desarrollo de las sociedades, sin embargo, no siempre ocurre 

así, y como resultado se crea un problema social. 

En este sentido, al existir la pobreza en un territorio específico las sociedades o 

mejor dicho las familias buscan alternativas que les permitan subsistir ante dicha 

desarticulación, de esta forma transforman lo que el territorio les brinda para su 

beneficio. Dichas alternativas resultan de gran interés para nuestra investigación, 

sobre todo considerando al territorio como eje vertebrador de las mismas.  

Por lo tanto, en este trabajo analizamos 3 localidades del municipio de Xochitlán; 

Guadalupe, Los Fresnos y Rancho Viejo, dicho análisis se vera reflejado 

principalmente en el tercer capítulo de nuestro trabajo, debido a que es el 

resultado de nuestra investigación y de trabajo de campo.  

En esta investigación se plantearon los siguientes objetivos:  

Objetivo general 

Estudiar las estrategias familiares que desarrollan los habitantes del municipio 

Xochitlán Todos Santos, así como otros factores que influyen en la disminución 

de la condición de pobreza en la que viven.  

Objetivos específicos 

⮚ Identificar y analizar las principales actividades socioeconómicas de los 

actores locales.  

⮚ Estudiar las características sociodemográficas del municipio. 

⮚ Analizar la relación y la posible organización entre el gobierno municipal 

y la población en el combate a la pobreza.  
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⮚ Identificar las acciones y políticas públicas que se han instrumentado para 

mejorar las condiciones de vida de la población en el estado de Puebla y 

en específico en el municipio de Xochitlán.  

Las preguntas de investigación que guiaron nuestro trabajo son las siguientes:  

⮚ ¿Cuáles son las principales actividades económicas que desempeña la 

población?  

⮚ ¿Qué estrategias emplean las familias para mejorar su calidad de vida? 

⮚ ¿Cómo es la vida cotidiana de las personas en condiciones de pobreza? 

⮚ ¿Qué papel desempeña el gobierno municipal en la disminución de la 

condición de pobreza de la población?  

Categorías de análisis de la investigación 

En este trabajo se utilizaron algunas categorías que permitieron articular la 

organización de nuestra investigación.  

El concepto de territorio es el más importante, ya que se refiere a la valorización 

y apropiación instrumental y simbólica, del espacio por parte de los grupos 

sociales. En nuestro caso de estudio, el análisis del territorio es indispensable ya 

que se entiende como resultado de las interacciones entre los grupos sociales, 

donde también se generan relaciones de poder, que son ejercidas por diversos 

grupos de interés. Es en el territorio donde concurren y se sobreponen distintas 

territorialidades, locales, regionales o globales con capacidad de recrear y 

apropiarse del espacio de forma desigual (Sosa, 2012).  

La categoría pobreza, es un concepto multidimensional; principalmente se 

entiende como la privación del bienestar, en el que las personas se ven limitadas 

para satisfacer sus necesidades básicas, salud, educación, seguridad 

(Martín,2017). De esta forma, se expresa de diferente manera en diferentes 

espacios y varían sus características. Por décadas, se ha buscado combatir la 

pobreza, sin embargo, los programas y políticas para erradicarla no han sido ni 

suficientes ni eficientes, debido a que es un enorme desafío.    

En este contexto, nos apoyamos del concepto géneros de vida que, de acuerdo 

con Vidal de la Blache, se refiere a ellos como la acumulación de costumbres, 

técnicas y herramientas que actúan sobre el medio físico, para transformarlo y 

adaptarlo de acuerdo con las necesidades de una población.  
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“Los géneros de vida se cargan de valor: se practican porque permiten la 

subsistencia, pero también porque confieren una identidad; se sitúan más o 

menos alto en la escala de preferencias colectivas” Claval (1999: 35). Esta 

categoría permite estudiar los cambios en la vida de las personas del municipio, 

así como sus dinámicas, hábitos, que pueden ser modificados en el contexto en 

el que se encuentre cada persona o en diferentes escalas.  

La categoría estrategias familiares, se puede definir como “...aquellas 

asignaciones de recursos humanos y materiales a actividades relacionadas entre 

sí por parentesco...con el objeto de maximizar su aptitud para adaptarse a 

entornos materiales y sociales” (Arteaga, 2007:146).     De esta forma, la familia 

es el principal articulador para formar una sociedad, la cual permite o no 

desarrollarse en un ambiente adecuado para todos sus integrantes, a través de   

la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan durante su vida. 

 

Metodología 
 

La metodología que se utilizó primordialmente fue cualitativa junto con la 

realización de trabajo de gabinete como la revisión de los antecedentes 

sociodemográficos del municipio Xochitlán Todos Santos, mediante la búsqueda 

de información bibliográfica. Así fue como, en primera instancia se llevó a cabo 

la observación flotante en el municipio, la cual permitió identificar a los principales 

actores de nuestra investigación.   

Posteriormente se realizó observación participante                                                                         

la cual permitió establecer interacciones con los pobladores de la localidad para 

obtener más información. Como parte del trabajo de campo, se aplicaron 15 

entrevistas semi estructuradas con el fin de conocer el punto de vista y opiniones 

de los actores sociales, sobre las condiciones de vida en situación de pobreza 

en el municipio de Xochitlán Todos Santos. 

En este contexto, nos enfocamos en 3 localidades que pertenecen al municipio 

Xochitlán Todos Santos: Rancho Viejo y Los fresnos; debido a que son 

localidades que se encuentran alejadas de la cabecera municipal y que carecen 

de infraestructura y Guadalupe que se encuentra relativamente cerca a la 

cabecera municipal. Además de que de acuerdo con el Informe Anual Sobre la 
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Situación de Pobreza y Rezago Social 2021, son localidades en situación de 

pobreza. La comparación entre estas localidades permitió comprender de 

manera más específica, la forma como la población de las diferentes localidades 

del municipio vive en condiciones de pobreza. Estudiamos las actividades 

económicas que realizan las personas para obtener ingresos y sustentar a sus 

familias, así también prestamos atención a como la edad y el género influyen en 

la forma de vivir la pobreza. Finalmente fue fundamental prestar atención a la 

participación del gobierno municipal, estatal y federal en la disminución de la 

pobreza y atención a las problemáticas de la población.  

Con base en la entrevista a un integrante de cada familia de las localidades 

antes mencionadas, formamos 5 grupos de actores conforme a sus 

actividades laborales: trabajadores agrícolas, trabajadores de manufactura, 

trabajadores informales del sector terciario, amas de casa y autoridades 

locales. Así también, aprovechamos la técnica denominada bola de nieve, la 

cual consiste en establecer comunicación con nuestros sujetos de estudio y 

estos a su vez, nos recomiendan con sus conocidos, para extender la red de 

posibles actores a entrevistar. En el cuadro no. 1 y 2 presentamos el número de 

personas entrevistadas por tipo de actores sociales identificados y su perfil 

socioeconómico  

Cuadro1. Número y grupo de actores  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2021. 

 

Tipo de actor Número de 

entrevistados  

Agricultores  4 

Trabajador de 
Manufactura 

2 

Trabajador informal 6 

Amas de casa  3 

Autoridades municipales 1 

Total 16 
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Cuadro 2. Perfil socioeconómico de los entrevistados  

Nombre  Edad 
(años) 

Ocupación  Estado civil Escolaridad 

Petra C. 40 Ama de casa Casada Primaria 
incompleta 

Constantino 
C. 

51 Agricultor Unión libre Primaria 
incompleta 

Ema A. 36 Ama de casa Unión libre Primaria 
 
 

Jeremias R. 32 Artesano  Casado Secundaria 

Cecilia L. 27 Artesano Madre 
soltera 

Bachillerato 

Humberto 
S. 

47 Jornalero Casado  3ro de Primaria 

Lizbeth G. 19 Recepcionista 
de un hotel  

Soltera Bachillerato 

Ivan M. 15 Trabajador de 
Maquila 

Soltero Secundaria 
incompleta 

Jose E. 22 Trabajador de 
herrería 

Soltero  Bachillerato  

Rogelia T. 38 Ama de casa Casada Primaria 

Miguel S. 33 Agricultor  Unión Libre 3ro de Primaria 
 

Martha V. 29 Trabajadora 
en una tienda 

Madre 
Soltera  

Secundaria  
 

Juan N. 41 Albañil Casado Primaria 

Asunción 
C. 

18 Trabajadora 
de maquila 

Soltera Secundaria 

Ezequiel N. 24 Jornalero Soltero Primaria 

Adriana V. 40  Regidora de 
genero  

Soltera   

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo,2021. 
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Estructura del trabajo 

Este trabajo está conformado por tres capítulos, el primero de ellos se titula 

“Conceptos clave, para entender el territorio” y en el mismo, explicamos la forma 

como las categorías desarrolladas por las ciencias sociales ayudaron a la 

construcción de nuestra investigación, así como a la explicación de la condición 

de pobreza en localidades urbanas y rurales. Las categorías territorio y pobreza 

ayudaron a entender el entorno en el cual trabajamos, y permitieron comprender 

las interacciones que se llevan a cabo entre la población, lo cual fue fundamental 

para entender el territorio el cual analizamos. En este sentido, también utilizamos 

las categorías calidad de vida, géneros de vida y estrategias familiares para 

profundizar en las condiciones de vida de nuestros entrevistados, las cuales 

relacionamos con las dos categorías principales. 

En el segundo capítulo “Xochitlán y su contexto socioeconómico” llevamos a 

cabo un acercamiento a nuestra área de estudio. En este apartado describimos   

las principales actividades económicas, la infraestructura y servicio de forma 

general en el municipio. Y mencionamos la falta de alguno de ellos, aspectos 

que ayudaron a comprender la realidad que se vive en el municipio. Así como 

también nos apoyamos de la investigación bibliográfica.  

En el tercer capítulo “Análisis de la pobreza desde un enfoque territorial” 

presentamos información específica sobre las localidades seleccionadas, es 

decir, los resultados del trabajo de campo.  Así como las respuestas a nuestras 

preguntas de investigación, tales como ¿Qué estrategias emplean las familias 

para mejorar su calidad de vida? ¿Cómo es la vida cotidiana de las personas en 

condiciones de pobreza? Y ¿Qué papel desempeña el gobierno municipal ante 

la disminución de la pobreza? En este sentido, el estudio del núcleo familiar 

permitió comprender el vínculo que se crea entre los miembros de esta para 

sobrellevar la condición de la pobreza. En el estudio de la estructura familiar, 

observamos otros temas tales como el papel de la mujer en el hogar y la 

generación de ingresos, el acceso a los servicios, la migración o no de los 

integrantes de la familia.  

Uno de los principales retos al inicio del trabajo de campo, fue la falta de 

disponibilidad de tiempo por parte de los entrevistados, así como también 

abordar temas que ellos consideraban privados ya que conversamos sobre sus 
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relaciones familiares. Afortunadamente, de manera paulatina fue posible 

establecer empatía con los diferentes   grupos familiares, quienes amablemente 

aceptaron hablar sobre algunos de sus problemas y la forma como acostumbran 

a resolverlos. 
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Capítulo 1. Conceptos clave, para entender el territorio 

 

El presente capitulo realiza una revisión teórica de las categorías de análisis que 

estructuran nuestra investigación. Las primeras categorías que analizaremos 

son las que derivan de la geografía humana, posteriormente retomaremos 

aquellas categorías que pertenecen a otras disciplinas pero que son propiamente 

de las ciencias sociales, esto para comprender y analizar su relación con las 

categorías de geografía humana. 

En un primer momento analizaremos la categoría territorio, la cual ha tenido una 

constante transformación y evolución, a lo largo del tiempo, en la geografía 

humana. Como menciona Mario Sosa (2012), actualmente el estudio del territorio 

ha sido más relevante en las ciencias sociales, ya que es uno de los ejes 

vertebradores que permite analizar el espacio construido socialmente, es decir, 

la compleja interrelación histórica, económica, sociocultural y política que lo 

definen por lo que es consecuencia de las relaciones y dinámicas sociales.  

En un segundo momento, retomamos la categoría géneros de vida la cual es una 

de las principales aportaciones para Vidal de La Blache, ya que este reconocido 

geógrafo francés tenía un interés por comprender al ser humano como un agente 

geográfico que influye en el espacio, de manera individual y en la sociedad. De 

este modo, dicha categoría permite comprender las rutinas y actividades que 

ejerce una persona o comunidad para satisfacer sus necesidades, pues, a través 

del tiempo el hombre ha sido capaz de transformar, modificar y mejorar la 

superficie terrestre, es así como dichas transformaciones pueden observarse a 

lo largo de la historia.  

Por último, analizamos la categoría pobreza, la cual tiene un carácter 

multidimensional ya que puede ser analizada desde diversos enfoques y 

disciplinas según sea el interés del investigador. En vista que es considerado 

como un problema social, su análisis permite explicar la realidad en la que vive 

un grupo determinado de personas. Así es como analizamos los principales 

aspectos de esta categoría, ya que es de especial interés para nuestra 

investigación, comprender cómo influye en las relaciones sociales y como se 

relacionan con el territorio.  
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1.1 ¿Qué es el territorio? 

  

El estudio del territorio comenzó a tomar relevancia a inicios del siglo XIX, en un 

principio el territorio era concebido principalmente como una delimitación de la 

superficie terrestre, en donde se marcaban fronteras entre los países, pues a 

partir de ello estructuraban su administración, es decir, la forma en la que se iba 

a gobernar. De esta manera el territorio tenía una estrecha relación con la 

cartografía, (Capel, 2016). En este sentido el concepto era fuertemente 

relacionado con la geografía física ya que a partir de la cartografía se podían 

localizar puntualmente todos los recursos que poseía cada país, ríos, mares, 

montañas, flora, minerales, entre otros, de esta manera ayudaba a describir la 

superficie terrestre, para que esta se aprovechara de mejor manera.  

Sin embargo, durante el periodo de 1960- 1970 resultaba insuficiente concebir al 

territorio como un mero contenedor de recursos naturales o como una 

delimitación entre países. “Algunos pretendieron que el territorio es la interfaz 

entre naturaleza y cultura. Y otros lo consideraron simplemente el espacio social, 

llegándose a veces incluso a olvidar o descuidar su componente físico y natural. 

En todo caso, se aceptó que el territorio no es algo dado, sino que es construido 

por el hombre, una construcción social y cultural” (Capel, 2016:11).  

En este contexto, la categoría territorio desarrolló un mayor interés por las 

relaciones sociales que lo conformaban, eso permitió comprenderlo más allá de 

las características físicas. Por ello, podemos entender que a lo largo de la historia 

cada persona, comunidad, municipio, ciudad o región, se desenvuelve de forma 

distinta, de ahí la importancia por conocer y estudiar el territorio ya que este es 

el resultado de un proceso complejo. Como menciona Montañez (2001), el 

territorio, además está conformado a partir de un conjunto de elementos 

objetivos y subjetivos materiales e inmateriales construidos por organismos 

sociales a partir de proyecciones colectivas e individuales.  

Por otro lado, como menciona Raffestin, “el territorio sería el espacio apropiado 

y valorizado simbólica e instrumentalmente por los grupos humanos” (Raffestin, 

1980: 129). En este sentido, la producción del territorio se da a partir de las 

personas, quienes construyen significados y otorgan un valor simbólico, de esta 

forma la valorización y apropiación se presentan de forma diferente en cada 
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territorio. Además, desarrollan una identidad territorial, construyen y practican 

valores, a través de las dinámicas y procesos sociales.  

1.2. Un acercamiento a las dinámicas territoriales en Xochitlán Todos 

Santos 
 

El territorio es entendido como un marco dinámico, es decir que se encuentra en 

constante evolución, ya que los cambios y problemas sociales, se expresan de 

forma directa en él, ahí radica su complejidad, (Jara, 2009). 

Las dinámicas territoriales reflejan, entre otras cosas, las diversas actividades 

que las personas realizan, así como las diversas rutinas que ejercen sobre un 

determinado espacio, dando lugar a una serie de relaciones socioculturales, 

ambientales y políticas. Además, también se generan identidades individuales o 

comunitarias. Por lo tanto, para analizar dichas dinámicas en el territorio, es 

necesario comprender la realidad en la que viven las personas, así como conocer 

las actividades que realizan en el municipio de Xochitlán.  

No basta con decir que las personas se dedican a la agricultura o a la industria, 

pues, cada actividad influye en las funciones espaciales ya que estas varían 

según los actores sociales y el momento histórico en el que se realizan. El 

municipio se caracteriza por tener como principal actividad económica la 

agricultura, esto lo hace diferente de un municipio que tenga como actividad 

principal la manufactura o pesca, pues las dinámicas, así como las rutinas de las 

personas son diferentes, y la modificación del espacio geográfico es distinto. 

Estas diferencias pueden reflejarse en la movilidad de las personas, la 

comunicación entre ellas, la disponibilidad y acceso a los recursos para que 

estas se puedan desarrollar. 

En el municipio las personas tienen muy definidas sus rutinas, de tal manera que 

las personas aún tienen la costumbre de hacer sus propias tortillas a mano, 

también ir al “molino” desde temprano, o cocinar con leña. Actividades todavía 

muy rurales, que perduran en gran parte, por la falta de infraestructura, urbana, 

servicios públicos, carreteras, entre otros.  

Por otro lado, las fuentes de empleo son pocas, además de la agricultura, en el 

municipio se encuentran tiendas, algunas farmacias y solo una maquiladora de 
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ropa en donde trabajan alrededor de 30 personas, por lo que el resto de la 

población busca otras oportunidades de empleo fuera de Xochitlán. Las 

personas que viven en el municipio tienden a desplazarse a otros municipios en 

busca de trabajo o bien para adquirir algún servicio ya que por ser un municipio 

relativamente pequeño carece de servicios de salud entre otros. De acuerdo con 

el plan de desarrollo municipal 2018, existe una pequeña clínica de salud, la cual 

no se da abasto para las personas, además no cuenta con los insumos 

suficientes que le permitan brindar un buen servicio. Dada la situación las 

personas tienen que desplazarse a municipios cercanos.  

1.3 Géneros de vida 
 

Para que un grupo social pueda cubrir sus necesidades y garantizar una vida lo 

más satisfactoria posible, requiere adoptar y transformar herramientas que les 

ayuden a aprovechar los recursos, de ahí se derivan interrelaciones entre los 

diversos actores con los recursos que cuenta un lugar.  

Como hemos mencionado, las herramientas, técnicas, conocimiento, así como 

experiencias adquiridas por una persona se expresan en su relación social y esta 

se encuentra a su vez ligada a un territorio. Es decir, una persona puede 

adaptarse a un determinado clima, a partir de que moldea los factores que lo 

rodean para hacerlo más apropiado para su supervivencia y su uso. De esta 

manera no solo basta con crear herramientas, también es necesaria la 

cooperación, así como la conexión con otras personas o comunidades, (Capel, 

1981). 

En este contexto. Vidal de la Blache, se interesó por el estudio de las formas en 

las que las personas se adaptan a los lugares creando estrategias y técnicas 

construidas a través del tiempo, dando lugar al concepto géneros de vida. Desde 

este punto de vista cada actividad que realizamos en nuestra vida cotidiana 

requiere de saberes y conocimiento, los cuales se han adquirido y mejorado con 

el paso del tiempo, así como de la experiencia. Así las técnicas que se utilizan 

en un territorio no son las mismas que en otro, cada lugar y cada población tiene 

sus propias características, (Capel, 1981).  

En el siguiente esquema, mostramos la interrelación, de personas, grupos 

sociales y actividades que dan lugar al género de vida:  
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Esquema1. Géneros de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el municipio de Xochitlán, los géneros de vida se observan en las rutinas de 

la mayoría de sus habitantes, a través del cuidado y manejo de sus tierras de 

labriego, en el cuidado de su ganado, así las actividades mejoran con el uso de 

herramientas y el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, no podemos decir que el cuidado de sus tierras es la única 

actividad que realizan, algunas personas tienen otro trabajo, así como otras 

actividades que le permitan generar ingresos para subsistir. Las personas 

guardan un poco de sus propias cosechas para su consumo personal, lo que 

ayuda a disminuir sus gastos. Por otra parte, las mujeres se apoyan 

económicamente de la venta de su cosecha de traspatio como frutas típicas, 

pitahayas, granadas, frutas que venden ya sea en el mismo municipio o fuera de 

él.  

Estas actividades ayudan a obtener ingresos, por ende, el cuidado y manejo de 

sus tierras resulta de mucha importancia, tanto en el ámbito económico como en 

lo sentimental, ya que algunas personas cuidan demasiado sus tierras para 

dejarlas como herencia para sus hijos y, así sigan pasando de generación en 

generación. En este sentido, … “Los géneros de vida se cargan de valor: se 

practican porque permiten la subsistencia, pero también porque confieren una 
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identidad; se sitúan más o menos alto en la escala de preferencias colectivas” 

(Claval, 1999: 35) 

1.4. Pobreza  
 

El concepto de pobreza no tiene un significado único, por el contrario, tiene una 

serie de significados que se relacionan entre sí, pues su análisis se ha realizado 

desde distintas disciplinas, así, el concepto ha evolucionado a lo largo de la 

historia y varía dependiendo del contexto. Por lo tanto, la definición de pobreza 

es resultado de diversas aproximaciones teóricas, ideológicas y políticas. Su 

estudio surge a finales del siglo XlX y principios del siglo XX, como el resultado 

del rezago de los procesos de industrialización, acontecimiento que fue 

analizado desde diversas disciplinas, ya que dicho acontecimiento trajo consigo 

diversos problemas sociales, uno de ello fue la pobreza alrededor del mundo, 

por lo que, se considera un concepto multidimensional (Ortiz, 2013).  

En 1990, el Banco Mundial definió a la pobreza como “la incapacidad de alcanzar 

un nivel de vida mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación”. Sin 

embargo, esta definición resultaba incompleta porque solo se refería al ingreso 

económico como el aspecto que permite o no disfrutar una vida satisfactoria. Hoy 

día existen diversas definiciones que engloban los aspectos más importantes de 

la pobreza, entre ellas se encuentran las propuestas por los siguientes autores; 

Sen (1992) propone estudiar la pobreza como la ausencia de capacidades que 

permita insertarse en la sociedad, por otro lado; Townsend (1993) define la 

pobreza como la situación en la que viven las personas cuyos recursos no les 

permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido 

asignadas a los ciudadanos. 

Mientras que para Domínguez y Martín (2006) la pobreza se refiere a la 

incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, a partir de no poder cubrir 

los gastos económicos, y por otro lado tener deficiencias en aspectos sociales y 

culturales, es decir, que las personas no son capaces de participar en una 

comunidad. 

De esta manera, y considerando que existen múltiples definiciones sobre 

pobreza, Hernández (2010) propone clasificar la pobreza en dos enfoques: 
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• Pobreza absoluta: que se refiere a un conjunto de necesidades básicas 

no satisfechas, habitualmente ligadas al concepto de subsistencia la cual 

se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para satisfacer 

necesidades básicas (comida, vestido, etc.), sin incorporar el concepto de 

calidad de vida 

• Pobreza relativa: se define por la comparación estándar en una sociedad 

determinada, fijando umbrales en función de la distribución de los 

ingresos.  

Dicha clasificación permite evaluar si una persona o población se encuentra o no 

en pobreza. Sin embargo, Gerardo Torres (2010) menciona que, analizar la 

pobreza desde esos dos enfoques, apunta a que la pobreza sea el resultado de 

una mala distribución de los recursos, mientras que desde el punto de vista del 

mercado se retoma la idea de la economía neoclásica, la cual se enfoca 

solamente en los ingresos económicos.  

Por lo tanto, en el siguiente cuadro presentamos algunas definiciones de 

pobreza, las cuales engloban de mejor manera los aspectos más relevantes para 

comprenderla, además de ser más recientes. 

Cuadro 3. Definiciones de pobreza 

Pobreza Definición 

Alimentaria 

Es aquella situación de privación en la cual todos los ingresos familiares 

son insuficientes para cubrir las necesidades alimenticias de los hogares 

(ENIGH,2008). 

Extrema 

Son aquellas personas que se encuentran debajo de la línea de pobreza 

y que no alcanzan a satisfacer sus necesidades alimenticias, (Torres, 

2010). 

Multidimensional 

Es aquella entendida como una carencia que abarca distintas áreas o 

dimensiones pero que se encuentra en espacios geográficos 

delimitados y localizables, lo que puede dar un nuevo contenido 

institucional a los programas de combate a la pobreza, (Torres, 2010) 

Fuente:  Elaboración propia, con base en Gerardo Torres 2010. 

A partir de la revisión de las diversas definiciones de pobreza, retomamos la 

definición de pobreza multidimensional, la cual abarca distintos ámbitos de la 
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vida social tales como la educación y formación de capacidades, así como el 

ejercicio del derecho a la salud y la vivienda. Estas dimensiones van de la mano 

con la medición de pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval), además son aspectos importantes, que 

se vinculan a la categoría calidad de vida. A partir de ello se pueden entender 

las condiciones que permiten o dificultan que una persona logre desarrollarse en 

su entorno, pues como menciona Gerardo Torres, el problema sobre la pobreza 

abarca distintos criterios, los cuales pueden, delimitarse, operacionalizarse y 

localizarse.  

De esta manera, en nuestro caso de estudio, el análisis del territorio es 

fundamental porque permite comprender las dinámicas territoriales que 

acompañan las expresiones de pobreza. Esto puede verse como una expresión 

de desigualdad en el territorio, pues no todas las personas se desarrollan de 

igual manera.  Por lo tanto, en el siguiente capítulo, es necesario analizar los 

criterios más importantes, que conforman el municipio de Xochitlán, es decir, 

estudiar principalmente las condiciones en las que viven las personas de forma 

más detallada, con base en información estadística y entrevistas semi- 

estructuradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Capítulo 2. Xochitlán y su contexto socioeconómico  

 

En este capítulo, retomamos el contexto histórico y socioeconómico de nuestra 

área de estudio; para comprender las dinámicas de la pobreza en el territorio. 

Para ello, seleccionamos y analizamos la información que brindan las 

dependencias como el INEGI y Coneval, además de publicaciones académicas 

que proporcionan datos relevantes sobre el municipio; así también el trabajo de 

campo ayuda a conocer de viva voz, la visión de los habitantes del municipio.  

El capítulo se compone de cinco apartados: en el primer apartado presentamos 

las características demográficas de la población, haciendo un breve recuento 

histórico de la formación del municipio; en el segundo apartado, se explica de 

forma general las actividades económicas y rutinas que definen los géneros de 

vida de la población. En el tercer apartado, retomamos la información del 

Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) para 

comprender las condiciones de pobreza en Puebla y sobre todo en nuestra área 

de estudio, Xochitlan Todos Santos. Finalmente, en el cuarto apartado, 

analizamos las características de las políticas públicas para comprender los 

programas que surgen a partir de ellas, explicamos lo que es un programa de 

gobierno y mencionamos los programas existentes en Puebla.  

2.1 Características demográficas del municipio  
 

El municipio de Xochitlán, con nombre de origen náhuatl: Xochitl (flor) y  tlán 

(entre); significa ’‘Lugar entre las flores”, se encuentra localizado en la parte 

centro sur del estado de Puebla (Mapa1).  Colinda al Norte con Tochtepec y 

Tecamachalco, al Sur con Juan N. Méndez y Tepexi de Rodríguez, al Oriente 

con Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez y al Poniente con Huitziltepec y 

Molcaxac, (Véase mapa 1).  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_nahuatl
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Mapa 1. Xochitlán Todos Santos, Puebla 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI,2018. 

 

En el 2020, Puebla contaba con una población de 6,583,278 habitantes, lo que 

representó 5.1% de la población a nivel nacional. Xochitlán Todos Santos, tenía 

una población total de 7,178 habitantes, de las cuales 3, 771 eran mujeres y 

3,407eran hombres, de modo que es uno de los municipios menos poblados de 

Puebla, (INEGI, 2020). 

Xochitlán Todos Santos fue fundado por grupos olmecas xicalancas que se 

establecieron en ese lugar en la época prehispánica. En el año 1849 el estado 

de Puebla contaba con un total de 162 municipios, los cuales se repartían en 

ocho regiones, sin embargo, Xochitlán no aparecía en dicha división pues 

formaba parte del municipio de Tepeaca, y no fue hasta 1895 que se constituyó 

en municipio libre, para consolidarse con el nombre de Xochitlán Todos Santos. 

Así es como en 1921 Xochitlán ya contaba con su propia presidencia municipal. 

La expansión del municipio ha sido lenta, y no fue sino hasta los años noventa 

que se inició la pavimentación de las calles. La principal actividad económica de 

los habitantes del municipio ha sido desde hace muchos años la agricultura, 

mediante la siembra de maíz y frijol, también realizaban tejido de palma, 

actividad que dejó de realizarse hace algunos años, y posteriormente se 

introdujeron otros cultivos como la alfalfa, sorgo, entre otros.  
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Actualmente, Puebla tiene 217 municipios, lo que lo sitúa en el segundo lugar 

nacional de los estados, después de Oaxaca, con el mayor número de municipios 

del país. En el año 1986, el estado se encontraba dividido por siete regiones 

geoeconómicas; Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán, Angelópolis, 

Valle de Atlixco y Matamoros, Mixteca y por último Tehuacán y Sierra Negra. 

Xochitlán, formó parte de la región Mixteca, que se caracteriza por ser una zona 

montañosa, además de ser la menos poblada, (González, 2014). Esta 

regionalización se utilizó por necesidades de planeación y por lo tanto se 

requería definir unidades de planeación del desarrollo más homogéneas.  

En el 2019 el gobernador Miguel Barbosa, dividió al estado de Puebla en 22 

regiones, al considerar que las 7 regiones no permitían comprender a detalle la 

diversidad y las necesidades de la población, en este sentido, la nueva división 

regional, favorecería la planeación territorial y la atención a la población, (López, 

2019).  

Así fue como el municipio pasó a formar parte de la región número 12, nombrada 

“Tecamachalco”, la cual se conforma por 5 municipios, entre ellos Xochitlán. Sin 

embargo, es importante mencionar que utilizaremos la primera regionalización 

(organizada en 7 regiones), debido a que la información estadística más reciente 

es del año 2015, año en el que Xochitlán Todos Santos se encontraba 

considerada en la región mixteca. 

2.2. Un acercamiento a las dinámicas territoriales en Xochitlán Todos 

Santos 
 

Para la geografía humana el territorio es entendido como un marco dinámico, es 

decir que se encuentra en constante evolución, ya que los cambios y problemas 

sociales, se expresan de forma directa en él, y ahí radica su complejidad, (Jara, 

2009). Las dinámicas territoriales reflejan, entre otras cosas, las diversas 

actividades que las personas realizan, así como las diversas rutinas que ejercen 

sobre un determinado espacio, dando lugar a una serie de relaciones 

socioculturales, ambientales y políticas que definen los géneros de vida. 

Además, también se generan identidades individuales o comunitarias.  

Por lo tanto, para analizar dichas dinámicas en el territorio, es necesario 

comprender la realidad en la que viven las personas, no basta con decir que las 

personas se dedican a la agricultura o a la industria, ya que, la forma de organizar 
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las actividades, varían según los actores sociales y el momento histórico en el 

que se realizan.  

El municipio se caracteriza por tener como principal actividad económica la 

agricultura, esto lo hace diferente de un municipio que tenga como actividad 

principal la manufactura o pesca, pues las dinámicas, así como las rutinas de las 

personas son diferentes, y la modificación del espacio geográfico es distinto. 

Estas diferencias pueden reflejarse en la movilidad de las personas, la 

comunicación entre ellas, la disponibilidad y acceso a los recursos para que 

estas puedan desarrollarse. 

En este contexto podemos decir que las personas que viven en Xochitlan, tienen 

muy definidas sus rutinas, de tal manera que aún tienen la costumbre de hacer 

sus propias tortillas a mano, también ir al “molino” desde temprano, o cocinar con 

leña. Actividades todavía muy rurales, que perduran en gran parte, por la falta 

de infraestructura urbana, servicios públicos, carreteras, entre otros.  Las 

personas que viven en el municipio tienden a desplazarse a otros municipios en 

busca de trabajo o bien para adquirir algún servicio ya que por ser un municipio 

relativamente pequeño carece de servicios de salud, agua, drenaje, entre otros.  

Xochitlán, se conforma por 14 localidades, de las cuales Xochitlán centro, San 

Jerónimo y Rancho Viejo cuentan con la mayor población del municipio.  

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 2021, 

Las Actividades Primarias reportaron un incremento anual de 3.9%, las 

Actividades Secundarias una disminución de 9.6% y las Actividades Terciarias 

un aumento de 1.5%. 

Gráfica 1. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal Puebla 

2021   

 

Fuente: INEGI, 2021 
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Es posible decir que Xochitlán Todos Santos es un municipio que contribuye a la 

actividad económica primaria a nivel estatal. Los pobladores aun producen sus 

alimentos y venden los excedentes al mercado, así también cuentan con 

ganadería de traspatio. Estas actividades económicas representan el sustento 

de muchas familias, las cuales habitan en comunidades rurales alejadas de las 

zonas urbanas asociadas con el desarrollo y crecimiento económico además de 

que ahí se generan más oportunidades para mejorar la calidad de vida. Si bien 

una gran parte de la población se dedica a las actividades de la agricultura, es 

preciso conocer con mayor detalle las actividades que realizan las personas para 

generar ingresos debido a que actualmente las personas optan por realizar otra 

actividad diferente de la agricultura. Por lo tanto, es necesario responder a una 

pregunta ¿Qué hacen las personas, hoy día, para sobrevivir?, es una pregunta 

que a lo largo de la investigación buscaremos responder. 

2.3 Pobreza en Puebla y Xochitlán 

  

En este apartado analizamos de forma general los niveles de pobreza en Puebla 

con base en la información que proporciona el Coneval, la institución 

responsable de calcular periódicamente los niveles de pobreza multidimensional 

en el país. La medición de la pobreza se realiza cada dos años a nivel federal y 

estatal, cada cinco a nivel municipal.  El Coneval se basa en los siguientes 

criterios, para analizar las condiciones de pobreza de la población; acceso a 

servicios de salud, rezago educativo, alimentación, seguridad social, espacios 

en la vivienda y servicios básicos de la misma. 

La definición que proporciona el Coneval en cuanto a pobreza se refiere a una 

persona que presenta al menos una carencia social y no tiene ingresos 

suficientes para satisfacer sus necesidades. La pobreza extrema considera que 

una persona presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso 

suficiente para adquirir una canasta alimentaria. 

La pobreza y los procesos de evaluación se expresan de manera heterogénea 

entre las entidades federativas y municipios que las componen, además de ser 

sensibles a cambios a lo largo del tiempo. Cada contexto presenta desafíos 

diferentes que llevan a plantear la necesidad de priorizar y actuar de acuerdo 

con las particularidades, de cada entidad federativa. 
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De acuerdo con las estadísticas de Coneval 2020, el estado con mayor 

porcentaje de población en situación de pobreza es Guerrero con un 66.4%, le 

sigue Puebla con un 62.4%, en tercer lugar, Oaxaca con 61.7% Tlaxcala con 

59.3% y en quinto lugar Veracruz con 58.6%. El estado con menos porcentaje 

de población en pobreza es Baja California con un total de 22.5%. 

Los municipios de Puebla como; Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, 

Tepango de Rodríguez, Coyomeapan, Zoquitlán, Olintla, Chiconcuautla, 

Huitzilan de Serdán, Teopantlán y Vicente Guerrero, son los 10 municipios con 

mayor porcentaje de pobreza extrema.  

Aunque Xochitlán no se encuentra entre los municipios más pobres, el porcentaje 

de población en condiciones de pobreza en el municipio aumentó de 2015 a 

2020, aunque la población en situación de pobreza extrema disminuyo.  Mientras 

que a nivel estatal disminuyó el porcentaje de pobreza moderada y aumentó el 

porcentaje de pobreza extrema para el año 2020 (Véase Cuadro). 

En 2015, la población del municipio de Xochitlán estaba dividido de acuerdo con 

sus niveles de pobreza, de la siguiente manera: 

Cuadro 4. Pobreza a nivel municipal y estatal 2015- 2020 

Indicador 

Xochitlán Todos Santos 
(Municipio) 
 

Puebla 
(Estado) 
 

2015 2020 2018 2020 

Población 
Total 

6,336 6,336 6,210, 963 

 

6,583,278 

Pobreza 
moderada 

%     Persona
s 

% Personas % Personas % Personas 

61.

7 
3,945 

65.

9 
4,665 49.9 3.756.3 49.7 3,292.2 

Pobreza 
extrema 

30.

1 
1,924 

 
21.
7 

1,537 8.1 524.8 12.7 844.3 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL 2015, 2018- 2020, Resultados de pobreza 

en México a nivel nacional y por entidades federativas. 

En este contexto, conocer el porcentaje de cuantas personas son pobres y 

cuantas no lo son, ayuda para comprender la situación a nivel estadístico, sin 
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embargo, es importante conocer cómo viven las personas, que tanta 

accesibilidad tienen a los servicios públicos y como afecta en su vida cotidiana.  

Así mismo, es necesario entender de qué forma trabaja el gobierno para 

disminuir la pobreza, por lo que analizaremos cuales las principales estrategias 

que se desarrollan, como lo son las políticas públicas y los programas sociales 

que benefician a la población en nuestra área de estudio.  

 

2.4 Políticas públicas y programas sociales en México  
 

De acuerdo con lo antes mencionado, desde hace tiempo existen instancias que 

miden las carencias sociales, así como los niveles de vulnerabilidad social, los 

cuales se traducen en pobreza. Esos análisis sirven en primer lugar para conocer 

la situación en la que se encuentra la población, y en segundo con base a la 

información obtenida, se proponen e implementan estrategias para disminuirla.  

De acuerdo con Carlos y Aguilar (2009), las políticas tienen como objetivo en 

particular, buscar la solución a un problema mediante la toma de decisiones y 

elección de alternativas. Las políticas son cursos de acción destinados a la  

solución de problemas, donde inclusive el no hacer nada es una acción que se 

tiene que tomar en consideración y poner en práctica o no. 

En este contexto, para lograr un objetivo, se requiere tener lineamientos de 

acción, así como una instrumentación, procedimientos e identificar a los actores. 

Ya que esto permite articular de forma estratégica una solución a los problemas 

sociales.La CEPAL en 2011 planteó algunas acciones para la instrumentación 

de políticas públicas:  

 • Incentivos económicos (subsidios, impuestos)  

• Regulación directa (zonificación, estándares, etc.)  

• Desregulación/creación o simulación de mercados/ privatización  

• Provisión directa o indirecta de servicios y bienes (programas y proyectos)  

• Seguros frente a la adversidad (seguridad social, ayuda de emergencia – 

desastres)  
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En este sentido, el análisis de una política pública, en tanto que un conjunto de 

programas integrados y orientados consistentemente hacia la solución de un 

problema público de naturaleza amplía, debe permitir a los diferentes actores 

públicos y sociales conocer si el conjunto de programas que integran una política 

pública particular es consistente con los objetivos de dicha política pública. 

En esta lógica es posible eliminar duplicidades, disminuir costos y contribuir a 

mejorar el desempeño en la administración del presupuesto público, (Acosta, 

2010). Por lo tanto, es importante mencionar que una política pública es diferente 

que un programa social, pues este se caracteriza por su intervención en la 

realidad social y es expresión de la implementación de una política.  

En el cuadro 5 presentamos estos programas, así como su principal objetivo y 

sus formas de instrumentación: 
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Cuadro 5.  Evolución de los principales programas sociales en México 

Fuente: Elaboración propia con base en Acosta, 2010, CEPAL 2014- 2019 y Expansión Política 

2019. 

Los programas sociales que buscan combatir la pobreza surgieron a principios 

de la década de los setenta, derivado de las crecientes dificultades económicas 

a las que se enfrentaba el Estado posrevolucionario, dichos programas fueron 

implementados en las zonas particularmente pobres. (Barajas, 2002). 

Programa Periodo Objetivo Instrumentación  

PRONASOL 

(Programa Nacional 
de Solidaridad) 

Carlos 
Salinas de 
Gortari 

1988 - 1994 

Abatir la pobreza de las 
zonas indígenas y rurales, 
así como de la población de 
las zonas áridas y urbanas.  

 

A través de la ejecución 
de acciones en tres 
componentes básicos:   

a) bienestar social,  

b) producción,  

c) infraestructura 

PROGRESA 

(Programa de 
Educación, Salud y 
Alimentación) 

Ernesto 
Zedillo 

1997-2000 

Apoyar a las familias que 
viven en condición de 
pobreza extrema además de 
potenciar las capacidades de 
sus miembros. 

Crear oportunidades de 
educación, cobertura de 
salud y alimentación. 

OPORTUNIDADES 
Vicente Fox 

2001-2006 

Contribuir a la ruptura del 
ciclo intergeneracional de la 
pobreza, favoreciendo el 
desarrollo de las 
capacidades asociadas a la 
alimentación, salud y 
educación de las familias 
beneficiarias (CONEVAL, 
2013) 

1) Apoyos para mejorar la 
alimentación de sus 
beneficiarios 

 2) Asegurar el acceso al 
Paquete Básico 
Garantizado de Salud a 
las familias y  

3) Apoyos educativos 
crecientes en educación 
básica y media superior. 

PROSPERA 

Enrique Peña 
Nieto 

2014 - 2019 

Articular y coordinar la oferta 
institucional de programas y 
acciones de política social. 
Dirigida a la población que 
se encuentre en situación de 
pobreza extrema. 

a) Esquema de Apoyos 
con Corresponsabilidad, 

b) Esquema de Apoyos 
sin Corresponsabilidad 

Programas Integrales 
de Bienestar  

Andrés 
Manuel López 
Obrador  

2018-2024  

Son un conjunto de 
programas que buscan 
apoyar a jóvenes, niños y 
familias con rezago 
económico y marginadas.  

 

a) Otorga apoyo 
monetario directo  

b) Apoyos 
educativos 
directos  
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La administración del expresidente Carlos Salinas puso en marcha el primer 

programa nacional de combate a la pobreza en México, para mitigar los efectos 

negativos acumulados de la recesión económica y el ajuste fiscal del gobierno 

sobre los sectores más desfavorecidos de la población.  

De esta manera se inauguró una etapa de la política social en México, que 

incluye a un grupo de estrategias asistenciales y focalizadas de atención a los 

pobres que cambiaron de nombre en el tiempo. De esta forma inicia PRONASOL 

durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), cambia a PROGRESA en el 

gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), la denominan OPORTUNIDADES en 

el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y se conoce como PROSPERA en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2019), (Acosta, 2010).  

Durante el año 2019, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador uno de sus principales lemas ha sido: “Primero los pobres” lo que 

significa que su gobierno se ha concentrado en grupos específicos de personas 

por lo que actualmente se instrumentan los siguientes programas:  

• Programa para el Bienestar de las Adultas Mayores (PBAM),  

• Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

• Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez,  

• Jóvenes Construyendo el futuro 

• Jóvenes escribiendo el futuro y Sembrando Vida 

En el cuadro 5, podemos observar los diferentes programas que coinciden con 

la búsqueda de la solución a un problema social, aunque la instrumentación y su 

coordinación en cada gobierno sea distinta, el objetivo es el mismo. 

La Secretaría del Bienestar es la instancia responsable del desarrollo social a 

nivel federal en México, es decir, se encarga de diseñar, planear y ejecutar las 

políticas públicas en cuanto a desarrollo social y calidad de vida.  De acuerdo 

con el Coneval en el año 2018 existían en México 155 programas federales de 

desarrollo social a nivel estatal Puebla tiene 36 programas sociales de los cuales 

12 son dirigidos para la alimentación; 5 para el bienestar económico; 3 para la 

educación; 8 para la no discriminación; 2 para la salud; 1 para el trabajo y 5 para 

la vivienda, (Véase grafica).  
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Gráfica2. Número de programas sociales en Puebla 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

2018, menciona que parte importante del ingreso de la población mexicana en 

pobreza proviene de las transferencias de programas y acciones 

gubernamentales. 

Si bien estas transferencias tienen el potencial de ser mecanismos redistributivos 

que disminuyan la desigualdad de ingresos no dejan de ser apoyos inciertos que 

no garantizan la seguridad económica de las personas beneficiarias, (Esquivel, 

Lustig y Scott, 2010, citado en CONEVAL, 2020). 

Es decir, pese a que han ido incrementando los programas que tienen como 

propósito ayudar a la población a reducir la pobreza, no significa que la pobreza 

disminuya totalmente, ya que en ocasiones estos beneficios no llegan a las 

personas correctas o son desconocidos por diferentes sectores de la población. 

En nuestro siguiente capítulo expondremos los resultados del trabajo de campo, 

para analizar de forma más detallada como se expresan estos datos estadísticos 

en la vida real. Sobre todo, en la situación actual con la pandemia Covid-19, 

situación en la cual ha vivido el mundo, dejando como consecuencia el aumento 

de los problemas sociales y entre ellos el aumento de personas en condición de 

pobreza. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Coneval, 2018. 
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Capítulo 3. Análisis de la pobreza desde un enfoque territorial  

El propósito de este capítulo es analizar el género de vida de los habitantes de 

Xochitlán Todos Santos, así como las estrategias y las problemáticas que las 

personas han enfrentado para mejorar sus condiciones de vida de acuerdo con 

la información obtenida durante el trabajo de campo. 

De esta forma, el capítulo se divide en cuatro apartados; en el primero 

describimos las condiciones de vida de los habitantes de Xochitlán asociándolas 

con la condición de pobreza, además explicamos las actividades que realizan las 

familias para sustentar sus gastos y sobrellevar la condición de pobreza. En gran 

parte, reconstruimos las interacciones sociales que conforman el territorio que 

estudiamos. 

En el segundo apartado, analizamos la falta de servicios e infraestructura pública 

para las familias de nuestra área de estudio, lo cual afecta sus condiciones de 

vida y así también prestamos atención a las soluciones que los habitantes han 

creado.  

En el tercer apartado, retomamos el papel de la mujer, en las actividades del 

hogar, en la toma de decisiones en el mismo, así como en el trabajo y, por último, 

analizamos los programas sociales que se han instrumentado en el municipio y 

las problemáticas que se han encontrado en su aplicación.  

3.1 Estrategias familiares para mejorar sus condiciones de vida en las 

localidades: Guadalupe, Los fresnos y Rancho Viejo.  

Nuestra área de estudio es un municipio en proceso de urbanización, sin 

embargo, aún cuenta con localidades consideradas rurales, en donde la mayoría 

de su población aún practica la agricultura, por lo que las condiciones de pobreza 

son distintas de aquellos lugares que se encuentran en centros urbanos. 

En este contexto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria (CEDRSSA, 2020), considera que el sector agrícola es, 

desde hace varias décadas, el sector social y productivo en mayores condiciones 

de rezago y vulnerabilidad. En este sector, 65% de sus habitantes son pobres 

multidimensionales; entre ellos, 23% del total son pobres extremos.  
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En nuestro caso de estudio nos enfocamos en el análisis de 3 localidades de 

Xochitlán en específico; Guadalupe, Los Fresnos y Rancho Viejo. Los Fresnos y 

Rancho Viejo son localidades que se encuentran alejadas de la cabecera 

municipal, además de que son pequeñas en cuanto al número de habitantes con 

los que cuentan, por otro lado, carecen de infraestructura y de servicios públicos.  

En el caso de las personas que aún practican la agricultura, es preciso mencionar 

que no cuentan con un salario fijo semanal, pues los ingresos al hogar son en 

temporadas de cosecha por lo que deben administrarse en lo que resta del año, 

y eso en el caso de contar con un terreno propio o rentarlo, por lo tanto, las 

personas realizan diversas actividades para generar más ingresos.   

Este es el caso de nuestra entrevistada quien aparte de ser ama de casa se 

dedica a la agricultura y menciona que desde que tiene uso de razón a trabajado 

en el campo.  

Nosotros, aparte del campo cuidamos ganado y yo a veces vendo 

pues trastes, no sé, pero de alguna manera tenemos que buscarle. 

Porque no nada más del campo, ahorita ya se terminó lo del campo, 

ahorita ya hay que buscarle de otra forma o donde haya porque 

ahorita hasta que venga otra vez el tiempo de campo, (Petra C. 40 

años, ama de casa, Los Fresnos) 

Nuestra entrevistada también mencionó que por cuestiones económicas su 

esposo tuvo que migrar por temporadas hacia Estados Unidos para contribuir 

con más ingresos al hogar, ya que dos de sus hijos menores aún se encuentran 

estudiando y los ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos. 

Desafortunadamente, su esposo fue deportado y ahora se encuentra trabajando 

como jornalero en terrenos que rentan, ganando menos que en Estados Unidos. 

El tema de migración y pobreza ha sido uno de los temas más estudiados con 

un trasfondo  que puede ser, laboral, educativo, de salud, o más recientemente 

se habla de migración forzada debido a conflictos o desastres naturales, hoy en 

día también es posible afirmar que la migración mexicana ha pasado por cambios 

en los patrones de migración, por sexo, edad y lugar de origen. Según el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), hay un aumento de participación de mujeres 
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en el fenómeno de la migración, a partir de 1990 hasta hoy en día. Sin embargo, 

a pesar de este cambio la participación de los hombres sigue siendo mayoritaria.  

Así también, en la última década también aumentó la participación de los 

menores de edad en la migración hacia Estados Unidos, quienes migran 

acompañados por un familiar o solos. En el caso mexicano, es menor el 

porcentaje de familias completas conformadas por padres e hijos que migran, 

por lo regular viaja uno o dos integrantes de la familia y el resto se queda en su 

lugar de origen al cuidado del resto de la familia.  (CONAPO, 2009). 

En nuestra área de estudio, encontramos 3 casos de personas que habían 

migrado a Estados Unidos, pero también encontramos que todos nuestros 

entrevistados, al menos conocen a un familiar o algún amigo que intentó o que 

si logró migrar.  

En el primer caso, nuestra entrevistada Petra C. mencionó que su esposo 

migraba por temporadas y regresaba a estar al pendiente de su familia y sus 

necesidades. En el caso de Ema A. su esposo se encuentra laborando en 

Estados Unidos y lleva aproximadamente 6 años allá. Ema, nos explica que ella 

también migró a Estados Unidos y allá conoció a su esposo en un momento 

regresaron a Xochitlán, formaron su familia y tiempo después él regreso a 

Estados Unidos.  

En el último caso, Constantino C. menciona que su hijo migró con sus primos, y 

conocidos, algunos eran menores de edad con 17 años aproximadamente, 

nuestro entrevistado mencionó que su hijo le ayuda económicamente cuando 

llega a faltar el dinero o tienen alguna emergencia.  

En los casos de las familias entrevistadas en los cuales algún familiar migró, solo 

viajó un integrante de la familia mientras que el resto permaneció en su lugar de 

origen al cuidado de los demás integrantes, y posteriormente dependiendo de la 

organización familiar, deciden migrar para reencontrarse. 

En este sentido, al interior del hogar existe una importante organización familiar 

que se expresa a través de diversas actividades, para cubrir las necesidades 

básicas de la familia o por lo menos para no empeorar los niveles de pobreza.  
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Entendemos como organización familiar aquella “organización estructurada a 

partir de relaciones sociales entre individuos que comparten una misma 

residencia y organizan en común en armonía o conflicto su reproducción 

económica y social cotidiana” (Lépore y Salvia, 2002: 3). Para mejorar las 

condiciones de la familia, cada integrante tiene un rol que cumple al interior del 

hogar, ya sea en realizar una actividad económica o bien realizar las tareas del 

hogar o ambas, a lo largo de nuestra investigación observamos que las 

actividades no se reparten de forma equitativa entre hombres y mujeres.    

Realizar diferentes actividades en el entorno familiar, es una de las 

consecuencias de la falta de empleo, así como los empleos mal pagados que 

obligan a las personas a buscar otras fuentes de ingresos.  En este contexto, la 

agricultura como mencionamos anteriormente es un trabajo por temporadas lo 

que quiere decir que no cuenta con un salario fijo, mientras que, el trabajo en las 

maquiladoras, tiendas, farmacias entre otros, sí cuentan con un salario fijo, lo 

que permite administrar de mejor forma el dinero que ingresa al hogar. Sin 

embargo, las jornadas laborales en las maquilas, son muy extensas y no son 

bien remuneradas, a esto le añadimos que en muchas ocasiones no cuentan con 

prestaciones, permisos para no laborar o con derecho a servicio médico.  

Anteriormente, mencionamos que Xochitlán está en proceso de urbanización, 

por ello los trabajos en la manufactura o en actividades de servicios son escasos, 

en el caso de la maquila los jóvenes son quienes en su mayoría laboran ahí, ante 

ello podemos decir que los integrantes de la familia buscan alternativas mediante 

el empleo no agrícola. Por ejemplo, tenemos los empleos informales tales como 

el comercio informal, en nuestra área de estudio tenemos dos casos, la 

elaboración de artesanías a base de izote y otro a base de palma, para después 

comercializarlas, lo cual permite obtener probablemente más ingresos que en un 

empleo con salario fijo. 

En este contexto y pese a que la mayoría de los integrantes trabajan 

esporádicamente, cuando se logra conseguir un ingreso básico, en su mayor 

parte es utilizado para la alimentación y la salud.  

Pues la verdad, no. Solo para ir sobreviviendo que para darnos la vida 

bien pues no, no es así. Y pues ahorita tengo dos niños estudiando, 
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los más chicos, un niño y una niña y no contamos con el dinero para 

contratar internet y nos pasan las tareas, bueno a ellos les mandan lo 

que tienen que hacer y ya los entregamos, su mamá los va a dejar los 

trabajos con la maestra un día a la semana, (Constantino,51 años, 

agricultor, Los Fresnos). 

De acuerdo con lo que menciona el señor Constantino en algunas situaciones y 

en algunos ámbitos familiares en donde varios integrantes trabajan, esto resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades de la familia, incluyendo la educación de 

sus miembros más jóvenes. Nuestro entrevistado comentó que en situaciones 

críticas les cuesta mucho trabajo cubrir los gastos que requieren sus hijos como 

estudiantes, por lo tanto, la deserción escolar es una tendencia en esta familia y 

en muchas otras.  

Al preguntar sobre lo que las familias consideraban que es pobreza, les costaba 

trabajo explicarlo, sin embargo, a lo largo de la entrevista ellos mencionaban 

algunas características como las carencias, falta de acceso a los servicios 

públicos, las limitaciones. Sin embargo y pese a las características que nuestros 

entrevistados mencionaban, su respuesta era, el no tener nada, es decir, no 

tener un lugar donde vivir, que comer, así como la dificultad para relacionarse en 

un ambiente sano con la población.  

Mencionaron que hay otros lugares en donde las personas se encuentran en 

condiciones más precarias, por lo que vivir en Xochitlán les permite conseguir 

materias primas como, verduras que se cosechan, o que son las nativas del 

lugar, lo cual ayuda a disminuir el gasto familiar. En el siguiente apartado, 

analizaremos el papel de la mujer en la pobreza. 

3.1.1 Feminización de la pobreza   

Este apartado tiene como objetivo comprender de qué forma experimentan la 

pobreza las mujeres, y por lo tanto explicamos a que se refiere la feminización 

de la pobreza, la cual analizamos desde la perspectiva de las estrategias 

familiares.  

El concepto feminización de la pobreza fue acuñado en Estados Unidos en la 

década de los años setenta del siglo XX. En principio, se enfocaba en el análisis 
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de la posición desigual en la que se encuentran las mujeres ante la posibilidad 

de obtención de ingresos, con el fin de instrumentar políticas para implementar 

programas que pudieran beneficiar a las mujeres en situación de pobreza.  

Sin embargo, la feminización de la pobreza no solo es cuestión de ingresos, ya 

que también permite comprender el grado de participación en el hogar, en la 

sociedad, así como en el mercado laboral, por lo tanto, la feminización de la 

pobreza debe ser entendida como un proceso, no como algo estático ya que, es 

un problema social vigente (CEPAL, 2003). 

Nuestra entrevistada Martha V, Reside en el municipio de Xochitlán, es madre 

soltera, y jefa de familia por lo que sustenta los gastos de sus hijos. Ella es quien 

toma las decisiones en cuanto a la distribución de los ingresos y también se 

encarga de realizar las tareas del hogar, además del cuidado y educación de sus 

hijos.  

Nuestra entrevistada mencionó que los ingresos en estos momentos son 

suficientes pese a que no cuenta con una casa propia, y por lo tanto tiene que 

rentar un cuarto donde vivir. Realiza un trabajo de tiempo completo y sus 

ingresos permiten cubrir sus necesidades, en sus tiempos libres vende zapatos 

por catálogo, es consciente que en algún momento esos ingresos no le 

alcanzaran cuando sus dos hijos pequeños crezcan y sus gastos aumenten. Sin 

embargo, y pese a las dificultades que enfrenta para solventar sus gastos, al 

realizar trabajo extra y disponer de poco tiempo para su desarrollo personal, 

menciona que la mejor decisión que pudo haber tomado fue el de criar a sus 

hijos sola, en lugar de vivir en un ambiente no sano tanto para ella como para 

sus hijos.  

En este sentido, podemos decir que la jefatura femenina consiste en asumir la 

responsabilidad de la unidad familiar en los aspectos económico, social y 

afectivo. “Ellas ejercen la autoridad y les corresponde tomar las decisiones, 

situación que se da por la pérdida del cónyuge o compañero, o por la 

imposibilidad de aquellos de hacerse cargo del grupo familiar “(Romero y 

Chávez, 2013: 279). 

Por otro lado, tenemos el caso de otra entrevistada en donde su hogar se 

encuentra encabezado por su esposo, quien es el principal proveedor y toma las 
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decisiones importantes en el hogar. Su esposo se dedica a la venta de artesanías 

y aunque nuestra entrevistada también contribuye a dicho trabajo, no recibe una 

remuneración económica, ella misma explica que solo lo ayuda por “ratos” 

porque tiene que encargarse de las labores domésticas junto con sus hijas, 

mientras que los hombres salen a trabajar. Aunque el ingreso es suficiente para 

cubrir sus necesidades básicas, sus hijos mayores dejaron la escuela para 

trabajar y contribuir a los gastos del hogar, mientras que los más pequeños 

continúan asistiendo a la escuela.  

En el primer caso nuestra entrevistada es la jefa de familia y se responsabiliza 

en cubrir las necesidades de sus hijos ejerciendo un doble papel al cubrir las 

necesidades económicas y emocionales de sus hijos. Mientras tanto, en el 

segundo caso, disminuye la participación femenina en la toma de decisiones en 

el hogar, al mismo tiempo que la entrevistada normalizaba las actividades de 

cuidado de la familia sin valorar suficientemente el tiempo y trabajo que también 

realizaba al apoyar a su marido.  

Anteriormente mencionamos que cada integrante de las familias de nuestra área 

de estudio contribuyen en realizar alguna actividad económica o en el hogar, sin 

embargo, podemos decir que cuando nos referimos a las tareas del hogar estas 

no se reparten de forma equitativa, en las familias entrevistadas, por lo tanto, las 

mujeres dedican la mayor parte de su tiempo, a realizar tareas no remuneradas 

de reproducción del hogar, lo que les resta la posibilidad de participar en 

actividades económicas, sociales y mucho menos políticas. 

Como lo menciona nuestra entrevistada Petra C.  

“Dicen que algunos trabajos son para los hombres, que la mujer no 

debe de estar ahí, a nosotras como mujeres no nos valoran como 

debe de ser porque nosotros trabajamos igual que los hombres, tal 

vez no en lo pesado, pero somos las primeras que nos levantamos y 

las ultimas en dormir. Y luego dicen que la mujer no hace nada, pero 

están equivocados, bueno eso siento” (40 años, ama de casa, Los 

Fresnos) 

De acuerdo con la CEPAL (2004), la perspectiva de género permite hacer visible 

la discriminación tanto en el ámbito público como en el interior de los hogares, 
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en este sentido, es posible vincular perspectivas generales y específicas. Así 

también permite relacionar el desarrollo económico y social con la vida cotidiana 

de las personas, lo cual ayuda a comprender la complejidad de los procesos que 

entraña el fenómeno de la pobreza. 

En este caso, se reconoce que persiste la discriminación en el interior del hogar, 

nuestras entrevistadas explican que les gustaría trabajar (en el caso de quien no 

se encuentre dentro del mercado laboral) o cambiar a un trabajo mejor pagado. 

Sin embargo, implicaría tener que dejar solos a sus hijos, algo que por seguridad 

no estarían dispuestas hacerlo, explican que ahora sus hijas tienen la 

oportunidad de estudiar y de trabajar en otros ámbitos.  

Desafortunadamente, el trabajo de los hombres sigue siendo el único con el 

reconocimiento, sobre todo en un municipio pequeño en donde aún predomina 

el machismo, como lo menciona Adriana v., auxiliar del regidor de igualdad de 

género, pero, también reconoce que poco a poco la equidad de género se está 

haciendo notar pues durante el periodo de gobierno municipal 2018-2021, se 

añadió la regiduría de género, lo cual hace visible la necesidad de crear 

oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral y social.  

Chant (2005), sugiere considerar qué las mujeres se encuentran cada vez más 

en el “frente de batalla”, debido a que cada vez más, la carga de la supervivencia 

familiar recae de manera desproporcionada sobre ellas, es decir, las mujeres se 

encuentran asumiendo una mayor responsabilidad y esta responsabilidad es 

invisibilizada, (CEPAL, 2004). 

3.2 El acceso a servicios públicos una limitante para el desarrollo de las 

personas. 

En este apartado analizamos lo que implica tener acceso a los servicios públicos 

de las personas en nuestra área de estudio, la información oficial que se presenta 

es nivel municipal ya que aún no se encuentra disponible la información detallada 

por localidad.  

En primer lugar, describiremos que es la accesibilidad a los servicios públicos 

desde un enfoque territorial. En segundo lugar, enumeramos los servicios con 

los que cuenta la población, así como de los servicios que carecen. Para finalizar, 



38 
 

explicamos a través de nuestro trabajo de campo la forma como la carencia de 

estos afecta el género de vida de la población.   

El término accesibilidad, se interpreta de muchas formas dependiendo de lo que 

se desee investigar, sin embargo, desde un enfoque territorial podemos 

entenderlo como tener   posibilidades de adquirir, acudir, a un bien o servicio que 

garantice bienestar de acuerdo con las necesidades de cada persona.  

De acuerdo con Alfonso López (2003), la accesibilidad es el conjunto de 

características de las cuales debe disponer un entorno, producto o servicio para 

ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las 

personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad. 

En este trabajo de investigación, abordamos la accesibilidad a los servicios 

públicos pues estos son fundamentales ya que ayudan a satisfacer las 

necesidades básicas de la población y permiten mejorar las condiciones de vida 

gracias a la obtención de servicios básicos tales como agua, electricidad, 

drenaje, seguridad y transporte público, lo cual contribuye al desarrollo de la 

sociedad. La accesibilidad considera la ubicación geográfica de la población en 

el territorio, la cual determina, en buena medida los rezagos y desventajas 

sociales que padece.  

Nos referimos a que las personas tienen derecho a contar con estos servicios y 

acceder a ellos, sin embargo, los lugares en donde residen las familias no 

siempre cuentan con la cobertura y disponibilidad   de   los   servicios, por lo que 

disminuye su calidad de vida. Como hemos mencionado a lo largo de nuestra 

investigación, Xochitlán, es un municipio que se encuentra en proceso de 

urbanización, y, por lo tanto, cuenta con los servicios básicos que también ya 

hemos mencionado. No obstante, no todo el municipio cuenta con la cobertura 

de servicios, y, por lo tanto, no todas las personas tienen acceso a los mismos. 

De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 

en el municipio de Xochitlán Todos Santos, encontramos altos porcentajes de 

familias que carecen de acceso a los servicios básicos. 
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Cuadro 6. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en 

Xochitlán Todos Santos, 2021 

 

Fuente: secretaria del Bienestar, “Puebla Informes anuales sobre la situación de pobreza y 

rezago social 2021”. 

Como podemos observar, en el cuadro 6. El 4.8% de la población no cuenta con 

acceso al agua, lo cual equivale a 67 viviendas. Por otro lado, con un porcentaje 

más elevado, el 14.3% de la población carece de drenaje, es decir, 233 

viviendas. Un bajo porcentaje de la población, 1.6% no tiene electricidad, lo que 

representa 17 viviendas, y como último punto el 47.6%, es decir un total de 737 

viviendas, carece de chimeneas para cocinar. Este último aspecto destaca, 

porque como mencionamos anteriormente un porcentaje significativo de la 

población cocina con leña o bien realizar otra actividad que requiera esta materia 

prima.  

De acuerdo con los criterios propuestos por la Conavi (Comisión Nacional de 

Vivienda), se considera como población en situación de carencia por servicios 

básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, 

al menos, una de las siguientes características: 

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua 

entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o 

hidrante. 

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una 

tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 
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3. No disponen de energía eléctrica  

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o 

carbón sin chimenea 

En este contexto, el Coneval (2021) reconoce que, ante la carencia de 

infraestructura, las personas deben hacer sus propios arreglos para satisfacer 

sus necesidades básicas de supervivencia. La falta de acceso a los servicios se 

debe tanto a la falta de escasez de ingresos, como al ambiente cultural, 

económico, normativo e institucional del país de que se trate. 

Como dice nuestro entrevistado: 

“Lo único que tenemos aquí es la luz porque de agua potable 

tampoco, tenemos que pagar las pipas para que la tengamos, 

nosotros con el gastito que tenemos es una pipa cada dos meses, y 

el drenaje pues no, tenemos un baño medio hecho porque no hay 

drenaje. Parques no, solo esa cancha que se hizo entre la comunidad, 

no hay pavimentación, sigue igual” (Humberto S. Jornalero, 47 años, 

Rancho Viejo). 

La falta de acceso a los servicios tiene un fuerte impacto en la vida diaria de las 

personas, el hecho de no contar con un servicio básico como es el agua para las 

familias de las comunidades que se encuentran fuera del municipio, representa 

un gasto extra que como menciona nuestro entrevistado paga cada dos meses, 

para recibir agua a través de pipas y no siempre las consiguen debido a la 

demanda y escases del líquido. 

De igual manera ocurre con el drenaje, ya que las familias tienen que improvisar 

para sustituir este servicio, a través de baños improvisados a veces a la 

intemperie, la falta de agua y de drenaje afecta a la salud de las personas. 

Nuestro entrevistado Jeremías, mencionó que ante la falta de estos servicios las 

personas son más propensas a enfermedades estomacales, las cuales en su 

mayoría son atendidas con remedios caseros, solo asisten al centro de salud o 

en su defecto a un consultorio particular cuando la enfermedad es grave o los 

malestares no disminuyen.  
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También preguntamos acerca de la atención que reciben en el centro de salud 

del municipio, nuestros entrevistados coinciden en explicarnos que atienden 

enfermedades de bajo riesgo, ya que no se cuenta con el personal suficiente y 

con los insumos necesarios para atender una emergencia. Mencionaron que la 

atención medica es deficiente y por lo tanto algunas personas prefieren acudir a 

un consultorio privado, aunque resulte más costoso o bien trasladarse algún otro 

municipio para recibir la atención pública.  

Por otro lado, a lo largo de nuestro recorrido durante el trabajo de campo, 

notamos que las comunidades alejadas también carecen de transporte público, 

lo que dificulta su traslado a sus actividades diarias, tales como ir a la escuela, 

trabajo o alguna emergencia como acudir a una consulta médica, entre otros.   

Cuando preguntamos sobre cómo solucionaban la falta de servicios en las 

localidades, la respuesta fue la siguiente:  

“Pues aquí cada uno los soluciona como puedan, en el caso del agua 

algunos compran pipas nosotros ahorita estamos comprando con 

unos señores que tienen aquí abajo un pozo, y en el caso del drenaje 

igual cada quien” (Jeremías, comerciante, 32 años, Rancho Viejo)  

Nuestro entrevistado también mencionaba que a lo largo del tiempo que lleva 

viviendo en su localidad, se han organizado para solicitar ayuda al gobierno 

municipal, sin embargo, ante la falta de respuesta ellos solucionan en su mayoría 

la falta de servicios. En cuanto a la construcción de caminos, las familias que 

viven en la comunidad se ayudan para limpiarlos o abrir camino, en cuanto a los 

demás servicios cada familia se responsabiliza por cubrirlos por su propia 

cuenta.  

Por otro lado, mencionaba que anteriormente si contaban con acceso al agua, 

pues ya había una toma, pero, por problemas con otra comunidad les cerraron 

la toma de agua, la cual ayudaba a que ellos mismos cosecharan sus hortalizas 

beneficiándolos con un ingreso extra al comercializarlas o intercambiarlas por 

algún producto que les hiciera falta, desafortunadamente el problema no ha 

tenido solución debido a la falta de intervención de las autoridades.  
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Ante la falta de transporte las personas tienen que caminar aproximadamente 1 

hora con 45 minutos para llegar al municipio de Xochitlán y cuando tienen 

oportunidad, se trasladan en un vehículo propio o prestado. La falta de transporte 

público dificulta el traslado de la población a los servicios como la escuela a partir 

de la secundaria, así como acudir a la clínica ante alguna emergencia, como lo 

mencionaban algunos entrevistados. 

Este es el caso de nuestro entrevistado Humberto S. quien tiene 4 hijos, los 

mayores dejaron la escuela porque se encontraba lejos de donde viven, solo 

cursaron la primaria y su hijo decidió trabajar para no generar un gasto más que 

solventar. 

En cuanto a la seguridad pública del municipio, las personas que viven a las 

afueras mencionan que en sus localidades se sienten seguros, al transitar por 

las calles, aunque se encuentren alejadas de la cabecera municipal y no tengan 

un buen mantenimiento. La seguridad es uno de los aspectos por los que les 

gusta vivir en sus localidades, ya que no se ve la delincuencia como en las 

ciudades o como en otros municipios aledaños a Xochitlán, sin embargo, aunque 

se sienten seguros, también reconocen que la problemática de la delincuencia 

ha aumentado en los últimos 5 años al menos. 

Así mismo las personas que viven cerca de la cabecera municipal, se sienten 

seguros dentro del municipio, sin embargo, el problema que mencionan nuestros 

entrevistados se encuentra en las afueras, en las carreteras que conectan a 

Xochitlán con otros municipios, en las cuales ha aumentado la inseguridad, así 

como la delincuencia, según nos mencionan nuestros entrevistados.  

Otro aspecto son las áreas de recreación, es decir, los espacios deportivos y 

culturales, que en las localidades no existen más allá de una cancha deportiva 

creada por los habitantes, lo cual limita la convivencia social entre la población.  

Al preguntar si asistían a las festividades que tradicionalmente se realizan en el 

municipio como las fiestas patronales, la respuesta de las personas que viven en 

las localidades fue que no asistían, debido a que se encuentra alejado de sus 

hogares, también mencionaban que implica un gasto y no tienen los ingresos 

que les permitan asistir a dichos eventos.  
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Al municipio le corresponde garantizar el desarrollo y desenvolvimiento de la 

población que habita su jurisdicción, sin embargo, depende de los ingresos 

federales y estatales, tema que será abordado en el subcapítulo. En este 

contexto, podemos decir que la falta de infraestructura y de comunicaciones, 

tiene un impacto económico negativo en la economía de las familias debido a 

que tienen que realizar gastos extras, lo cual encarece la posibilidad de acceso 

de la población a servicios indispensables, y dificulta la convivencia social. 

Sin embargo, y pese a estas limitaciones nuestros entrevistados mencionan que 

han creado relaciones sociales con sus vecinos y pese a las dificultades que la 

población enfrenta, se identifican con el lugar, les agrada recorrer el campo, ver 

los sembradíos y respirar el aire fresco, actividades que son parte de su día a 

día. 

3.3 El papel del gobierno municipal y los programas sociales en Xochitlán 

Todos Santos  

En este apartado presentamos el nivel de participación del gobierno municipal 

frente a un problema social como la pobreza, así como la respuesta de la 

población. Es importante mencionar que no profundizamos en el papel del 

municipio con respecto a la pobreza ya que solo buscamos conocer un panorama 

de su desempeño desde el punto de vista de la población. 

En primer lugar, explicamos las funciones que realiza el gobierno municipal, en 

segundo lugar, identificamos los programas sociales que organiza el municipio. 

Para finalizar, exponemos las problemáticas que se presentan a la hora de 

aplicar y promover dichos programas sociales.  

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), la gestión municipal se concibe como el conjunto de 

políticas y acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, 

que permiten aplicar recursos (humanos, financieros y materiales), que se 

traducen en bienes y servicios públicos para la atención y resolución de las 

demandas y problemas de los propios municipios. Las instancias directamente 

responsables de esta gestión son: el ayuntamiento como órgano de gobierno 

que decide las políticas y el aparato administrativo como ejecutor operativo de 

dichas políticas, (Barrera y Massolo, 2003: 15).  



44 
 

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) trabajan en conjunto, 

para instrumentar estrategias, medios, o instrumentos institucionales que ayuden 

a dar solución de diversos problemas de la población. El gobierno federal se 

encarga de la política fiscal que se aplica a los estados, mientras que la política 

fiscal del gobierno estatal y municipal está diseñada de acuerdo con las 

características de cada localidad.  

El gobierno municipal tiene como objetivo proveer de bienes y servicios públicos 

a la población por la cercanía y el contacto directo, este depende en gran medida 

de los recursos que reciben del gobierno federal, así como del gobierno estatal. 

Sin embargo, para satisfacer la administración de servicios públicos, los 

municipios y el estado a través de sus ayuntamientos pueden coordinarse y 

asociarse, así también pueden establecer convenios con el estado para que se 

haga cargo en forma temporal de algunos de ellos. 

Los municipios también recaudan ingresos que integran la hacienda pública 

municipal, estos se conocen como propios o directos que se obtienen 

directamente de la comunidad (impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos) e ingresos ordinarios, que son los ingresos propios más las 

aportaciones y las participaciones, éstos, son un medio de financiamiento que 

permiten solventar las actividades propias del municipio, (Sour, 2004 citado por 

López 2019). 

El gobierno estatal tiene la capacidad de crear programas sociales en beneficio 

para sus localidades, en este contexto, podemos comenzar a explicar la relación 

que existe entre el gobierno federal, estatal y municipal, a través de los 

programas sociales que se encuentran en el municipio:  
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Figura 1. Programas sociales, en Xochitlán Todos Santos, Puebla 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo 2021.  

En el mapa conceptual organizamos los diversos programas sociales que se 

mencionaron durante nuestras entrevistas semiestructuradas. El gobierno 

federal envía los apoyos económicos en diferentes rubros, a la población que se 

ha postulado y ha sido seleccionada. Los programas estatales son solicitados 

por el municipio y en caso de que otorguen dicho programa, notifican a la 

población para que ellos puedan registrarse y de igual forma se le otorgan a 

quienes han sido seleccionados.  

El gobierno municipal, se encarga de divulgar la información sobre programas y 

apoyos sociales, en el caso de Xochitlán se realiza mediante radiodifusores, que 

se encuentran colocados en diferentes puntos del municipio, mediante la 

colocación de carteles informativos y con ayuda de las redes sociales.  

La administración municipal, es decir el ayuntamiento a través de sus regidores 

se encargan de llevar todo el proceso de recolección de información, es decir, 
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de documentos que se entregan para postularse en algún programa. Una vez 

concluido este proceso, también se encargan de dar a conocer los resultados de 

la selección. En síntesis, los regidores ayudan a que los programas lleguen a las 

personas de forma correcta.  

Nuestra entrevistada, menciona lo siguiente respecto al programa estatal 

“Nutriendo vidas”:  

“Ese programa va a llegar mensualmente y se les va a estar 

entregando los litros de leche directamente a los beneficiarios de ese 

programa. Se le entrega a toda la población, tenga o no tenga 

recursos, se lo entrega claro a la persona que tiene menos recursos, 

pues se la entregas o se le otorga un poco más, (Adriana V. Auxiliar 

de regidor de genero)  

Nos explica que su administración, buscó acceder a este programa para que 

llegara al municipio de Xochitlán, es decir, fue una iniciativa municipal en 

beneficio de la población, a través de la ayuda del gobierno estatal.   

En el año 2019, una forma de otorgar apoyo por parte del gobierno municipal fue 

a través de un tianguis en el cual se les entrega verdura y un poco de despensa 

entre arroz, frijol, aceite, a un menor precio. Durante la crisis sanitaria generada 

por SARS-CoV-2 (Covid-19) se llevó a cabo la misma iniciativa, pero en esta 

ocasión se llevó a cabo de forma gratuita. De acuerdo con nuestra entrevistada, 

esta iniciativa se realizó con la aportación económica por parte de los regidores 

y presidente municipal.  

Como podemos observar, los programas son iniciativas que benefician a la 

población, sin embargo, eso no quiere decir que disminuya la pobreza, en 

ocasiones estos programas se distribuyen de forma desigual, ya que quienes 

cuentan con algún apoyo gubernamental mencionaban que hace falta ayudar a 

más personas que también necesitan de esos programas. 

De entre los principales problemas a la hora de instrumentar los programas de 

combate a la pobreza, se encuentra la difusión de los mismos, tal es el caso de 

las localidades alejadas de la cabecera municipal que no reciben la información, 

sobre los programas que llegan al municipio. Por otro lado, nuestros 
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entrevistados mencionaban que no solicitaban el apoyo de los programas 

sociales porque piden muchos papeles y en muchas ocasiones no cuentan con 

algún requisito, por lo que su trámite se complica o no procede. 

A través de nuestra investigación y las entrevistas realizadas a los regidores, 

encontramos que en el municipio no existe una estrategia específica contra la 

pobreza. Sin embargo, sus preocupaciones actuales como el abastecimiento de 

agua a los alrededores de Xochitlán, así como garantizar un buen 

funcionamiento y atención en el sector salud, contribuyen a su disminución ya 

que como mencionaban los habitantes del municipio son factores que dificultan 

aún más a las personas que se encuentran en situación de pobreza.  

Nuestra entrevistada, Adriana, V.  explicó que el municipio está en crecimiento y 

que no hay trabajo suficiente para la población, lo que les obliga a buscar trabajo 

en otros municipios, estados o fuera del país, y que a su vez los recursos que 

llegan no son los suficientes para un programa que ayude específicamente con 

la erradicación de la pobreza, por lo tanto, dependen de los fondos federales y 

estatales para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Consideraciones finales:   

Con base en las siguientes preguntas de investigación; ¿Cómo es la vida 

cotidiana de las personas en condiciones de pobreza? Y ¿Qué estrategias 

emplean las familias para mejorar su calidad de vida?, no solo encontramos 

varias respuestas, sino que también logramos abordar y comprender otros 

fenómenos como el papel de la mujer en situaciones de pobreza, y de que forma 

el gobierno municipal influye en la disminución de la condición de pobreza de la 

población. 

En este sentido encontramos que la pobreza puede expresarse y vivirse de 

diferentes formas, ya que los actores sociales que conforman un territorio son 

muy heterogéneos. El estudio de la familia, la instancia más pequeña de la 

estructura social permitió comprender más claramente la forma como se 

entretejen las relaciones sociales. 

Al interior de la familia sus integrantes contribuyen a realizar alguna actividad, 

por ejemplo, en los hogares conformados por padre y madre son principalmente 

los hombres quienes se encargan de solventar los gastos de la familia por lo 

tanto su principal función es trabajar. Mientras que las madres de familia se 

quedan al cuidado de los hijos, así como de las labores domésticas, sin embargo, 

también buscan alternativas que les permitan contribuir con ingresos al hogar, 

por lo tanto, su tiempo debe ser distribuido en realizar diversas actividades. A su 

vez los hijos adolescentes también realizan un trabajo para ayudar en los gastos 

del hogar o para no depender económicamente de sus padres, lo que implica 

también una ayuda en los ingresos familiares. Mientras que, por lo general, los 

miembros más pequeños que se encuentran estudiando, también contribuyen en 

realizar actividades domésticas ya que la mayoría de los integrantes de la familia 

salen a trabajar. Aunque en ocasiones, los menores de edad también ayudan a 

los adultos con trabajos que en la mayoría de las veces no requieren demasiado 

esfuerzo y son retribuidos con dinero. 

En este contexto podemos mencionar que la responsabilidad de la 

administración del hogar, así como las labores domésticas recaen en las mujeres 

ya que los demás integrantes de la familia se involucran poco, pues aún se sigue 

pensando que es el papel que debe cumplir la mujer.  
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La falta de reconocimiento del trabajo femenino se traduce en desigualdad y 

exclusión de las mujeres, madres solteras, adolescentes, a esto se le añade la 

falta de oportunidades (laborales, económicas, culturales, entre otras) y acceso 

a la información, que en otros municipios se brindan o están dedicados hacia la 

mujer.  

Al abordar el tema sobre el papel de la mujer en situación de pobreza 

encontramos que nuestras entrevistadas no mencionan la existencia de la 

violencia en sus hogares o en el entorno donde viven. Sin embargo, a la hora de 

conversar con ellas, mencionan diversas acciones que reflejan la existencia de 

desigualdad, tales como la falta de oportunidades laborales o la aceptación de 

ciertas acciones, que los hombres si pueden hacer. 

Las entrevistas ayudaron a comprender mejor las condiciones en las que viven 

los habitantes en el municipio Xochitlán Todos Santos Puebla. Así también, 

ayudaron a comprender que, aunque principalmente sea un municipio agrícola, 

sus habitantes ahora realizan pluriactividades en donde se combina la 

agricultura, manufactura y algunos servicios.   

De entre las tres localidades que analizamos, es posible afirmar que la localidad 

de Guadalupe, la cual se encuentra cerca de la cabecera municipal aún tiene 

importantes carencias con respecto a los servicios públicos. Las otras dos 

localidades Rancho Viejo y los Fresnos, las cuales se encuentran alejadas de la 

cabecera municipal, carecen aun más de infraestructura y servicios.  

Durante el trabajo de campo, nos dimos cuenta de que, en el área de estudio, se 

han incorporado de forma paulatina nuevas actividades económicas. Como lo 

mencionamos previamente, las personas combinan actividades económicas que 

ya existían, con otras más recientes, tales como, la elaboración de artesanías, 

manufactura, invernaderos, comercio informal, las cuales proporcionan opciones 

laborales a las personas más jóvenes que necesitan empleo, para sostener a 

sus familias o para su propia sobrevivencia. 

Por lo tanto, aunque predominan las actividades económicas del sector primario 

este ha evolucionado ante las necesidades de la población y el cambio de clima, 

ya sea, en la forma que trabajan con los cultivos, la maquinaria que utilizan y 

muchas otras transformaciones en la organización del trabajo agrícola. Sin 

embargo, la falta de empleo persiste y las personas que se encuentran en las 
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localidades a orillas del municipio han optado por practicar la elaboración de 

artesanías, con ayuda de los recursos naturales que existen en el municipio.  

En este sentido, las familias a lo largo de los años han incorporados a sus rutinas, 

trabajos esporádicos y temporales que les permiten obtener ingresos y modifican 

su forma de vida. Así es como, cada familia adopta estrategias y hábitos que les 

generan aprendizajes para contribuir a la obtención de mayores ingresos. 

Encontramos que, en varios casos, la mayoría de los integrantes de las familias, 

realizan al menos una actividad económica.  

Por otro lado, la migración es un tema que siempre está sobre la mesa de las 

familias de Xochitlán Todos Santos, sobre todo en aquellas que no tienen empleo 

ni salario fijo y sobre todo cuando el salario no es suficiente para cubrir las 

necesidades de la familia.  

En este contexto, las personas prefieren correr diversos riesgos durante su 

proceso de migración, tanto por la inversión que implica cruzar la frontera hacia 

Estados Unidos, así como posiblemente ser deportados o quedarse en el 

camino, y hasta en algunos casos perder la vida.  

Comprender las formas de vida de las familias, permitió conocer las dinámicas 

sociales en nuestra área de estudio. De esta forma, las acciones, así como las 

estrategias que aplican las personas y las familias, son respuestas ante 

situaciones de necesidad. 

Al no existir organizaciones de ayuda mutua, el apoyo que existe entre los 

habitantes complica aún más las relaciones sociales y el progreso en la 

comunidad. Es posible afirmar que la ayuda y apoyo se presenta más entre 

familiares cercanos que se ayudan a superar las dificultades económicas.  

Por lo tanto, se presentan casos de exclusión social, sobre todo para aquellas 

personas que carecen de servicios y que se encuentran alejadas de la cabecera 

municipal, quienes se encuentran aún más vulnerables. De esta forma, la familia, 

es una vía de apoyo ante los problemas socioeconómicos, en donde cada 

integrante cuenta con derechos y obligaciones.  

Así también, al buscar soluciones a la pobreza lo primero que se piensa es en 

que el gobierno debe solucionarlo, sin embargo, es un problema estructural que 

existe desde hace siglos y que de forma razonable no puede erradicarse en un 

sexenio, en el caso mexicano.  
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Las autoridades del gobierno municipal son el vínculo más cercano con la 

población, sin embargo, este, depende de la distribución de recursos de los otros 

niveles de gobierno. La población mencionó que falta un mayor acercamiento de 

las autoridades competentes para con la población, sobre todo para comprender 

las necesidades de las personas y buscar alternativas que beneficien a la 

población del municipio. 

Pese a que se han creado políticas, así como programas que ayuden a combatir 

la pobreza, muchas veces no son la solución, pero si una vía que beneficia a una 

determinada parte de la población que se encuentra en esta situación.  

En este sentido reconocemos que la organización entre la comunidad ayudaría 

a disminuir las desigualdades sociales, ante la dificultad que enfrenta el gobierno 

para resolver los problemas estructurales que se han acrecentado a lo largo del 

tiempo.  
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Anexos 
 

Guía de entrevista para trabajadores; agrícolas, de manufactura e 

informales  
 
Información del entrevistado:  
 
Nombre: 
Edad: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4zNNkg1k00


62 
 

Estado civil: 
Escolaridad: 
 

1. ¿En qué localidad del municipio vive?  
2. ¿A qué se dedica? 
3. ¿Podría decirme por cuantos integrantes se conforma su familia? 
4. ¿Quién es el principal proveedor económico, en su familia?  

 
Trabajo e Ingresos: 
 

5. Podría platicarme en qué consiste su trabajo  
6. ¿Le gusta su trabajo? ¿Cuántos años aproximadamente lleva 

realizándolo? 
7. Si existiera la posibilidad de cambiar a otro trabajo ¿lo haría? 
8. ¿Tu o su trabajo se encuentra dentro del municipio Xochitlán Todos 

Santos o en otro?   
9. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido que enfrentar en su 

trabajo?  ¿Cómo los ha solucionado? 
10. ¿Considera usted que el ingreso alcanza para cubrir sus necesidades 

básicas y las de su familia?  
11. Independientemente de su ocupación ¿Usted u otro miembro de su familia 

trabaja o realiza alguna actividad que le permita generar más dinero? 
¿Cuál?  
 

Apoyos económicos: 
12. ¿Recibe ayuda económica por parte de un familiar que viva en el 

extranjero u otro estado?  
13. ¿Recibe o ha recibido algún apoyo económico por parte del gobierno? 

¿Cuál? ¿En qué consiste?  
14. En caso de recibir algún apoyo familiar o del gobierno, ¿cómo administra 

esos recursos? 
 

Sobre calidad de vida: 
15. ¿Podría platicarme como se organizan o dividen las tareas del hogar en 

la familia? 
15. ¿Cuál es la actividad a la que se destina mayor cantidad de dinero?  

Salud_    Alimentación_ Vivienda_   Educación_ Otros_  
16. ¿Cuándo usted enferma recibe atención medica dentro de su municipio? 

En caso de no recibirla ¿hasta dónde tiene que trasladarse?  
17. ¿Tiene acceso a los servicios públicos? (Hospital, escuela, luz, agua, 

drenaje, entretenimiento)  
18. ¿De que forma le afecta el no tener acceso a algún servicio? ¿Cómo 

resuelve la falta de algún servicio público?  
19. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?  
20. ¿Qué aspectos considera prioritarios para mejorar sus condiciones de 

vida? 
21. ¿Existe alguna organización entre habitantes del municipio para ayudarse 

mutuamente?  
22. ¿Alguna vez usted o algún miembro de esta familia ha migrado a otro 

municipio, estado o país?  
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*Preguntas exclusivamente para mujeres   23, 24 y 25  
23. ¿Considera que las tareas del hogar se reparten de forma equitativa?  
24. ¿Cómo considera que es su participación en la toma de decisiones y 

tareas familiares?  
25. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? 

¿Cómo fue la situación? 
26. ¿El gobierno municipal ha promovido oportunidades exclusivamente para 

mujeres? 
 
Pobreza: 

27.  ¿Qué significa la pobreza para ti (usted)? 
28. ¿Considera (s)que te encuentras en situación de pobreza?  
29. ¿El gobierno municipal atiende y soluciona los problemas de la población 

en cuanto a disminuir la pobreza? 
30. ¿Qué considera (s) que sería lo más adecuado para disminuir la pobreza? 
 

Sentido de pertenencia:  
31. ¿Cómo es su rutina en un día común? 
32. ¿Le gusta vivir en su localidad / Xochitlán? ¿Qué es lo que le gusta de 

vivir en su localidad/ Xochitlán y qué es lo que no le gusta? 
33. Cuando surge un problema que afecte a la localidad/ municipio ¿Ustedes 

se organizan para buscar solucione? 
34. ¿Ha notado cambios los últimos años en su localidad/ municipio? ¿Cuáles 

son? ¿Le agradan o le disgustan estos cambios?  
 

Guía de entrevista para amas de casa 

Nombre: 
Edad: 
Estado civil: 
Escolaridad: 
 

1. ¿En qué localidad del municipio vive?  
2. ¿Podría decirme por cuantos integrantes se conforma su familia? 
3. ¿Quién es el principal proveedor económico, en su familia?  
4. ¿Trabaja fuera del hogar o realiza alguna actividad que le permita generar  

dinero? 
5. ¿Cree que los ingresos son suficientes para cubrir las necesidades de su 

familia?  
 

Apoyos económicos: 
 

6. ¿Recibe ayuda económica por parte de un familiar que viva en el 
extranjero u otro estado?  

7. ¿Recibe o ha recibido algún apoyo económico por parte del gobierno? 
¿Cuál? ¿En qué consiste?  

8. En caso de recibir algún apoyo familiar o del gobierno, ¿cómo administra 
esos recursos? 
 

Sobre calidad de vida: 
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9. ¿Podría platicarme como se organizan o dividen las tareas del hogar en 
la familia? 

11. ¿Cuál es la actividad a la que se destina mayor cantidad de dinero?  
Salud_    Alimentación_ Vivienda_   Educación_ Otros_  

12. ¿Cuándo usted enferma recibe atención medica dentro de su municipio? 
En caso de no recibirla ¿hasta dónde tiene que trasladarse?  

13. ¿Tiene acceso a los servicios públicos? (Hospital, escuela, luz, agua, 
drenaje, entretenimiento)  

14. ¿De que forma le afecta el no tener acceso a algún servicio? ¿Cómo 
resuelve la falta de algún servicio público?  

15. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?  
16. ¿Qué aspectos considera prioritarios para mejorar sus condiciones de 

vida? 
17. ¿Existe alguna organización entre habitantes del municipio para ayudarse 

mutuamente?  
18. ¿Alguna vez usted o algún miembro de esta familia ha migrado a otro 

municipio, estado o país?  
*Preguntas exclusivamente para mujeres   23, 24 y 25  

19. ¿Considera que las tareas del hogar se reparten de forma equitativa?  
20. ¿Cómo considera que es su participación en la toma de decisiones y 

tareas familiares?  
21. Desde su punto de vista ¿considera que las oportunidades de trabajo son 

iguales entre hombres y mujeres? ¿Por qué?  
22. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? 

¿Cómo fue la situación?  
23. ¿Alguna vez ha sufrido violencia?  
24. ¿El gobierno municipal ha promovido oportunidades exclusivamente para 

mujeres? 
Pobreza: 

25.  ¿Qué significa la pobreza para ti (usted)? 
26. ¿Considera (s)que te encuentras en situación de pobreza?  
27. ¿El gobierno municipal atiende y soluciona los problemas de la población 

en cuanto a disminuir la pobreza? 
28. ¿Qué considera (s) que sería lo más adecuado para disminuir la pobreza? 
 

Sentido de pertenencia:  
29. ¿Cómo es su rutina en un día común? 
30. ¿Le gusta vivir en su localidad / Xochitlán? ¿Qué es lo que le gusta de 

vivir en su localidad/ Xochitlán y qué es lo que no le gusta? 
31. Cuando surge un problema que afecte a la localidad/ municipio ¿Ustedes 

se organizan para buscar solucione? 
32. ¿Ha notado cambios los últimos años en su localidad/ municipio? ¿Cuáles 

son? ¿Le agradan o le disgustan estos cambios?  
 

Guía de entrevista para los representantes del gobierno municipal 

 
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
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1. ¿Qué cargo ocupa en la presidencia municipal? 
2. ¿Qué funciones cumple?  
3. Como miembro del gobierno municipal, ¿cuáles son las principales 

acciones para atender a la población? 
4. ¿Han organizado programas o acciones para disminuir la pobreza?  
5. ¿El gobierno municipal está trabajando para crear empleos en el 

municipio? ¿De qué forma? 
6. Desde su punto de vista ¿cree que las oportunidades laborales entre 

hombres y mujeres son las mismas? ¿Por qué?  
7. ¿Cuáles son las principales estrategias que se han instrumentado para 

combatir la pobreza en el municipio durante los últimos 10 años?  
8. ¿Hay coordinación con el gobierno estatal para disminuir la pobreza? ¿De 

qué forma?   
9. ¿Cuáles son los principales obstáculos por los no ha disminuido la 

pobreza en el municipio? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


