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    RESUMEN 

El estudio identifica los efectos de factores sociodemográficos sobre la tasa de pobreza extrema en Méxi-

co. Se emplea información de 2010 y técnicas de análisis de datos espaciales. Se encuentra que algunos 

elementos de política pública como incrementar la tasa de alfabetización reducen de manera significativa 

la pobreza extrema municipal. Otro elemento relevante apunta a que una distribución más equitativa en 

las tasas laborales entre hombres y mujeres disminuye la pobreza extrema. Una de las contribuciones 

principales de la investigación es identificar que, reduciendo en 10% la pobreza extrema en algunos muni-

cipios se puede disminuir hasta en 5.5% la pobreza extrema de sus vecinos por efectos de contagio. 
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    ABSTRACT
The study identifies the effects of sociodemographic factors on the extreme poverty rate in Mexico. 2010 

information and spatial data analysis techniques are used. It is found that some elements of public policy 

such as increasing the literacy rate significantly reduce extreme municipal poverty. Another relevant el-

ement is that a more equitable distribution of labor rates between men and women reduces extreme 

poverty. One of the main contributions of the research is to identify that, by reducing extreme poverty 

in 10% in some municipalities, the extreme poverty of its neighbors can be reduced by up to 5.5% due to 

contagion effects.

KEYWORDS: extreme poverty, exploratory spatial data analysis (ESDA), female work, literacy.

JEL CLASSIFICATION: C31, R12, I32.

    INTRODUCCIÓN

La pobreza extrema es la condición más preocupante para un país por la limitante que genera a los indi-

viduos para alcanzar un estado de bienestar o desarrollo, se destaca que para su erradicación se requiere 

la intervención del Estado (Díaz y Turner, 2012). A partir de ello, se plantea que el enfoque gubernamental 

no debe ser sacar a individuos de la pobreza, sino a las regiones. Debido a esto es crucial identificar los 

elementos sociodemográficos que contribuyan a que las tasas de pobreza puedan reducirse.

Existen diversas razones por las cuales es relevante establecer una jerarquía espacial en las regiones de 

pobreza: identificar las áreas que requieren provisión de servicios ya que el país posee un territorio muy 

amplio, incrementar la visibilidad de los pobres y analizar las estrategias de desarrollo regional (Treviño, 

2015). En ese sentido, el presente estudio contribuye a identificar los municipios prioritarios, a partir del 

spillover, que pueden generar acciones concretas en un municipio en favor de los vecinos. A partir de lo 

anterior se recurre a técnicas de econometría espacial.

El enfoque econométrico tradicional ignora los elementos espaciales y de cercanía que pueden estar invo-

lucrados en los fenómenos económicos (Agudelo, Franco y Franco, 2015). En el presente estudio es impor-

tante identificar la presencia de agrupamientos espaciales, es decir, grupos de regiones que manifiestan 
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atributos similares, poseen una interrelación espacial entre ellos y comparten un área geográfica deter-

minada (Geronimo, 2016). Si en los datos existe un efecto espacial y no es controlado a partir de técnicas 

espaciales, se pueden presentar sesgos en los estimadores.

La riqueza de los estudios de análisis exploratorios de datos espaciales radica en la naturaleza georreferen-

ciada de la información, la cual permite la visualización de componentes espaciales claves para entender 

fenómenos sociales y económicos (Muñetón y Vanegas, 2014). En este sentido, no solo es importante el 

fenómeno sino la ubicación de éste y la relación que puede haber con el espacio cercano, es por ello que 

considerar el espacio permite entender mejor ciertas dinámicas sociales y económicas en las regiones 

(Geronimo, 2016).

Gracias a las herramientas del análisis espacial se pueden identificar inicialmente los hot spots o puntos 

críticos, donde las políticas gubernamentales pueden tener mayor impacto. Además de eso, las regre-

siones espaciales permiten acercarse hacia algunos determinantes regionales de las tasas elevadas de 

pobreza, tales como analfabetismo, desempleo, jefatura femenina en los hogares del municipio, etc. Lo 

cual brindaría aún más posibilidades de realizar acciones efectivas en el combate a la pobreza extrema.

Una contribución del trabajo es que permite identificar el efecto de las variables sociodemográficas en la 

tasa de pobreza extrema municipal, controlando los efectos del sesgo espacial a partir de análisis econo-

métrico espacial, de esta manera se puede distinguir más claramente el impacto de cada variable.

La investigación se divide en cinco secciones, la primera es de carácter introductorio, la segunda aborda la 

revisión de literatura del uso de datos espaciales para indagar en variables relevantes, la tercera se centra 

en la metodología, datos e hipótesis del estudio, la cuarta discute los resultados encontrados finalmente 

se presentan conclusiones del estudio.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

Las investigaciones enfocadas en temas espaciales parten de la suposición de que la distancia entre uni-

dades económicas tiene importancia, se plantea que, todo tiene relación con todo pero las cosas cercanas 

están más relacionadas entre sí que las lejanas (Tobler, 1970). Aunado a lo anterior, en la actualidad se 

dispone de gran cantidad de información con referencia geográfica, es decir, a las observaciones se les 

pueden asociar atributos espaciales. 
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Se han planteado trabajos a nivel regional para otros países que intentan identificar los determinantes 

de la pobreza. En Estados Unidos se asocia la pobreza a nivel condado con factores como el cambio de 

enfoque productivo de las regiones de aspectos industriales hacia ocupaciones de alto capacitación tecno-

lógica, debilidad en los sindicatos y pérdida de empleos manufactureros (Levernier, Partridge, y Rickman, 

2000), sin embargo, no es seguro que los mismos factores afecten a México, ya que el país posee una 

dinámica diferente.

Para México, algunos trabajos se han enfocado en estudios regionales de pobreza, a partir de la encuesta 

intercensal de 2015, pero sin emplear herramientas de econometría espacial y centrando el análisis en 

entidades como Sonora (Castro y Camberos, 2017) y el Estado de México (Figueroa, Pérez y Godínez, 

2018). Estudios con desagregación municipal que han aproximado temas como movilidad de los ingresos, 

únicamente para el estado de Coahuila empleando una metodología de cadenas de Markov (Gutierrez, 

Mendes y Reyes, 2011). 

Los estudios basados en técnicas de econometría espacial, no sólo permiten indagar en temas de po-

breza, se han empleado para medir el desempeño económico (Patacchini y Rice, 2007), distribución del 

ingreso (Haili et al, 2014; Rey y Sastré, 2010; Sastré y Rey, 2013), educación (Ahmed, 2011), exclusión 

social (Andrés et al., 2018),  innovación (Torres, Polanco y Tinoco, 2014), crimen ( Valdivia y Castro, 2013), 

productividad (Valdivia, 2008), elecciones (Charles, Colima y Torres, 2018), índice de desarrollo humano 

(Geronimo, 2016) e inseguridad alimentaria (Espinoza y Rodríguez, 2018), entre otros. 

La pobreza no se distribuye aleatoriamente en los países, sino que se concentra en algunas áreas (Ayadi y 

Amara, 2009; Espinoza y Rodríguez, 2018). A partir de ello se pueden señalar investigaciones en Estados 

Unidos (Rupasingha y Goetz, 2007), Túnez (Ayadi y Amara, 2009), Ecuador (Elbers et al., 2007) y Malawi 

(Benson, Chamberlin y Rhinehart, 2005), México (Treviño, 2016). Cada uno con distintos niveles de desa-

gregación.

Al buscar explicar determinantes de pobreza a nivel región se han logrado identificar algunos elementos 

relevantes, entre ellos están: la jefatura del hogar en manos de una mujer (Hanratty y Blank, 1992; Lever-

nier, Partridge y Rickman, 2000; Rupasingha y Goetz, 2007), bajo capital humano, entorno rural (Pereira, 

Soloaga y Bravo, 2014; Reyes y Barrera, 2014), la presencia de minorías tradicionalmente desfavorecidas, 

(Levernier, Partridge y Rickman, 2000). Como parte de los elementos económicos de las regiones se ha 

sugerido la tasa de empleo y PIB local. 
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Históricamente se ha visto al capital humano como uno de los principales medios de movilidad social para 

los individuos (Llamas, 2012) y las regiones (Schultz, 1961). Asimismo, se ha planteado que las comuni-

dades con mayor cantidad de trabajadores de baja calificación son más probables de experimentar altas 

tasas de pobreza (Rupasingha y Goetz, 2007) y cualquier tipo de pobreza (alimentaria, de capacidades o 

de patrimonio) incrementa la probabilidad de abandono escolar (Félix, Marina y Aboites, 2012). En el país 

es crucial la alfabetización digital, pero antes de ella es fundamental erradicar el analfabetismo tradicional. 

En México, en el año 2010 aún quedaban más de 5 millones de adultos que no sabían leer1.

Treviño (2015, 2016) identificó que los municipios con menor población tienden a contar con mayores 

índices de pobreza. Asimismo, trabajos previos han señalado que la pobreza es más persistente en áreas 

rurales que urbanas (Levernier, Partridge y Rickman, 2000; Rupasingha y Goetz, 2007). Esto puede re-

lacionarse con que el campo implica menores costos de vivienda y menores tasas de capital humano. 

Igualmente, para los habitantes de entornos rurales existe un componente de aislamiento de mercados 

grandes que les dificulta el desarrollo económico.

De la misma manera, se ha visto que las áreas de concentración de la pobreza pueden estar marcadas 

por la presencia de características raciales específicas (Nord, 1998). En cuanto a aspectos económicos, en 

Colombia se vio que el desempleo es uno de los detonantes más fuertes de pobreza (Pérez, 2005). 

La mujer es un componente clave de los recursos humanos y su acceso al mercado laboral es un impulsor 

del desarrollo económico (Recchini de Lattes y Wainerman, 1977). También se puede hablar de una rela-

ción bidireccional, donde las regiones que presentan mejores tasas de crecimiento ofrecen mejores opor-

tunidades salariales y generan un incentivo para que más personas se incorporen al ambiente productivo 

(Tienda, 1975).

La presencia de más mujeres en el mercado laboral ocasiona presión para los hombres. Al ser la misma 

productividad y tener disposición de aceptar menores salarios a cambio de elementos no pecuniarios 

como la flexibilidad de horario (Rodríguez, Ramos y Castro, 2017). Por otra parte, en los lugares donde 

existe baja tasa de participación femenina es probable que ocurra porque existe una prohibición de parte 

del hombre para que la mujer se integre al mercado laboral. Dicha situación se puede leer como que, a 

pesar de que la vivienda requiera mayores integrantes que lleven ingresos a la familia, el jefe del hogar 

limita el acceso de la mujer a un empleo remunerado. Eso puede originarse por temor a perder dominio al
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interior del hogar (Charles, Aboites y Llamas, 2018). A partir de lo anterior, investigaciones futuras pueden 

indagar si el machismo puede ser un elemento provocador de pobreza.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

Para el manejo de los datos se empleó el programa computacional Geoda, el cual permite la manipulación 

de información, la representación de características geográficas de los municipios de estudio y el análisis 

econométrico espacial.

 En México, la medición de pobreza corre a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), el cual es  un  organismo  público  descentralizado  que  tiene  por  objeto  

normar  y coordinar  la  evaluación  de  las  políticas  y  programas  de  desarrollo  social  que  ejecuten  las  

dependencias públicas y establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición 

de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad (DOF, 2010). 

Para el año 2010 en México alrededor de 50% de los pobres se ubicaban tan solo en 190 municipios (Cone-

val, 2011)se puso en boga la realización de estudios tendientes a cuantificar la pobreza, principalmente en 

los países subdesarrollados . En México, particularmente, la década de los ochentas fue prolífica en este 

tipo de investigaciones. Sin embargo, cualquier lector interesado en el tema se habrá encontrado segura-

mente con una diversidad de cifras sobre el porcentaje de pobres en nuestro país, equivalente al número 

de estudios realizados. Así, podemos encontrar que la población pobre en el país es de aproximadamente 

35% según el Banco Mundial ; de 60% para Hernández-Laos; de 83% según Julio Boltvinik , y de 81% según 

Santiago Levy, sólo por citar algunos de los más recientes. Si además consideramos que en estos trabajos 

el método aplicado generalmente es el mismo (Línea de Pobreza. El presente estudio emplea datos para 

los 2,456 municipios de México recolectados en el Censo de 2010 de INEGI. A partir de ahí el Coneval ela-

boró un índice con las tasas de pobreza para los municipios del país. 

El cuadro 1 muestra que, en promedio, los municipios en México tienen tasas de pobreza de 25%, sin em-

bargo, algunos municipios alcanzan valores de 90 por ciento. Respecto al desempleo, la tasa media ronda 

los cuatro puntos porcentuales. Sin embargo, la cifra llega a superar 30 por ciento. El ingreso corriente to-

tal per cápita (ICTPC1) presenta valores bajos, en promedio, en agosto de 2010 el promedio se encontraba 

en $1,575 pesos mensuales y, al menos, un municipio contaba con percepciones medias de $415 pesos. 

Se observa, además, que la tasa de hogares donde una mujer dirige a la familia es de 22%, dato similar al 

2 El ICTPC está estimado a pesos de agosto de 2010. Se reporta el ingreso promedio mensual por municipio.
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de mujeres en la población económicamente activa (25%). Por otra parte, el cuadro 1 muestra que cerca 

de 18% de la población municipal en México corresponde a personas que se consideran indígenas. La tasa 

de personas con analfabetismo no es un tema menor. Se identifica que existen municipios que tienen casi 

40% de su población mayor de 15 años en dicha condición. En lo que respecta al grado escolar, también 

se puede observar que hay, al menos, un municipio cuya población, en promedio, cuenta con solamente 

2 años de estudios.

Cuadro 1  Estadística descriptiva de las variables de interés relacionadas con la pobreza extrema, datos municipales, 
México 2010

 

3.1 Hipótesis

El estudio presenta las siguientes hipótesis.

H1. Se considera que un mecanismo importante para reducir la tasa de pobreza es el factor educación, en 

el municipio se mide a través de la alfabetización de la población y el grado escolar promedio.

H2. Se espera que las áreas rurales, donde regularmente habita una mayor proporción de personas indí-

genas, presenten mayores tasas de pobreza.

H3. La tasa de hogares con jefatura femenina implicará una mayor propensión a la pobreza extrema en los 

municipios.

H4. Mejor equilibrio en la participación laboral entre hombres y mujeres se espera que disminuya la tasa 

de pobreza extrema.

Como variables de control se emplean el PIB per cápita y la tasa de desempleo, dos elementos 

que la literatura ha manejado ampliamente como aspectos determinantes de la pobreza regional. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2011. 
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3.1.1. Análisis exploratorio de datos espaciales

Una situación recurrente cuando se trabaja con datos a nivel región es que éstos presentan dependencia 

espacial y heterogeneidad espacial, sin embargo, muchos trabajos no la toman en consideración (Anselin y 

Griffith, 1988). Cuando los datos de estudio son regiones, y se ignoran las posibles dependencias espacia-

les, los resultados obtenidos pueden presentar sesgos y generar recomendaciones de política ineficientes 

en referencia al fenómeno de estudio (Rupasingha y Goetz, 2007).

Los estudios que se enfocan en temas espaciales deben incorporar entre sus consideraciones los facto-

res de dependencia y de heterogeneidad espaciales (Anselin, 1988). La primera se refiere a una relación 

espacial entre los valores de una variable, y puede ser causada por externalidades espaciales y efecto de 

spillover, la segunda apunta a que las formas funcionales y los parámetros pueden variar de locación en 

locación y que no son homogéneos en todo el conjunto de datos. La correlación espacial se puede definir 

como la coincidencia de valores similares con localización similar, y dicha relación podría o no mantenerse 

en el tiempo (Anselin, 1988).

Para realizar estimaciones de índole espacial se requiere, previamente, establecer una matriz de pondera-

dores espaciales (W). Dicha matriz describe si existe una relación de vecindad de cada observación con el 

resto de las observaciones. De acuerdo con ello, se evalúa si a partir de esa vecindad existe un efecto de 

contagio. Para el caso actual, la matriz que se construye emplea el criterio tipo “queen” de primer orden, 

es decir, considera como vecinos aquellos municipios que tengan un lado o vértice de colindancia con la 

observación, la ventaja de usar este criterio es que considera como vecinos a municipios que tienen co-

lindancia tanto vértice como en una frontera extendida, mientras el criterio “rook” los elimina (LeSage, 

1998). El criterio de contigüidad en lugar de distancia se ha usado previamente en estudios de carácter 

similar al actual (Rupasingha y Goetz, 2007). Se considera que la contigüidad tipo queen puede ser conve-

niente porque genera mayor conectividad entre municipios cercanos.

En el presente estudio se realiza un análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE por sus siglas en es-

pañol, ESDA por sus siglas en inglés), el cual tiene como propósito describir y visualizar distribuciones 

espaciales, para identificar localizaciones atípicas al descubrir asociaciones (autocorrelación espacial) y 

estructuras en el espacio geográfico (heterogeneidad espacial) (Chasco, 2003). 
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                                                       Mapa 1 Distribución de la pobreza extrema en México, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2011.

 En el mapa 1 se puede apreciar que la pobreza extrema no sigue una distribución aleatoria a tra-

vés del territorio mexicano. Para contrastar la hipótesis de independencia espacial de una variable se em-

plea el índice de Moran (I-Moran), éste es un valor escalar que puede alcanzar valores entre -1 y 1. Cuando 

se aproxima a -1 indica que existe una correlación espacial negativa, cuando se aproxima a 1 representa 

una correlación espacial positiva y, al aproximarse a cero, indica independencia espacial de la variable en 

cuestión (Rupasingha y Goetz, 2007). Se puede identificar que la región sur del país es donde se originan 

las mayores concentraciones de municipios con altos índices de pobreza. 

Para el estudio se determinó concentrar el análisis en la pobreza extrema, porque es más severa para la 

población y porque presenta el mayor grado de concentración espacial, de esta manera es más factible 

focalizar los esfuerzos para atacarla.

2
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                  Figura 1  Índice de Moran univariado para la pobreza extrema de los municipios de México, 2010

                                                                 Fuente: elaboración propia con datos del censo 2010. 

Al evaluar el I-Moran con datos de pobreza en los municipios de México se obtuvo un valor de 

0.72, con un nivel de significancia de 0.99. Ello rechaza la hipótesis de independencia espacial para la tasa 

de pobreza de los municipios estudiados.

En la figura 1 se muestra un Scatterplot de Moran que representa la asociación espacial de la tasa 

de pobreza extrema de los municipios de México. La ventaja de esta representación gráfica es que permite 

una visión desagregada de la autocorrelación espacial presente en los datos (Rupasingha y Goetz, 2007). Los 

cuatro cuadrantes de la ilustración 1 representan los cuatro tipos de asociaciones espaciales. El cuadrante 

superior derecho representa a las observaciones de valores altos que se encuentran rodeadas con las mismas 

características (High-High). El cuadrante superior izquierdo muestra a los municipios con valores bajos de ta-

sas de pobreza rodeados de municipios con valores altos (Low-High). Las observaciones de valores bajos de 
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pobreza que se encuentran rodeadas por observación en situación similar se encuentran en el cuadrante in-

ferior izquierdo (Low-Low). Finalmente, los municipios de valores altos que están rodeados de municipios de 

valores bajos, en cuanto a nivel de pobreza, están representados en el cuadrante inferior derecho (High-Low).  

 

Mapa 2 Análisis local de dependencia espacial (LISA) de la pobreza extrema  
municipal, México 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2011.

Para complementar el estudio se elabora un indicador de asociación espacial local (LISA, por sus siglas en 

inglés), el cual satisface los siguientes requerimientos: proporciona un indicador del grado de significancia 

del agrupamiento espacial de valores similares alrededor de la observación; asimismo, la suma de los valo-

res del LISA de todas las observaciones es proporcional al indicador global de la asociación espacial (Anse-

lin, 1995). El mapa 2 refuerza la percepción de que la pobreza sigue patrones espaciales de agrupamiento.

Los datos del mapa 2 muestran que existen 441 municipios en un círculo vicioso, es decir, están en situa-

ción de pobreza extrema alta y se encuentran rodeados de municipios en condiciones semejantes. Por 

otra parte, existen 690 municipios enrolados en un círculo virtuoso. En el presente estudio se representan 

en negro los municipios con bajas tasas de pobreza extrema que se rodean de municipios en condiciones 
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semejantes. Por otro lado, en rojo se representan municipios con tasas elevadas de pobreza cuyos vecinos 

presenta características similares. El mapa permite focalizar de mejor manera los municipios con mayores 

carencias. A partir de ello se pueden concentrar mejor los esfuerzos gubernamentales para combatir la 

pobreza en términos municipales.

3.1.2 Modelos espaciales

A partir de lo anterior se plantea el siguiente modelo de regresión:

Donde PE, representa la tasa de pobreza extrema, considerada la variable dependiente, cada valor de 
βi corresponde a las variables centrales de análisis, referentes a educación (t_analf y grado_esco), ru-
ralidad (d_rural) y tasa de población indígena (t_lind), tasa de hogares con una mujer en la jefatura 
(t_hog_m) y la tasa de participación laboral por parte de las mujeres (t_pea_m).

En este apartado se revisan los métodos econométricos que toman en cuenta los agrupamientos en las 

tasas de pobreza. Se evalúan dos modelos alternativos.

El primero es el modelo espacial autorregresivo (SAR). Dicha especificación es conveniente cuando la de-

pendencia espacial opera a través de un rezago espacial de la variable dependiente, el cual representa el 

caso actual.

 

Donde  representa un vector de variables dependientes,  una matriz de pesos espaciales,  un vector con 

los determinantes de la pobreza extrema. El escalar , es un parámetro espacial autorregresivo, y  son los 

parámetros a estimarse para las variables explicativas.

El segundo modelo es el modelo de error espacial (SEM), el cual resulta útil cuando la dependencia espa-

cial se presenta en el término de error, tal como se describe a continuación:
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Donde λ es un coeficiente de error espacial.

A continuación, se presentan los resultados del estudio.

Resultados y discusión

En las estimaciones realizadas para la variable pobreza extrema se identificaron efectos espaciales sig-

nificativos. Los errores de las regresiones también mostraron autocorrelación espacial. A partir de ello, 

se valoraron modelos robustos de rezagos espaciales para mejorar los estimadores, se empleó un mo-

delo que parte de un rezago, es decir los vecinos más cercanos, de contigüidad inmediata. Las estima-

ciones hechas a partir del SAR permiten modelar la heterogeneidad espacial (J. LeSage y Pace, 2009).  

                        Cuadro 2  Regresión lineal de la tasa de pobreza extrema de los municipios de México, 2010

                                  Fuente: elaboración propia con base en la censo de población y vivienda, INEGI, 2011

 

Para evaluar los efectos de las características sociodemográficas sobre la tasa de pobreza extrema muni-

cipal se corrieron regresiones espaciales en el software econométrico Geoda.  Las variables consideradas 

fueron: tasa de desempleo (t_desemp), ingreso corriente total per cápita (ICTCP), tasa de hogares con 

jefatura femenina (t_hog_m), porcentaje de mujeres en la población económicamente activa (t_pea_m), 

una variable dummy en caso de que el municipio sea rural (d_rural), tasa de personas que se reconocen 
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como indígenas (t_lind), tasa de analfabetismo (t_analf) y grado escolar promedio alcanzado en el muni-

cipio (grado_escolar). A continuación, se describen los resultados obtenidos.

 El modelo inicial en estimarse es el MCO. En primera instancia, se observa que el porcentaje de po-

blación indígena presente en el municipio tiene un efecto significativo para determinar el nivel de pobreza. 

En cuanto a la tasa de analfabetismo, se aprecia que es un elemento clave que crece la pobreza a escala mu-

nicipal, en ese aspecto convendría encaminar los esfuerzos de política pública por atacar ese flanco social. 

Finalmente, tal como era esperado, el PIB per cápita municipal generó un impacto negativo sobre la pobreza. 

A partir de identificar un efecto significativo, por parte de los vecinos, se consideró necesario realizar un aná-

lisis econométrico que tomara en cuenta el efecto del rezago espacial, mismo que se presenta en el cuadro3. 
 
         Cuadro 3 Regresión con rezago espacial de la tasa de pobreza extrema de los municipios de México, 2010

                                   Fuente: elaboración propia con base en la censo de población y vivienda, INEGI, 2011.

 El valor de rho de 0.553 obtenido a partir de la regresión que considera rezago espacial refleja que 

si se lograra una reducción de 10% en la pobreza de un municipio eso podría reducir en 5.5% la pobreza 

de los vecinos (Rupasingha y Goetz, 2007). 

 El modelo de rezago espacial mostró resultados que permitirán acciones de política en el combate 

a la pobreza extrema y brindó la oportunidad de atender el problema de la heterogeneidad espacial. Los 

elementos que reducen la pobreza extrema en los municipios son: el promedio de ingreso per cápita, par-
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ticipación mayor de la mujer en el mercado de trabajo, el grado escolar promedio y la tasa de desempleo. 

Cabe señalar que la correlación entre las variables empleadas es baja y en las estimaciones no mostraron 

riesgo de multicolinealidad. Por el contrario, entre los elementos que la incrementan se pueden encontrar 

la presencia de población indígena y la tasa de analfabetismo. La tasa de hogares con jefatura femenina 

no representó un efecto significativo.

 Contar con un mercado interno fuerte, en términos municipales, es un elemento crucial en el 

combate a la pobreza extrema. La disponibilidad de ingresos permite a los individuos intercambiar mer-

cancías en la región y les brinda a los pobladores de un municipio la posibilidad de emprender y ser par-

tícipe de las ventajas de la economía. Crecer la capacidad productiva ha sido históricamente uno de los 

objetivos centrales de la política pública. En ese sentido, algunos elementos para favorecer el desarrollo 

regional pueden surgir a partir de incentivar la innovación y emprendimiento. La variable que capturó esa 

información fue la referente al ingreso corriente total per cápita del municipio.

 Se ha visto que el incremento del ingreso per cápita no siempre contribuye a reducir la pobreza. En 

algunas regiones, la distribución inequitativa de la riqueza genera que a pesar de que un municipio cuente 

con un ingreso per cápita elevado, no es suficiente para que el porcentaje de la población en situación de 

pobreza sea reducido (Foster y Szekely, 2008).

 Para que el crecimiento de los ingresos medios municipales impacte las cifras de pobreza, dicho 

crecimiento debe fundamentarse en un uso más intensivo del factor trabajo para las actividades produc-

tivas (Campos y Monroy-Gómez, 2016; Loayza y Raddatz, 2010). De esta manera las personas de menores 

ingresos tienen la posibilidad de mejorar sus ingresos personales y se reducen las tasas municipales de 

pobreza.

 A partir de los resultados observados en el presente estudio, destaca que el desempleo reduce la 

pobreza. Ello representa una llamada de atención en términos de política pública, ya que una mayor tasa 

de empleo puede ser señal de precarización laboral. Así, tener empleo no es un elemento que le permita 

a los mexicanos escapar de la pobreza extrema, existe una cantidad elevada de personas que cuentan con 

un empleo y, sin embargo, no superan el umbral de ingreso necesario para la satisfacción de sus necesida-

des más básicas. Por ejemplo, estudios previos han encontrado que en años recientes, para la generación 

millenial, contar con licenciatura no es una estrategia segura para alcanzar movilidad social (Ramírez y 

Guerrero, 2017).
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 Para que el impacto de la tasa de empleo en la reducción de la pobreza sea positivo y significativo 

es necesario trabajar en un mejor empate entre las competencias profesionales de la población y las exi-

gencias del mercado local (Salas, 2018).

 Existe un segmento de la población para quien el desempleo es lujo inaccesible, para ellos la 

precariedad laboral es la única posibilidad de alcanzar ingresos de subsistencia. Se ha señalado que la 

precariedad laboral de los individuos tiene impactos negativos en sus lazos de amistad y capacidad de 

recibir apoyo por parte del entorno. Situación que tiene implicaciones negativas en la cohesión social de 

la comunidad (González, Pérez y Escobar, 2016). 

 En México la asignación de transferencias aún tiene muchas áreas de oportunidad, en cuanto al 

factor becas y, sobre todo, en lo referente a pro-campo (Huesca  y Calderón, 2015). Dos variables funda-

mentales del estudio pasan por el plano educativo. De acuerdo con los resultados crecer en un año el 

promedio escolar reduciría en cerca de 1.4 puntos la tasa de pobreza municipal. Dado que la pobreza se 

manifiesta de manera más aguda en localidades apartadas y de baja población, los hacedores de política 

deben estructurar de manera responsable las políticas de acceso a servicios escolares, mejorar la asigna-

ción de becas y la provisión de catedráticos.

 Las áreas rurales, normalmente, se asocian con problemas como la pobreza, salud y falta de opor-

tunidades de comercio, fundamentalmente asociadas a falta de servicios de transportación e infraestruc-

tura (Aftab, et al2013). La introducción del componente espacial en el presente trabajo permitirá a los to-

madores de decisiones identificar qué municipios deben ser prioridad en el desarrollo de infraestructura 

de comunicación, como carreteras, caminos rurales y vías férreas. Cuando la población de un municipio se 

enfoca en actividades agrícolas existe mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza. Dicho 

hallazgo orienta a la necesidad de una política agraria que favorezca a los pequeños campesinos y no úni-

camente a los grandes terratenientes.

 Las mujeres manifiestan mejor desempeño escolar que los hombres (Navarro, Narro y Orozco, 

2014). A partir de ello, mejores oportunidades de incorporación al mercado laboral pueden redundar en 

un efectivo combate a la pobreza municipal. Además, sería fundamental permitir no sólo mayor incorpo-

ración femenina al mercado de trabajo, sino facilitar el acceso a empleos formales con prestaciones médi-

cas, ya que existe desigualdad en requerimientos sanitarios entre hombres y mujeres, principalmente por 

factores relacionados con el embarazo (Navarro, Narro y Orozco, 2014).



113112

Humberto Charles Leija

 - PÁGINA
Revista de Economía / Vol. XXXVI / Núm. 92 / ISSN 2395-8715

 En México,  las mujeres son las que primordialmente destinan tiempo y energía a la provisión 

de apoyo doméstico. Aspectos como producción de alimentos, cuidado de la vivienda, cuidado de niños, 

adultos mayores y personas enfermas son condiciones en los que se observa una mayor carga de trabajo 

paras las mujeres (González, 2005). En este sentido, si en la familia la jefatura del hogar la lleva una mujer 

ésta también tendrá la responsabilidad de llevar al hogar la mayor parte del ingreso. Dado lo anterior, el 

hogar se enfrenta a una situación de vulnerabilidad, porque la carga de trabajo doméstico complica a la 

jefa de familia un desempeño óptimo en el mercado de trabajo.

 Entre los hallazgos del documento está que la correlación espacial para la pobreza es mayor que 

para otros componentes relevantes como el IDH. Se aprecia que en México en 2015 el I de Moran era de 

0.73, cifra superior al alcanzado en estudios de IDH (Geronimo, 2016). La autocorrelación espacial del 

presente estudio es superior a la encontrada en investigaciones semejantes. En Colombia se identificaron 

valores de 0.57 y 0.63 en las necesidades básicas insatisfechas3  a nivel municipal, para los años 1985 y 

1993 (Pérez, 2005). Un trabajo específico para el departamento de Antioquia reportó un valor de 0.53 para 

la variable “miseria”, con información para el año 2010 (Agudelo, Franco y Franco, 2015).

 Uno de los problemas de la pobreza es que, normalmente, detona un círculo vicioso que la re-

fuerza (Félix, Marina y Aboites, 2012; Ramos y Velásquez, 2015). Cuando una región se deprime existen 

incentivos para que los individuos más capacitados la abandonen y se genera una dinámica semejante a la 

propuesta por Krugman (1990). 

5. CONCLUSIONES

 Se ha sugerido que se pueden generar impactos significativos en la reducción de la pobreza a par-

tir de focalizar adecuadamente los recursos a invertir (Elbers et al., 2007). En México ya se tienen identifi-

cados los municipios de mayores niveles de pobreza. Un elemento importante de cuantificar es qué efecto 

de difusión podría darse si se combate la pobreza extrema en municipios particulares. Ahí radica una de 

las principales contribuciones del presente estudio.

 Puesto que los resultados arrojaron un valor significativo de rho es posible afirmar que la política 

pública enfocada en la reducción de la pobreza de los “hot spots”, es decir, agrupamientos clave, tendrán 

efectos de desbordamiento entre los municipios que la integran. A partir de ello es crucial que la política 

3 Criterio empleado en Colombia para medir pobreza.
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pública se enfoque en atacar el problema de la pobreza a partir de sus principales determinantes. Estable-

cer acciones de largo plazo que vayan más allá del botín electoral.

 La pobreza en México es un tema ampliamente estudiado. Es objeto constante de política y análi-

sis académico. El trabajo actual manifiesta de manera gráfica los municipios que cuentan con las mayores 

tasas de pobreza y pueden generar efectos de mejoría para sus vecinos por efectos de contagio.Se mostró 

que las altas tasas de pobreza municipal en el país tienen una distribución que no es aleatoria. A partir de 

lo anterior, se puede observar que la ubicación geográfica representa un rol relevante en las posibilidades 

que posee un municipio de tener altos índices de pobreza. En términos de política pública es decisivo 

atender los agrupamientos de pobreza extrema que se pueden presentar en los municipios del país, ya 

que atendiendo esos puntos clave se pueden generar efectos de contagio en la reducción de la pobreza. 

 Estudios como este son de gran ayuda en términos de política pública para realizar una mejor 

asignación de fondos gubernamentales. Mientras países como Estados Unidos consideran de importancia 

crecer la población con educación escolar universitaria, para México aún es un pendiente por atender la 

cantidad de personas en situación de analfabetismo. Uno de los hallazgos relevantes de la presente inves-

tigación es la significancia alcanzada por el analfabetismo en los municipios. Así, un componente clave en 

el combate a la pobreza extrema es la posibilidad de brindar educación a las personas de menores ingre-

sos y mayor edad. De esta manera, con base en la idea de un gobierno promotor de becarios, los esfuerzos 

no deben quedarse en los jóvenes excluidos de las universidades sino también plantear esquemas que 

permitan a los adultos analfabetas alcanzar mejores competencias académicas que les permitan un mejor 

desenvolvimiento en el plano económico y social.

 Otro elemento notable en la política pública sería el combate a la discriminación. El trabajo identi-

fica que los municipios donde existe mayor porcentaje de personas de población indígena existe una ma-

yor propensión a que dicho municipio se encuentre en situación de pobreza. Tal situación es consistente 

con lo registrado en la literatura, ya que estudios previos han resaltado que la pobreza es más acentuada 

en comunidades rurales predominantemente indígenas, se destaca que en 2010 se estimaba que cerca de 

50% de la población indígena en México vivía en pobreza extrema, y casi 80% en pobreza moderada (Na-

rro, Moctezuma y de la Fuente, 2013). A partir de lo anterior es conveniente reflexionar qué mecanismo 

se puede promover para lograr la incorporación de la población indígena en actividades productivas y bien 

remuneradas que les permitan combatir de manera adecuada su situación de vulnerabilidad, un camino 

puede ser incrementar sus niveles educativos (Levernier, Partridge y Rickman, 2000).
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 Las altas tasas de pobreza en diversos municipios del sur del país son caldo de cultivo para que los 

pobladores encuentren opciones fuera de la legalidad para intentar reducir la situación económicamente 

adversa que viven. Los grupos delictivos pueden volverse una opción de remuneración adecuada, que re-

presente una tentación para las personas en situación de pobreza. Esto ocurre cuando las tasas de retorno 

del crimen pueden ser más elevadas que las de actividades lícitas (Levernier, Partridge y Rickman, 2000).

 Así, es primordial el trabajo de política pública para promover mejores condiciones salariales para 

grupos vulnerables, tales como jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas 

y también, erradicar el analfabetismo. Darles la posibilidad a los trabajadores mejor capacitados para es-

tablecer pequeños establecimientos puede ser un elemento detonante de mejores condiciones laborales 

para la población económicamente activa. La clave de una adecuada reducción de la pobreza puede rela-

cionarse menos con la generación de más personas con altos niveles educativos y más con la capacitación 

para oficios entre las personas menos calificadas. En lugar de preparar a más licenciados para trabajar en 

empresas grandes sería más conveniente promover la creación y supervivencia de pequeñas empresas 

que fomentaran el empleo entre la población más vulnerable.

 El estado debe jugar un rol vital para el desarrollo regional, a partir de una mejor asignación de 

los recursos públicos, así como una mejor sistematización de los procesos y procedimientos de normas 

municipales (Barcelata, 2015).

 Una de las principales contribuciones del trabajo es cuantificar el potencial de contagio que ten-

dría una acción gubernamental bien dirigida para combatir la pobreza en un municipio en particular y 

afectar de manera positiva a los municipios vecinos. De esta manera, las regiones vivirían efectos multipli-

cadores en el combate a la pobreza extrema. Entre más desagregado pueda estar un mapa, mayor será la 

posibilidad de focalizar los esfuerzos (Chiarini, 2008).

 Estudios futuros pueden concentrar más el enfoque en la distancia de los municipios con la capi-

tal o con un mercado grande. Asimismo, pueden considerar la vecindad no en función de las fronteras de 

los municipios sino a través de las distancias carreteras. Otra de las posibles líneas futuras es vincular los 

procesos electorales con elementos de pobreza. En otros países se ha identificado a la pobreza como un 

negocio electoral (Horbath, 2004) o de los líderes de comunidad (Rupasingha y Goetz, 2007). Un elemen-

to más que pudiera ser digno de estudiarse es el componente de actividad económica principal de cada 

municipio, así como elementos como migración y capital y cohesión social.
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 A partir de lo identificado en el presente estudio se pueden establecer los ejes que rompan el 

círculo vicioso de la pobreza extrema de algunos municipios clave y de sus vecinos.
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