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Resumen

La falta de interacción y colaboración social en localidades y regiones margi-
nadas de México no han permitido un mejoramiento en las condiciones de 
vida de su población. El objetivo de esta investigación fue determinar la pro-
blemática de desarrollo económico y social del municipio de Huejutla de Re-
yes, Hidalgo, mediante el cálculo de los índices de Especialización Económica 
Regional para 2015 y de Concentración de Gini para 2010 y 2015, y procesos 
de interacción social durante 2016, con la finalidad de generar estrategias de 
desarrollo regional. El problema central fue la falta de empleos y de servicios 
públicos ocasionando pobreza en las familias. El fomento a las actividades 
agropecuarias competitivas se presenta como alternativa de crecimiento. El 
municipio presentó especialización en el sector primario, destacando la api-
cultura, actividad carente de apoyos gubernamentales y baja competitividad, 
y su desarrollo requiere organización para la producción y comercialización, 
tecnología moderna y asesoría técnica.

Palabras clave: Agentes locales, desarrollo regional, desigualdad, interacción 
social, pobreza.

AbstRAct

The lack of interaction and social collaboration in localities and marginalized 
regions of Mexico has not allowed the improvement in the living conditions 
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of its population. The objective of this research was to determine the problem 
of economic and social development of the municipality of Huejutla de Re-
yes, Hidalgo, by calculating the indexes of Regional Economic Specialization 
for 2015 and Gini Concentration for 2010 and 2015, and social interaction 
processes during 2016, for generating regional development strategies. The 
central problem was the lack of jobs and occasional public services in families. 
The promotion of competitive agricultural activities, is presented as an alter-
native to growth. The municipality presented specialization in the primary 
sector, highlighting beekeeping, the care activity of government support and 
low competitiveness, and its development requires organization for produc-
tion and marketing, modern technology and technical advice.

Key words: Local agents, regional development, inequality, social interaction, 
poverty.

Clasificación JEL: L78, O21, P48

IntRoduccIón

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece 
que la ciudadanía cuenta con atributos de inclusión, sentido social, y carácter 
expansivo, dinámico e igualitario (PNUD, 2004). Por su parte, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), estudiando los factores 
que inciden en la competitividad y productividad regional, encontró que el 
proceso de innovación tecnológica requiere llevar a cabo una estrecha vincula-
ción y cooperación entre centros de educación e investigación y los diferentes 
sectores económicos de un país en vías de desarrollo (Cepal, 2002, 2010). Este 
planteamiento demanda la existencia de instituciones gubernamentales demo-
cráticas que implementen esquemas de planeación, seguimiento y rendición 
de cuentas de programas donde participen representantes de todos los sectores 
económicos con el fin de identificar la problemática y plantear soluciones 
integrales a las necesidades comunes.

El mejoramiento en las condiciones de vida de la población demanda 
esquemas modernos y dinámicos en los procesos productivos, políticos y ju-
rídicos  con un enfoque regional (Silva, 2003; Sánchez y García, 2010). El 
desarrollo de las regiones exige la participación de la población en la planea-
ción para el diagnóstico de las necesidades y oportunidades indispensable para 
elaborar, ejecutar y darle seguimiento a planes, programas y proyectos de dife-
rente índole (Guadarrama, 2009; Domínguez, 2011). La planeación represen-
tativa permite obtener información apegada a problemáticas vigentes por lo 
que las acciones implementadas para atender necesidades generan resultados 
favorables para la población de estudio (Foster y Osterhaus, 1995). 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) (2013), concluyó que la identificación y priorización de pro-
yectos de carácter productivo, con participación de los propios productores e 
instituciones gubernamentales, genera desarrollo sectorial y regional. La par-
ticipación ciudadana permite la toma de decisiones en consenso, contribuye a 
la consolidación del tejido social y fomento a la democracia  (Osorio, 2009). 
El esquema participativo debe priorizar proyectos, acciones y actividades de-
finiendo fechas, responsables y personal de apoyo para el cumplimiento de 
objetivos y metas planteadas (Ramírez, 2004).

La vinculación población y gobierno local se debe de entender como uni-
dad de cambio constante; por un lado, la población se debe de interesar e 
involucrar en la identificación conjunta de necesidades y fortalezas que pre-
sentan sus comunidades; por el otro, el gobierno local debe de orientar los 
recursos públicos en atender las necesidades sociales y apoyar a los sectores 
productivos con el fin de coadyuvar en la creación de empleos e incrementar 
la producción (Blakely y Green, 2010; Rodríguez et al., 2017). El Estado debe 
proporcionar incentivos con el fin de fomentar el desarrollo regional mediante 
la inversión en la educación superior, investigación e innovación, y participar 
en la solución de problemas sociales prioritarios con enfoque participativo 
(Bastidas-Morales, 2015; Duarte, 2017).  La inexistencia de políticas regio-
nales en México han impedido el desarrollo de las localidades, por lo que se 
requiere proyectos municipales de desarrollo reales con visión de mediano y 
largo plazo con participación activa del gobierno, sectores productivos, cen-
tros educativos  y comunidad (Bastidas-Morales, 2015).

Terrones (2013), usando procesos participativos en la identificación 
de necesidades para plantear lineamientos de desarrollo local endógeno en 
Acaxochitlán, y Terrones et al. (2016b) en Actopan, ambos municipios de 
Hidalgo, encontraron que los líderes sociales y representantes de los secto-
res productivos juegan un rol en el comportamiento económico y social de 
la región, puesto que conocen la problemática y contribuyen a la solución 
de las necesidades comunes vigentes. Bajo la misma metodología, Sánchez 
y González (2016) realizaron un estudio sobre la producción de queso en la 
región de Tulancingo, determinando ocho ejes estratégicos para un mayor 
eslabonamiento productivo del sector lácteo. Estos tres estudios señalan que 
la población percibe que el gobierno municipal, estatal y federal no fomenta 
la inclusión social y no existe claridad en la rendición de cuentas, por lo que 
se debe fortalecer el sistema institucional local integral, de abajo hacia arriba 
y de adentro hacia afuera.  

La desigualdad regional en México y el estado de Hidalgo está relacio-
nada con la distribución del ingreso y con la pobreza que padecen las zonas 
marginadas. El objetivo de esta investigación fue determinar los problemas 
de desarrollo que enfrenta el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, con 
el fin de diseñar estrategias encaminadas para mejorar las condiciones de vida 
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de su población; siendo las unidades de análisis: los funcionarios públicos 
municipales, autoridades ejidales, delegados, productores agrícolas y pecua-
rios, organizaciones comerciales y civiles, líderes sociales e instituciones de 
educación superior.

Bajo la hipótesis de que en la región de estudio no existen estrategias de 
participación ciudadana que permitan un mejoramiento en las condiciones 
de vida de la población. Las interrogantes de investigación fueron: ¿Cuál es la 
especialización económica de las regiones de Hidalgo, con énfasis en Huejutla 
de Reyes? ¿Cuáles son las causas del estancamiento económico y qué estra-
tegias representativas se requieren para lograr un desarrollo de Huejutla de 
Reyes, Hidalgo? Para dar respuesta a la especialización económica y concen-
tración geográfica se calculó el Índice de Especialización Económica Regional 
(IEER) y Municipal (IEEM), el Índice de Concentración de Gini (ICG), y se 
determinó la problemática y estrategias de desarrollo para el municipio y pro-
ductores de miel mediante el análisis metodológico del Árbol de Problemas y 
Árbol de Objetivos establecidos en la Planeación Participativa.  

desARRollo RegIonAl y lA RegIón de estudIo

El desarrollo regional implica la implementación de procesos innovadores con 
el fin de incrementar la producción, mejorar la distribución del ingreso, pre-
servar los recursos naturales y el medio ambiente, y tener una sociedad organi-
zada. La globalización genera interdependencias, incrementa la fragmentación 
de unidades territoriales y crea marginación, por lo que es necesario considerar 
las potencialidades locales con el fin de alcanzar la competitividad sectorial y 
desarrollo regional (Rionda, 2010).

La competencia regional considera la interacción social como criterio in-
dispensable para determinar problemas de producción, vinculación, organiza-
ción y comercialización de producto; además, constituye un sistema represen-
tativo en la toma de decisiones para lograr el desarrollo regional en espacios 
territoriales en situaciones de pobreza y marginación  (Lawson, 2013).   

Considerando el enfoque del origen del desarrollo regional, existe el desa-
rrollo regional endógeno y el exógeno. El endógeno surge a principios de los 
ochentas, como una propuesta de la teoría territorial del desarrollo al agota-
miento del modelo de desarrollo desde fuera (desarrollo exógeno). La teoría 
del crecimiento endógeno incorpora, en los modelos, el avance tecnológico 
y el poder de las empresas en los procesos de innovación y crecimiento eco-
nómico (Vázquez-Barquero, 1999). Considera la existencia de rendimientos 
crecientes de los factores de la producción y las inversiones en capital físico 
y humano, permitiendo observar un crecimiento autosostenido en el tiem-
po,  en el ámbito local y regional. De acuerdo con Romer (1994, citado por 
Vázquez-Barquero, 1999) se tienen tres tipos de modelos de crecimiento en-
dógeno: los modelos de derrame, los neoshumpeterianos y los lineales. Los 
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primeros establecen que toda inversión nueva genera economías externas a la 
empresa que la realiza, lo cual mejoraría la productividad de la industria y, con 
ello, el crecimiento endógeno. Los modelos neoshumpeterianos consideran 
el avance tecnológico como la variable que permite explicar las mejoras en la 
calidad de vida, y las innovaciones industriales como motor del crecimiento 
económico; así, los modelos lineales son una versión simplificada de estos.  

El desarrollo endógeno considera el crecimiento económico como un pro-
ceso caracterizado por la incertidumbre y la aleatoriedad, condicionado por 
las características cambiantes del mercado y por las decisiones de los actores. 
Considera los procesos de desarrollo desde una perspectiva territorial donde 
cada región sigue su propia senda, que depende de la trayectoria tecnológica y 
productiva que han seguido sus empresas e influye en las formas de organiza-
ción de éstas. El desarrollo endógeno consiste en una aproximación territorial 
y al funcionamiento del sistema productivo. Es un proceso de crecimiento 
y cambio estructural que conduce a la mejora del bienestar de la población 
de una localidad o región (Vázquez-Barquero, 2000; Rodríguez et al., 2017), 
requiere la movilización y participación de los agentes locales, actitud proac-
tiva del gobierno local, existencia de equipos de liderazgo local, cooperación 
público-privada, elaboración de una estrategia territorial de desarrollo, fo-
mento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), capacitación de recur-
sos humanos, coordinación de programas e instrumentos de fomento, y una 
institucionalidad para el desarrollo económico local (Alburquerque, 2004; 
Rojas-Arenas et al., 2017).

Las variables asociadas a la capacidad de crecimiento de una región son: 
la tasa de innovación regional, capacidad innovadora y emprendedora de las 
empresas, cualificación de los recursos humanos, flexibilidad de las organiza-
ciones empresariales e institucionales y la integración de las empresas y regio-
nes en redes competitivas e innovadoras. El desarrollo endógeno tiene como 
finalidad impulsar el desarrollo de una comunidad territorial considerando 
sus recursos económicos, humanos, institucionales y culturales. Los sistemas 
productivos reúnen un conglomerado de factores materiales e inmateriales 
que permiten a las economías locales y regionales ciertos procesos de creci-
miento y cambio estructural, y que no necesariamente los lleva a la convergen-
cia, dando cabida a políticas regionales (Vázquez-Barquero, 1999; Rodríguez 
et al., 2017).

En México, el desarrollo regional presenta disparidades territoriales pro-
ducto, entre otros aspectos, de una excesiva concentración económica, cen-
tralización de decisiones y desigual distribución de los beneficios. El Estado 
mexicano ha implementado políticas sectoriales homogéneas y discontinuas 
que han fomentado las desigualdades entre regiones, creando desigualdad en 
la concentración del ingreso, marginación y pobreza (Delgadillo et al., 2001).

La concentración económica en determinadas regiones conlleva a que las 
regiones marginadas presenten rezago tecnológico y baja productividad de 
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la mano de obra, siendo no atractivas para las inversiones privadas (Dávila, 
2004). Delgadillo et al. (2001), y Esquivel (2000) observaron una diferencia 
regional en México, donde la zona norte es más desarrollada que la sur. En 
2015, Nuevo León aportó el 7.3 % del PIB nacional, mientras que Oaxa-
ca y Chiapas aportaron 1.56% y 1.76%, respectivamente. Cabe señalar que 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero se han caracterizado por presentar altas tasas de 
pobreza y marginación, su aportación al PIB fue de apenas 4.72 en 2015 
(Inegi, 2017a).

Las diferencias regionales se presentan también a nivel estatal. El estado de 
Hidalgo está dividido en nueve regiones, dentro de ellas la Huasteca (SIIEH, 
2017), integrada por ocho municipios: Atlapexco, Huautla, Huazalingo, 
Huejutla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica, 
ubicada en la parte norte del estado, presenta 14.9% de analfabetismo, la mi-
tad de su población se encuentra en condiciones de marginación media, una 
tercera parte con marginación alta y el resto vive en condiciones de muy alta 
marginación (Conapo, 2015); aunado a ello, apenas representó el 3% de la 
inversión total estatal, y generó el 1% de la producción bruta total del estado 
(Inegi, 2017a). Las diferencias regionales entre el norte y el sur de Hidalgo se 
deben a políticas públicas sectoriales homogéneas y centralizadas (Vázquez et 
al., 2016).

Huejutla de Reyes, municipio objeto de estudio, se encuentra ubicado 
al norte de Hidalgo, con una superficie de 377.8 km2 (1.8% de Hidalgo) 
(Inegi, 2017b). Cuenta con 129 929 habitantes, representando el 4.3% de 
la población estatal, donde el 62.8% sufre de pobreza, el 22.4%  pobreza ali-
mentaria, 40.4% pobreza moderada, 14.4% rezago educativo, 18.4% carencia 
por acceso a los servicios de salud, 76.6% carencia por acceso a la seguridad 
social, 21.7% carencia por calidad y espacios de la vivienda, 52.1% carencia 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda,  62.2% con ingreso inferior 
a la línea de bienestar, y 35.5% con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo (Coneval, 2015). Tiene un grado de  marginación media, 19.26% 
de analfabetismo, y 17.55% no cuenta con la primaria concluida (Conapo, 
2015). Tiene una Población Económica Activa (PEA) de 40 702 habitantes, 
representando el 31.2% de la población municipal. El sector terciario concen-
tra el 57.76% de la PEA, seguido del primario con 22.65%, secundario con 
18.41%, y el restante 1.18% no está especificado, donde los trabajadores agro-
pecuarios representan el 10.50%. Cuenta con una producción bruta total de 
1 671 000 000 pesos, lo que representa el 0.54% del estatal. Dentro del sector 
primario, la producción de miel es importante, para 2016 el municipio regis-
tró un volumen de producción de 183.3 toneladas, representando el 16.2%  
del estatal con un valor de 8 273 700 pesos; y 7.20 toneladas de cera en greña, 
siendo el 16.4% del estado con un valor de 537 500 pesos (Inegi, 2017b). 
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mAteRIAles y métodos

Especialización económica regional y municipal de Hidalgo (IEER)

Para determinar la especialización económica de las regiones de Hidalgo se 
calculó el IEER. Este se calculó tanto para la Huasteca, como para las otras 
ocho regiones, con la finalidad de tener un referente de la región de estudio. 
Este indicador refiere a la posición donde se encuentran las actividades más 
importantes con base a su aportación en la producción estatal o la contribu-
ción de la población ocupada comparada al total del estado. En la presente 
investigación se utilizó la población ocupada, empleando datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 (Inegi, 2015). 

En ésta investigación se estudió el municipio de Huejutla de Reyes ya que 
es el más representativo de la región Huasteca, considerada marginada dentro 
del contexto territorial de Hidalgo (Coneval, 2010). El IEER se obtuvo como 
(Palacio et al., 2004):

       (1)

Dónde:
: es la población ocupada en el sector i de la región en cuestión.  

   : es la población ocupada total de la región en cuestión.
   : es la población ocupada en el sector i de Hidalgo.
   : es la población ocupada total en Hidalgo.

    Cuando el , significa que la región tiene una especialización mayor 
en el sector i que el mismo sector de Hidalgo.
    Si , implica que la región tiene una especialización menor en el sector 
i que el mismo sector de Hidalgo.
    Si , indica que la región tiene la misma especialización en el sector i 
con relación al mismo sector de Hidalgo.
    El IEEM se calculó mediante (Palacio et al., 2004):

        (2)

Dónde:
 : es la población ocupada en el sector i  del municipio en cuestión. 

   : es la población ocupada total del municipio en cuestión.
   : es la población ocupada en el sector i  de Hidalgo.
   : es la población ocupada total en Hidalgo.
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    Si , el municipio tiene una especialización mayor en el sector i que 
el mismo sector del estado de Hidalgo.
    Si , el municipio tiene una especialización menor en el sector i que 
el mismo sector del estado de Hidalgo.
    Si , el municipio tiene la misma especialización en el sector i con 
relación al mismo sector del estado de Hidalgo.

Los indicadores de especialización son ampliamente utilizados en el aná-
lisis regional, Ramírez y Silva (2008) analizaron la dinámica de las regiones 
chilenas mediante un coeficiente de localización; Javier y Gaytán (2011) uti-
lizaron los índices de especialización regional para analizar la estructura de 
la industria manufacturera en el estado de Zacatecas; Cuadrado y Maroto 
(2012) estudiaron los procesos de especialización productiva de las regiones 
españolas mediante este coeficiente, enfatizando los servicios; y Jaramillo y Pa-
rra (2012) evaluaron la concentración y especialización industrial por sectores 
y departamentos en Colombia. 

Índice de Concentración de Gini (ICG)

En la literatura económica, el coeficiente de Gini se utiliza generalmente para 
medir la desigualdad en la distribución del ingreso; sin embargo, existen tra-
bajos que recurren a este coeficiente para medir la concentración de diversas 
actividades económicas. Con la finalidad de conocer la distribución geográ-
fica de la actividad económica sectorial de la región Huasteca, se procedió a 
calcular el ICG a partir de datos del personal ocupado promedio en los años 
2010 y 2015 (Inegi, 2010, 2015). El ICG permite identificar la concentración 
o dispersión de la actividad económica en un territorio y sector determinado 
para un periodo de estudio (Krugman, 1992). 

El ICG es una de las herramientas más utilizadas para medir la concen-
tración geográfica de una variable determinada. El método de cálculo fue (So-
brino, 2016): 

     (3)

    Dónde:
eij: es el empleo del sector i en el municipio j; 
Ei: es el empleo total de la región en el sector i;
ej: es el empleo total en el municipio j;
E: es el empleo total de la región.

Si el ICG = 0, existe una exacta correspondencia entre ambas distribucio-
nes o carencia de concentración geográfica; si ICG = 1, existe máxima des-
igualdad entre ambas distribuciones, o máxima concentración geográfica.
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Diversos autores han utilizado el ICG para estudiar la concentración geo-
gráfica de la actividad económica; entre ellos destacan Dávila (2004), calculó 
el ICG para las entidades federativas en el empleo manufacturero; Péllegrini 
et al. (2008), ratifican que el ICG es una herramienta muy utilizada para 
conocer las realidades de los municipios, regiones o estados, incluyendo las 
dimensiones ambiental, económica, institucional y social; y Prat y Cánoves 
(2014) quienes analizaron la concentración territorial de los establecimien-
tos de turismo rural en Cataluña tanto a nivel municipal, comarcal y marca 
turística. Márquez et al. (2016) miden la concentración de hogares con acce-
so a computadora e internet para observar la brecha digital en las entidades 
federativas de México. García y Carranco (2008) calcularon el coeficiente de 
Gini para la actividad manufacturera de la Fabricación de Preparaciones Far-
macéuticas en el municipio de Ixtaczoquitlan, Veracruz. Utilizan el coeficiente 
de Gini como un indicador relativo a las aglomeraciones productivas locales. 
Viladecans (2001) mide la concentración del empleo en 19 sectores de las 
manufacturas en el ámbito municipal y provincial en España.

Determinación de la problemática y diseño de estrategias de desarrollo 
endógeno para Huejutla de Reyes, Hidalgo

Con el fin de identificar la problemática y establecer los programas, líneas de 
acción y proyectos como estrategias de desarrollo económico y social muni-
cipal, se analizaron el Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos del método 
ZOPP (por sus siglas en alemán Ziel-Orientierte Projekt-Planung, en español: 
Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos), donde participaron represen-
tantes ejidales, productores agrícolas y pecuarios, delegados municipales, fun-
cionarios municipales, representantes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, comerciantes locales, y líderes políticos y sociales; la selección 
de éstos actores fue con el fin de tener una interacción y vinculación con los 
sectores gubernamental, educativo, productivo y social para un diagnóstico y 
diseño de estrategias de solución como lo establece el esquema metodológico 
del desarrollo local endógeno con visión de representatividad, funcionalidad 
e integralidad. 

El análisis de Árbol de Problemas y de Objetivos para el diagnóstico de la 
problemática y elaboración de alternativas de solución ha sido utilizado por 
autores tales como Silva (2003) para el desarrollo local y regional en econo-
mías subdesarrolladas; Terrones et al. (2013, 2016a) para municipios y secto-
res de México; y Rojas-Arenas et al. (2017) para municipios de Colombia. En 
México, el ZOPP se ha utilizado para la determinación tanto de problemas 
como de oportunidades que presenta el uso de aguas, elementos indispensa-
bles para el diseño de estrategias en el manejo integral  de los acuíferos del país, 
que fueron la base para la elaboración de la ley de aguas nacionales vigente; en 
la elaboración de planes de desarrollo económicos municipales; y en la identi-
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ficación de problemáticas y establecimiento de estrategias de desarrollo secto-
riales (Terrones et al., 2016b).  La Planeación Participativa toma en cuenta los 
siguientes criterios (Foster y Osterhaus, 1995; Terrones, 2013):

Árbol de Problemas.  Es una lluvia de ideas que se realiza mediante la de-
terminación del problema central, identificando las relaciones causas y efectos.

Árbol de Objetivos.  Es un esquema útil en el proceso de toma de deci-
siones, también denominado Árbol de Decisiones, se construye a partir del 
Árbol de Problemas y expresa la situación a la que se desea llegar, cambiando 
las interacciones causa-efecto en medios-fines.

Análisis de Involucrados.  Se realiza una descripción de todos los involucra-
dos en el proceso de planeación, se caracterizan representantes de organizacio-
nes, dependencias públicas o privadas, líderes sociales u otro ente participante, 
analizando sus funciones, intereses, fortalezas y debilidades.

Matriz de Planeación de Proyecto (MPP).  Matriz donde se presenta el es-
quema integral de implementación del proyecto, se define los objetivos supe-
rior y del proyecto, resultados esperados, actividades, indicadores verificables 
objetivamente y los supuestos o condiciones que deben de existir para el logro 
de los objetivos.

Planeación Operativa de Proyecto. Las actividades presentadas en la MPP, 
aquí se plantean en sub-actividades, especificando los resultados esperados, 
fechas de ejecución, responsables y los supuestos.  

En este caso, el diagnóstico de la problemática se determinó mediante el 
Árbol de Problemas y para el diseño de Programas, Líneas de Acción y Proyec-
tos fue con el Árbol de Objetivos. Estos dos instrumentos fueron elaborados 
mediante talleres participativos con la colaboración de todos los involucrados 
y con la intervención de facilitadores especialistas en procesos participativos 
con experiencia en estudios regionales y nacionales. Los días 8 y 9 de octubre 
de 2016 se realizaron dos talleres participativos en las instalaciones de la pre-
sidencia municipal con la asistencia de 30 personas con el fin de elaborar el 
Árbol de Problemas y de Objetivos de la población del municipio de Huejutla 
de Reyes. Los días 10 y 11 de octubre se llevaron a cabo dos talleres en las 
instalaciones de la presidencia municipal con productores de miel con el pro-
pósito de determinar el Árbol de Problemas y Objetivos de esta actividad con 
la asistencia de 73 personas en cada taller. También se aplicaron cuestionarios 
a 50 apicultores con el fin de caracterizar la actividad apícola en la región de 
estudio. 
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ResultAdos y dIscusIón

Especialización económica y concentración geográfica en la región de la 
Huasteca

Con el fin de evaluar las diferencias regionales en Hidalgo se consideraron el 
IEEM y el ICG, esto permitió conocer de manera más asertiva la caracteriza-
ción de la actividad económica anclada a la territorialidad en la región de la 
Huasteca. 

Para la especialización económica se usó el IEER. Las regiones Huasteca, 
Sierra Gorda y Valle del Mezquital Norte se especializan en el sector primario. 
La Sierra Alta presenta especialización en el sector primario y secundario. Valle 
de Tulancingo en el sector secundario y comercio. Sierra Tepehua en el sector 
primario y comercio. Sierra Baja presenta ligera especialización en los tres 
sectores. En tanto que la región Valle de Mezquital Sur tiene vocación en los 
sectores secundario y terciario. Finalmente, el Altiplano presenta especializa-
ción en el sector terciario (Cuadro 1). 

Cuadro 1
IEER en el estado de Hidalgo, 2015.

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, Inegi, 2015.

Municipio Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios 

Atlapexco 3.12 0.56 0.56 0.71 

Huautla 4.17 0.36 0.30 0.57 

Huazalingo 3.93 0.68 0.32 0.42 

Huejutla de Reyes 1.53 0.68 0.97 1.04 

Jaltocán 2.00 0.90 0.83 0.79 

San Felipe Orizatlán 3.45 0.59 0.58 0.57 

Xochiatipan  4.25 0.64 0.43 0.30 

Yahualica 4.42 0.61 0.29 0.31 

Región 2.56 0.64 0.73 0.79 
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La región Huasteca es la región con mayor índice de especialización en el 
sector primario y la de menor el Altiplano. En contraste en el sector secun-
dario la Huasteca tiene el menor índice, en comercio el segundo menor y en 
servicio en el cuarto lugar (Cuadro 1). En este contraste las regiones Altiplano 
y Huasteca, son considerados espacios territoriales con diferentes grados de 
crecimiento y desarrollo, donde el Altiplano presenta mayor crecimiento con 
índice de marginación muy bajo, en cambio la Huasteca tiene un índice de 
marginación alto.

La especialización en el sector primario indica que la mayor parte de la 
población ocupada de la región desarrolla actividades primarias, reflejando 
sistemas de subsistencia y subdesarrollo regional, resultado similar al obtenido 
en otras regiones por Garza (1996, citado por Quiroz et al., 2012), Cuadrado 
y Maroto (2012), y Rodríguez et al. (2017). En correspondencia, la vocación 
de la región Huasteca en actividades primarias se atribuyó a que el 100% de 
los municipios que conforman dicha región tienen especialización en el sector 
primario (Cuadro 2).

Cuadro 2
IEEM en la Región Huasteca

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, Inegi, 2015.

Municipio Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios 

Atlapexco 3.12 0.56 0.56 0.71 

Huautla 4.17 0.36 0.30 0.57 

Huazalingo 3.93 0.68 0.32 0.42 

Huejutla de Reyes 1.53 0.68 0.97 1.04 

Jaltocán 2.00 0.90 0.83 0.79 

San Felipe Orizatlán 3.45 0.59 0.58 0.57 

Xochiatipan  4.25 0.64 0.43 0.30 

Yahualica 4.42 0.61 0.29 0.31 

Región 2.56 0.64 0.73 0.79 
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Respecto al ICG por sector, calculado con datos del personal ocupado 
por sector para la región Huasteca obtenidos de la Encuesta Intercensal (2010 
y 2015), la concentración geográfica de la actividad productiva en la región 
Huasteca es moderada, debido a los valores relativamente bajos del ICG. Sin 
embargo, lo más relevante es ver como cambió entre 2010 y 2015. Mientras 
que para el 2010 este índice tenía el valor más alto en el sector servicios, para 
2015 lo fue para el sector primario (Cuadro 3).

Cuadro 3
Índice de Concentración de Gini en la región Huasteca, 2010 y 2015

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, Inegi, 2010, 2015.

Municipio Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios 

Atlapexco 3.12 0.56 0.56 0.71 

Huautla 4.17 0.36 0.30 0.57 

Huazalingo 3.93 0.68 0.32 0.42 

Huejutla de Reyes 1.53 0.68 0.97 1.04 

Jaltocán 2.00 0.90 0.83 0.79 

San Felipe Orizatlán 3.45 0.59 0.58 0.57 

Xochiatipan  4.25 0.64 0.43 0.30 

Yahualica 4.42 0.61 0.29 0.31 

Región 2.56 0.64 0.73 0.79 

El comportamiento del ICG ratifica la vocación primaria a la cual tam-
bién alude el IEER para la Huasteca y, con lo cual, se puede determinar la 
especialización económica para esta región, respondiendo así a la primera in-
terrogante que dio lugar a la presente investigación.

Problemas socioeconómicos de Huejutla de Reyes

Con el fin de determinar los problemas de Huejutla de Reyes, se llevaron a 
cabo dos talleres ZOPP los días 08 y 09 de octubre de 2016 en las instalacio-
nes de la presidencia municipal, con una asistencia de 30 personas en cada 
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taller. En estos talleres asistieron autoridades del H. Ayuntamiento municipal, 
representantes ejidales, delegados municipales, representantes de productores 
agrícolas y pecuarios, organizaciones comerciales y civiles, líderes sociales y 
dependencias de educación superior. La realización de los talleres implicó la 
invitación formal, por parte de las autoridades municipales, a todos los actores 
involucrados directa e indirectamente con el desarrollo del municipio. Al ini-
cio del primer taller se explicó con detalle a los asistentes la finalidad de llevar 
a cabo las diferentes actividades que implica esta estrategia participativa y la 
importancia que tienen los diferentes representantes en el desarrollo regional. 
Debido a la poca credibilidad institucional que se tiene en la región de estu-
dio sobre los procesos de planeación gubernamental, los asistentes tomaron a 
bien la participación de instituciones de educación superior en los esquemas 
de fomento al desarrollo local endógeno ya que brindan mayor credibilidad 
y profesionalismo al trabajo participativo; además, demandan mayor vincula-
ción entre instituciones de gobierno, sector educativo y sociedad con el fin de 
dar solución a los problemas económicos y sociales que enfrentan las regiones 
marginadas del estado de Hidalgo. 

Figura 1
Árbol de problemas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Fuente: elaboración propia con base en los talleres ZOPP.
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La exclusión social que vive la población de estudio y la no vinculación 
del gobierno municipal con los sectores productivos, centros educativos y co-
munidad, impiden el desarrollo regional endógeno, situación también  postu-
lada por Bastidas-Morales (2015) para las regiones marginadas de México. Se 
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identificaron cinco problemas de manera participativa: actividades agrícolas y 
pecuarias no competitivas (debido a métodos de producción ineficientes, falta 
de financiamiento, infraestructura obsoleta, y falta de mejoramiento genéti-
co), deficiente infraestructura carretera (causada por vías de acceso estrechas, 
caminos de acceso no terminados, deficiente mantenimiento en carreteras de 
terracería, y la inexistencia de planeación en el diseño de carreteras), alto des-
empleo (causado por insuficiente apoyo a la creación de pequeñas empresas, 
falta de proyectos para fomento a la exportación, carencia de infraestructura 
para el desarrollo ecoturístico, y falta de convenios de colaboración con insti-
tuciones públicas), carencia de servicios públicos básicos (causada por la falta 
de ampliación de electricidad en casas, carencia de agua entubada en y drenaje 
en comunidades, carencia de escuelas de educación básica en comunidades, 
falta de apoyos a estudiantes, carencia de clínicas en comunidades, baja co-
bertura de afiliación de la población en instituciones de salud e insuficiente 
personal médico, e infraestructura hospitalaria obsoleta), y falta de apoyos a 
grupos vulnerables (debido a que los adultos mayores no disponen de servicio 
médico público, los discapacitados no reciben atención médica y terapias, y 
las comunidades indígenas no cuentan con los servicios públicos básicos ni 
oportunidades de empleo); generando el problema central: falta de empleos y 
carencia de servicios públicos, ocasionando desigualdad y pobreza de la pobla-
ción objeto de estudio (Figura 1). 

Los delegados municipales de comunidades marginadas comentaron que 
carecen de servicios públicos básicos como agua potable, drenaje y energía 
eléctrica, aunado a la falta de vías de comunicación y transporte, situación 
que fomenta la emigración y la desintegración familiar. Los representantes de 
productores agrícolas manifestaron que la producción de maíz se desarrolla 
de manera tradicional y bajo condiciones de temporal, con bajos rendimien-
tos y de autoconsumo; ante esta situación, algunos productores han decidido 
abandonar esta actividad, ocasionando mayor desempleo en la región. Agen-
tes locales identificaron familias que carecen de condiciones para lograr una 
alimentación adecuada, educación de calidad, y servicios de salud, donde los 
integrantes de las familias no cuentan con fuentes de empleo que les permita 
obtener ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, aunado a 
la falta de políticas públicas eficientes que atiendan los problemas de gru-
pos marginados. Líderes sociales locales mencionaron que las acciones de go-
bierno municipal no se ven reflejadas en un mejor bienestar de la población 
puesto que no van encaminadas a resolver los problemas que históricamente 
enfrenta las familias indígenas de la región de estudio, como son la pobreza 
extrema, violación a los derechos humanos y discriminación. Que las accio-
nes de proselitismo político se dan en periodos de campaña para la elección 
de candidatos para ocupar puestos en el gobierno ya sea municipal, estatal o 
federal; realizando promesas de solución de problemas y que no se han llevado 
a cabo, ocasionando que los habitantes no crean en las actividades que reali-
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zan los funcionarios públicos. Además, perciben la labor del servidor público 
como ineficiente y con actos de corrupción.

Los problemas de desempleo, baja calidad educativa y competitividad 
menguada en el sector primario de la región de estudio fueron también en-
contrados en el municipio de Girardota, Colombia por Rojas-Arenas et al. 
(2017), región que se caracteriza por presentar pobreza y desigualdad.  

 
Estrategias representativas de solución a la problemática de Huejutla de 
Reyes

Una vez identificada y validada la problemática vigente en el municipio, los 
participantes determinaron cinco programas o ejes rectores con el propósito 
de lograr la generación de empleos bien remunerados y provisión de servicios 
públicos básicos y, con ello, alcanzar el desarrollo económico y social de la 
población de la región de estudio (Figura 2). 

Figura 2
Árbol de objetivos del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Fuente: elaboración propia con base en los talleres ZOPP.
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El lograr un mejor bienestar de la población objeto de estudio implica la 
participación permanente de todos los agentes involucrados en la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes proyectos identificados 
de manera participativa con un enfoque local endógeno (de abajo hacia arri-
ba), apoyada con políticas públicas regionales, elementos clave de desarrollo 
considerados también por Silva (2012). Estos programas, junto con las líneas 
de acción y proyectos (entre paréntesis) se presentan enseguida:
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1. Actividades agrícolas y pecuarias competitivas:
1.1. Fomento a la producción agrícola (métodos de producción eficientes, y 

disponibilidad de fuentes de financiamiento).
1.2. Apoyo eficiente a la actividad pecuaria (infraestructura moderna, me-

joramiento  genético en la actividad pecuaria, y disponibilidad de fi-
nanciamiento).

2. Eficiente infraestructura carretera:
2.1. Suficientes vías de acceso a las comunidades (amplias vías de acceso,  y 

caminos de acceso concluidos).
2.2. Accesos de terracería en buen estado (eficiente mantenimiento en carre-

teras de terracería, y planeación en el diseño de carreteras).
3. Fuentes de empleo:

3.1. Presencia de pequeñas empresas (apoyo a la creación de pequeñas em-
presas)

3.2. Apoyo a las exportaciones (elaboración de proyectos para la exporta-
ción, y disponibilidad de financiamiento para la exportación).

3.3. Fomento del ecoturismo (apoyo al ecoturismo, y construcción de in-
fraestructura para el desarrollo ecoturístico).

3.4. Vinculación con instituciones de educación para el desarrollo (estable-
cimiento de convenios de colaboración con instituciones públicas).

4. Disponibilidad de servicios públicos básicos: 
4.1. Acceso a la electricidad (cobertura universal de electricidad en casas).
4.2. Amplia cobertura de agua potable y drenaje (disponibilidad de agua 

entubada en casas de comunidades, y provisión de drenaje en comu-
nidades).

4.3. Educación de calidad (presencia de escuelas de educación básica en 
comunidades, y otorgamiento de apoyos a estudiantes).

4.4. Eficiente sistema de salud (clínicas en comunidades equipadas, cober-
tura universal de afiliación de la población en instituciones de salud 
y suficiente personal médico, e infraestructura y medicamentos en 
hospitales).

5. Atención a grupos vulnerables:
5.1.  Apoyo a adultos mayores (servicio médico público a adultos mayores,  

y otorgamiento de ingresos para adultos mayores).
5.2. Atención a discapacitados (atención médica, y terapias para discapa-

citados)  
5.3. Inclusión de grupos indígenas (provisión de servicios públicos básicos 

a comunidades indígenas, y oportunidades de empleo para grupos 
indígenas).
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conclusIones

El estado de Hidalgo presenta desigualdad regional; por un lado, la región Al-
tiplano tiene especialización en el sector terciario, con participación del 46% 
de la inversión estatal y concentrando el 18% de la riqueza del estado; en cam-
bio, la región Huasteca, donde se ubica el municipio de estudio, presenta es-
pecialización productiva en el sector primario, captando el 3% de la inversión 
total y generando únicamente el 1% de la riqueza estatal, lo que indica que las 
estrategias de política pública se han focalizado en atender los problemas de 
desarrollo en la región Altiplano descuidando las regiones marginadas. Ante 
esto, se requiere estrategias de desarrollo local endógeno con mayor atención 
en regiones con vocación en actividades primarias con el fin de disminuir las 
desigualdades regionales y lograr mejores condiciones económicas y sociales 
de la población que las habita.  

Los representantes de los sectores productivos y actores sociales de la re-
gión de estudio manifestaron que sus demandas sociales y económicas no han 
sido consideradas por las dependencias públicas encargadas de fomentar el 
desarrollo económico y social de sus comunidades, y que no han visto la pre-
sencia de relaciones de colaboración entre gobierno, instituciones educativas y 
sociedad, por lo que solicitan inclusión en los procesos de planeación, capaci-
tación, ejecución y seguimiento de proyectos para el desarrollo; situación que 
verifica la hipótesis planteada en esta investigación.   

La interacción social determinó que Huejutla de Reyes presenta proble-
mas de desempleo, deficiente infraestructura carretera, carencia de servicios 
públicos básicos, actividades agropecuarias no competitivas, y marginación 
de grupos vulnerables, generando marginación y pobreza. Para la solución de 
dicha problemática se plantea la generación de empleos mediante el estable-
cimiento de sistemas de apoyo y creación de pequeñas empresas, fomentar 
actividades agrícolas y pecuarias competitivas, brindar servicios públicos bá-
sicos de calidad al total de la población, y otorgar apoyos públicos a grupos 
vulnerables. 

El desarrollo local endógeno requiere de un sistema de vinculación y cola-
boración de las dependencias públicas encargadas de fomentar el desarrollo re-
gional, representantes de los sectores productivo y educativo, líderes sociales 
y políticos para identificar las necesidades comunes y lograr colectivamente 
el diseño y priorización de proyectos, con enfoque de competencia regional 
que serán implementados en plazos determinados con el fin de resolver los 
problemas diagnosticados, considerando la disponibilidad de los recursos eco-
nómicos y de capital social. Este proceso de interacción y colaboración genera 
credibilidad de las actividades de los funcionarios públicos y fomenta la in-
clusión social en la planeación, implementación, seguimiento y rendición de 
cuentas de los programas y proyectos planteados, creando las condiciones bá-
sicas para lograr un mejoramiento en las condiciones de vida de la población 
del municipio de Huejutla de Reyes.
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