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Desigualdad y Política de Desarrollo Sostenible en el Sur y Sureste de México

Inequality and Sustainable Development Policy in the South and Southeast of Mexico

Llusvy Amairani Peralta Rojo1 y Aníbal Terrones Cordero2

Resumen: El desarrollo sostenible ha cobrado relevancia en el gobierno, las instituciones privadas y la sociedad en 

todo el mundo convirtiéndose en tema de política económica.  En 2012 el gasto en protección ambiental como 

porcentaje del PIB disminuyó y diversos programas se han visto cesados. Este trabajo explica cómo los recursos 

naturales juegan un papel importante en la distribución del ingreso y la pobreza para ocho estados del sur de México 

ya que fungen como un seguro natural, analizado a través del Coeficiente de Gini y la Descomposición del 

Coeficiente de Gini.

Abstract: Sustainable development has gained relevance in government, private institutions and society throughout 

the world, becoming the subject of economic policy. In 2012, spending on environmental protection as a percentage 

of GDP decreased and various programs have been stopped. This paper explains how natural resources play an 

important role in the distribution of income and poverty for eight southern states of Mexico as they act as a natural 

insurance, analyzed through the Gini Coefficient and the Decomposition of the Gini Coefficient.
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Introducción

En los últimos años el cuidado y preservación del medio ambiente ha tomado relevancia en todas 

las esferas de la sociedad: gobierno, instituciones privadas, educativas y sociedad civil. Surgiendo 

en los últimos años el concepto de desarrollo sostenible el cual ha recibido una especial atención 

social, política y académica convirtiéndose en un objetivo de la política económica. Para los años 

noventa, la sustentabilidad del desarrollo pasó de ser exigencia emergente, a un tema obligado 

tanto en el debate político como en cualquier programa de gobierno (Delgadillo, 2007).  El 
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investigación: economía regional y economía ambiental, llus.peralro@gmail.com
2 Doctor en Economía, investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Líneas 
de investigación: economía regional y economía pública, aterrones68@hotmail.com
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concepto de desarrollo sostenible se estableció formalmente por primera vez en la Agenda 21 de 

Rio de Janeiro en 1992, que se define como « aquel que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer a las generaciones futuras».

A nivel internacional la Organización para las Naciones Unidas (ONU) crea el  Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el objetivo de promover el uso 

racional y el desarrollo sustentable a nivel internacional, logrando que el 25 de septiembre del 

2015 se aprobara la Agenda para el Desarrollo Sostenible.1

En México la Carta Magna  establece en el artículo 27 las disposiciones hacia el uso y 

preservación de las tierras, aguas y bosques. Actualmente en México contamos con la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que tiene por objetivo la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad,  prevención y control  de la 

contaminación, gestión integral de los recursos hídricos y combate al cambio climático. Integrada 

por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional del Agua 

(Conagua),  Comisión Nacional Forestal (Conafor), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA), Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la  Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa). Todos estos organismos buscan en  conjunto la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Para México el concepto de desarrollo sostenible no es reciente, sin embargo es aún lejano 

para la sociedad, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se incluye dentro de la quinta 

meta “México Prospero”, que al texto dice:

«Se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 

47.5% actual; para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la 

pesca de manera sustentable; y se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su 

aprovechamiento».

Si bien en los últimos años hemos tenido avances acerca de una política ambiental 

estamos lejos de cumplir los objetivos que nos hemos planteado y nos demanda la sociedad.

Relacionar a la pobreza con el aprovechamiento y conservación de  los recursos naturales 

es un tema aún poco estudiado, aun cuando la pobreza se tiende a concentrar en las zonas rurales, 

según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 
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porcentaje de la población en situación de pobreza en zonas rurales pasó de 61.1% en 2014 a 

58.2% en 2016, reduciéndose sólo en un 2.9 %, sin embargo la cifra aún es escalofriante.  La 

relación entre la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente es muy compleja ya que los bienes 

y servicios ambientales pueden jugar diferentes papeles en los modos de vida de los hogares 

(Feldman, 2015). Ya que los recursos ambientales pueden servir como complementos al ingreso o 

como redes de seguridad o se pueden convertir en trampas de pobreza o por el contrario en 

factores que ayuden a los hogares a salir de la pobreza (Cavendish, 1999).

La agricultura familiar es socioeconómicamente importante en el medio rural, sin 

embargo en México, desde los años 80’s este sistema productivo presenta estancamiento social 

(Valdivia, Uribe, Cruz, Juárez, & Lara, 2015). 

Uno de los primeros en analizar, desde una perspectiva económica, la importancia de los 

recursos naturales en el ingreso de los hogares rurales fue Jodha (1986). Su enfoque se basó en 

utilizar el coeficiente de GINI para comparar la desigualdad en el ingreso de los hogares cuando 

el ingreso por recursos naturales se considera y cuando no se considera. 

Feldman 2015 concluye que los recursos naturales representan una fuente muy importante 

de ingreso para muchos hogares rurales del sureste de México, si perdieran acceso a ellos los 

niveles de pobreza podrían incrementarse de manera sensible. Además, existe evidencia que 

apunta a que los recursos naturales funcionan como una especie de seguro natural ante choques 

externos. En este trabajo retomamos lo realizado por Feldman a través de otros indicadores e 

incorporamos distintas estadísticas  ambientales y económicas acerca del desarrollo sostenible en 

México y el medio ambiente.

Datos y metodología

En este trabajo hacemos un análisis acerca de la política ambiental en México a través del 

Producto Interno Neto Ecológico y el costo ambiental, la información es obtenidita de las 

Cuentas Ecológicas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI) además de diferentes indicadores tomada de Semarnat y Conagua, para tener un 

panorama general de la eficacia de los distintos programas y políticas ambientales en México. 

Posteriormente nos enfocamos en la relación de la pobreza con el aprovechamiento de los 

recursos naturales y una política de desarrollo sustentable, analizando los estados del sur del país 
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por su riqueza natural y marginación a nivel nacional. 

Se consideran los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, 

Yucatán y Quintana Roo. Teniendo como datos al Producto Interno Bruto Estatal per cápita,  

Producto Interno Bruto (PIB) estatal per cápita, producto interno bruto per cápita del sector 

turístico y de las actividades primarias; producto interno bruto per cápita sin actividades 

primarias y sin turismo obtenida a través de las Cuentas Nacionales de México del INEGI y la 

Comisión Nacional de Población (Conapo).

Se realiza un análisis de la desigualdad y pobreza en los estados mencionado a través de 

Coeficiente de Gini, descomposición del coeficiente de Gini de Lermar y Yitzhaki (1895),; el 

coeficiente de Gini y el coeficiente de descomposición de Gini  se realizó con el software 

estadístico de Stata 13.

Figura. 1 Ubicación Geográfica de los ocho estados analizados de México

Fuente: Elaboración Propia

Según Coneval el coeficiente de Gini mide la desigualdad económica de una sociedad, 

mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos 

entre la población este toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores 

condiciones de equidad en la distribución del ingreso.
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Lermar y Yitzhaki  proponen un coeficiente de Gini para la desigualdad del ingreso total, 

donde G, puede representarse de la siguiente manera:

=   (1)

Donde   representa  la  proporción  de  la  fuente  k en  el  ingreso  total;  es el 

coeficiente la fuente k, y Rk representa la corrección de la fuente k con el ingreso total. La 

ecuación (1) permite descomponer la influencia que tiene cualquier fuente  del ingreso (en este 

caso las actividades primarias y el turismo) sobre la desigualdad del ingreso total como el 

producto de tres términos:

1. qué importancia tiene la fuente de ingresos con respecto al ingreso 

total ( ).

2. con qué igualdad o desigualdad está distribuida la fuente de 

ingresos ( ).

3. existe o no una correlación de la fuente de ingresos con el ingreso 

total ( ).

Usando la descomposición de Gini, podemos estimar el efecto que producen cambios 

pequeños en el ingreso por parte de las actividades primarias y  turismo sobre la desigualdad, 

cuando se mantiene constante el ingreso proveniente del resto de las fuentes (Stark, Taylor y 

Yitzhaki, 1986).

Presentación de resultados

Producto Interno Bruto Ecológico y Gasto en Protección Ambiental

Uno de los problemas más difíciles en la protección al medio ambiente es  la medición del 

impacto ambiental,  partir del 2006 se crearon las Cuentas Nacionales                        

Ecológicas dentro del INEGI como una extensión de las Cuentas Nacionales, las cuales tienen 

información acerca del desgaste y degradación ambiental así como el Producto Interno Bruto 
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Ecológico (PIBE)2.  El Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto Ecológico siguen una 

trayectoria similar positiva, ya que al PIBE solo se le resta el costo ambiental. Sin embargo para 

México que tiene un crecimiento tan bajo esto sólo muestra la falta de eficiencia en la política 

económica.

Grafico 1. Relación PIB-PINE (Millones de pesos a precios del 2010)

Elaboración Propia con base a Cuentas Nacionales Ecológicas de INEGI.

En el grafico 2 podemos visualizar el gasto en protección ambiental como porcentaje del 

PIB, si bien se ha incrementado con respecto al primer año del análisis también hemos visto un 

disminución desde el 2012, no podemos hablar de avances en protección ambiental si gasto ha 

disminuido  lo que se contrapone con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, ya que se necesita 

inversión pública, privada desde energías renovables, producción agrícola sostenible hasta 

educación ambiental. El instrumento más importante que México tiene para frenar el cambio 

climático es las Ley General de Cambio Climático (LGCC) publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en 2012, gracias a esto se creó Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). Esto es el avance más grande que se ha tenido en materia de desarrollo sostenible y 

normatividad.
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GRAFICO 2. Gasto en protección ambiental como porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración Propia con base a Cuentas Nacionales Ecológicas de INEGI.

Grafica 3. Áreas Naturales Protegidas en México (Miles de hectáreas).

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, 2016.

Del 2000 al 2017 se ha incrementado en 59 áreas naturales protegidas en todo México, 

esto no significa que aumente nuestra biodiversidad si no a la regulación y normatividad, ya que 

al obtener el grado de área natural protegida esta no puede ser modificada por la mano del 

hombre por lo cual su procura su preservación.
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TABLA 1. Programas para la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Programas Vigencia

Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 2017

Registro Nacional de Emisiones (RENE) 2017

Programa de Playas Limpias 2017

Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (Pro Aire) 2017

Programa de Transporte Limpio 2017

Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 2017

Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva 2015

Programa de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil 2016

Programa de Subsidios a Proyectos de Educación Ambiental 2016

Programa para otorgar subsidios de conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre
2017

Ley de Ordenamiento Ecológico 2013-2016

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible PROCODES 2016

Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2016

Ordenamiento Turístico Sustentable 2022

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2017

Fuente: Secretaria de medio ambiente y recursos naturales, Secretaría de Turismo, 

Secretaria de Agricultura.

Durante el periodo de gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto se crearon distintos 

programas a través de Semarnat, Sagarpa y la Secretaria de Turismo sin embargo varios de ellos 

fueron cancelados debido al recorte presupuestal del 2016, Sagarpa es la secretaría con menos 

programas al desarrollo sostenible. El consejo Nacional de ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene 

distintos programas a nivel nacional en favor del desarrollo sustentable como Fondo Sectorial 

Sener de Sustentabilidad, Fondo Sectorial Conafor, Fondo Sectorial Conagua, Fondo Sectorial 

Sagarpa, Fondo Sectorial Sectur y fondos directos hacia cada entidad federativa, además de que 

las energías renovables son una prioridad para becas de posgrado al extranjero.
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El Nuevo Modelo Educativo y el Papel del Medio Ambiente.

Es necesario analizar el papel que juega el desarrollo sostenible dentro del marco del Nuevo 

Modelo Educativo (NME), en la tabla 2 el cuidado del medio ambiente está contemplado como 

un objetivo del perfil del egresado desde el prescolar a la educación Media Superior, el NME 

contempla una única asignatura (Ecología y Medio Ambiente) en educación media superior 

donde se analizan temas cómo comunidades sustentables, huella hídrica y ecológica, factores 

ambientales del ecosistema entre otros, sin embargo falta aún incluir dentro del contenido la 

enseñanza de los programas, proyectos y políticas encaminadas al cuidado del medio ambiente a 

fin de que sean capaces de participar, vigilar y exigir el cumplimiento de estos desde el nivel 

local, estatal y nacional.

TABLA 2. PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE AL EGRESO DE CADA 

NIVEL EDUCATIVO

Fuente: Marco curricular para educación media superior del Nuevo Modelo Educativo

 Prescolar Primaria Secundaria Media Superior 

Cuidad
o del 
medio 
ambien
te

Conoce y 
practica 
hábitos para el 
cuidado del 
medio 
ambiente (por 
ejemplo, 
recoger y 
separar la 
basura).

Reconoce la 
importancia del 
cuidado del 
medio ambiente. 
Identifica 
problemas locales 
y globales, así 
como soluciones 
que puede poner 
en práctica (por 
ejemplo, apagar la 
luz y no 
desperdiciar el 
agua).

Promueve el cuidado del 
medio ambiente de forma 
activa. Identifica 
problemas relacionados 
con el cuidado de los 
ecosistemas y las 
soluciones que impliquen 
la utilización de los 
recursos naturales con 
responsabilidad y 
racionalidad. Se 
compromete con la 
aplicación de acciones 
sustentables en su entorno 
(por ejemplo, reciclar y 
ahorrar agua).

Comprende la 
importancia de la 
sustentabilidad y 
asume una actitud 
proactiva para 
encontrar soluciones. 
Piensa globalmente y 
actúa localmente. 
Valora el impacto 
social y ambiental de 
las innovaciones y 
avances científicos.
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Pobreza, desigualdad y aprovechamiento de los recursos naturales en México.

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo son estados 

ubicados en el sur del país, que se caracterizan por su riqueza natural, cultural, pobreza y 

marginación; a diferencia  del resto del país no son estados netamente industriales su actividad 

económica principal además de los servicios radica en el sector primario y el turismo para 

algunos.

Grafica 3 Producto Interno Bruto de los Estados del Sur de México (A precios del 

2008 millones de pesos)

Fuente: Elaboración Propia en base a INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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Gráfica 5. Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 

Fuente: Elaboración propia con base a Coneval

El bajo desarrollo económico se refleja en el Producto Interno Bruto, Chiapas, Quintana 

Roo, Oaxaca, Yucatán y Guerrero son los estados con el PIB más bajo de nuestra muestra. En 

cuestión desigualdad en siete de los ocho estados el 40% de su población viven en pobreza, 

Quintana Roo es el menor de ellos con 35.88% de la población.

TABLA 3 DESIGUALDAD CON  Y SIN ACTIVIDADES PRIMARIAS Y TURISMO. 

Coeficiente de Gini

PIB Percapita 0.885

PIB sin Actividades Primarias 0.884

PIB sin Turismo .578
Fuente: Elaboración Propia en base a INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

La Tabla 3 muestra que la desigualdad disminuye cuando no se toma en cuenta el 

Turismo, El Turismo en México es una actividad motor del crecimiento económico en México 

sin embargo ha ocasionado un aumento de la desigualdad en las regiones turísticas de estos 

estados.

En la tabla 3 podemos ver la descomposición del coeficiente de Gini para el Turismo y las 
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actividades agropecuarias, ya que estas dependen directamente del aprovechamiento de los 

recursos naturales. Es de notar que para todos los estados la desigualdad disminuiría en respuesta 

a un aumento marginal en el ingreso por actividades primarias.

Esto representa que impulsar a las actividades primarias reduce la desigualdad, debemos 

mencionar que la gran riqueza natural que presentan estados como Chiapas, Tabasco y Chiapas  

funcionaría cómo un seguro alimenticio natural, aprovechamiento de los recursos naturales es un 

papel clave para disminuir la pobreza y desigualdad en estos estados.

Tabla 4. Descomposición de la desigualdad y efectos de un cambio marginal en el sector 

primario y el turismo

Fuente           Sk             Gk Rk              % Cambio

---------------------------------------------------------------

Campeche prim_per       0.0043       0.0442     -0.6768 -0.0054

turismoper     0.0110       0.0699     -0.8802 -0.0164

---------------------------------------------------------------

Chiapas prim_per       0.0826       0.0464       0.1337        -0.0478

turismoper    0.0192       0.0609       -0.3353 -0.0458

---------------------------------------------------------------

Guerrero prim_per        0.0495       0.0306     -0.2311 -0.0633

turismoper     0.0532       0.0534     -0.2971 -0.0865

---------------------------------------------------------------

Oaxaca prim_per        0.0596       0.0275      0.8399       -0.0086

turismoper     0.0257       0.0243      0.4624        -0.0150

--------------------------------------------------------------

Quintana Roo prim_per       0.0074       0.0609 -0.5726 -0.0181

turismoper     0.2101       0.0487      0.6456         0.0647

---------------------------------------------------------------

Tabasco prim_per        0.0142       0.0719    -0.9366 -0.0328

turismoper     0.0094       0.0610 -0.7693 -0.0181

---------------------------------------------------------------
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Veracruz prim_per        0.0463       0.0173     -0.5638 -0.0594

turismoper     0.0174       0.0887     -0.8847 -0.0569

---------------------------------------------------------------

Yucatán prim_per       0.0337       0.0272     -0.0525 -0.0352

turismoper     0.0232       0.0438     -0.4012 -0.0361

Fuente: Elaboración Propia a INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 3

Si el aprovechamiento de los recursos naturales juega cómo un seguro alimenticio y el 

desarrollo de estas actividades disminuyen la desigualdad se debe incentivar en estos estados en 

especial el desarrollo agrícola sostenible, el cual se  plantea el Programa de Productividad y 

Competitividad Agroalimentaria propuesto por Sagarpa sin embargo la Tabla 4 Podemos notar 

que sólo Campeche y Tabasco tuvieron un incremento en un aportación al PIB del 2010-2015.

Gráfica 5. Cambio en la aportación porcentual al PIB por actividades primarias 2010-2015

Fuente: Elaboración Propia en base a INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Otro gran problema al que se enfrenta el sector primario en México es la tala de árboles, 

De las 150 mil hectáreas de bosque que se pierden al año, alrededor de 30 mil corresponden a tala 

ilegal e incendios forestales esto corresponde al 20% (Bacerril, 2014).

El turismo y turismo sustentable que se ha venido desarrollando en los estados del sur de 

México es clave para su economía, si se incrementa marginalmente el ingreso por turismo en 
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todos los estados disminuiría la desigualdad pero Quintana Roo es la excepción ya que  la 

desigualdad aumentaría en respuesta a un aumento marginal en el ingreso por turismo.

El desarrollo turístico de Quintana Roo se ha dado en gran medida a la inversión privada, 

nacional y extranjera; a través de resorts, cadenas de bares, restaurantes, privatización de playas y 

parques naturales, el ejemplo más claro de esto es Cancún que es uno de los destinos turísticos 

más visitados del país. Quintana Roo se ha visto envuelto amenazado por la ambición humana y 

la corrupción del gobierno un ejemplo de esto fue Tajamar un manglar en el que a pesar de la 

regulación se aprobó el cambio de uso de suelo y autorizó la construcción de un proyecto 

inmobiliario en el que se talaron de 22 hectáreas de este. Ejemplos cómo Tajamar hay muchos en 

Cancún y es claro el desarrollo que Quintana Roo tiene en el sector turístico sin embargo este 

sólo ha beneficiado a muy pocos y ha tenido un costo ambiental muy grande. Ejemplos cómo este 

hay varios incluyendo la privatización de las playas aun cuando lo regula el artículo 11 

constitucional. El despunte turístico de esta zona ha hecho que gracias a la corrupción se privatice 

o pierda  parte de los recursos naturales de la región. 

El turismo también funciona como un seguro alimenticio y contra la pobreza ya que gran 

parte de la población disfruta de la derrama económica que deja dentro de la informalidad a 

través de la venta de comida, artesanías guías turísticos y también del trabajo temporal, en 

especial en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Conclusiones

En México existe distintos programas y proyectos para generar un desarrollo sostenible, sin 

embargo a partir del 2012 el gasto en protección ambiental cómo porcentaje del PIB  disminuyó y 

como consecuencia existe un retroceso para nuestro país, en el nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 el Desarrollo Sostenible debe ser un eje rector, para que de él se 

desprendan todas las políticas a implementar, desde la educación, industria, innovación,  

tecnología y en cada una de las actividades económicas. Es importante reconocer que en México 

ya existe normatividad e instituciones en favor de la protección  ambiental, el objetivo debe ser es 

fortalecer y vigilar el cumplimiento de sus objetivos, el reto más grande para México es la 

corrupción ya que atenta contra el derecho a una vida sana e integra de las generaciones futuras. 

La pobreza en México es un problema generacional para los estados del sur del país, el 
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turismo y el sector primario juegan cómo un seguro natural, la perdida de los recursos naturales 

sólo incrementará la pobreza y desigualdad.

Recomendaciones:

Dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo el desarrollo sostenible debe 

ser el eje rector.

Mantener y preservar cada área natural protegida a través de la población 

local, vincularlos en programas y proyectos que permitan integrarlos con su medio 

ambiente.

Establecer como meta incrementar el gasto en protección ambiental cómo 

porcentaje del PIB.

Continuar con proyectos Conacyt -Desarrollo sostenible e incluir a la 

sociedad, universidades y sector privado.

Promover dentro del Nuevo Modelo Educativo más que educación 

ambiental la vigilancia y participación dentro de programas y proyectos con todas las 

órdenes de gobierno. 

Invertir en Tecnología, campañas publicitarias y vigilancia continua a fin 

de evitar los incendios forestales.

Incentivar al pequeño productor agrícola a través de la Sagarpa, creación 

de un programa específico para los estados del sur del país. 

Establecer al turismo sustentable como prioridad en el desarrollo turístico 

nacional dentro del PND.

Cómo sociedad nos toca vigilar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental y denunciar casos de corrupción.

Reducir el impacto ambiental es tarea de todos, sin embargo los recursos naturales 

protegen a las personas más vulnerables es por eso que la política para eliminar la pobreza en 

México debe buscar salvaguardar al medio ambiente  y disminuir a desigualdad.
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1 Firmada en nueva York por más de 150 líderes mundiales incluido México, con 17 objetivos: el fin de la 
pobreza, cero hambre, salud y bienestar para todos, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia 
y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria e 
innovación, reducir la desigualdad, ciudades sustentables, producción y consumo responsable, combatir el 
cambio climático, conservar la vida marina, vida y ecosistemas terrestres, paz y justicia y el 
fortalecimiento de los medios de ejecución. 
2 El PINE representa la cantidad máxima de consumo que se puede hacer en un período determinado, que 
no reduce las posibilidades futuras de consumo (Rancaño, 2017)
3 Prim_per Actividades Primarias Percapita por estado
Turismoper Turismo  Percapita por Estado


