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APRESENTAÇÃO 
 
A coletânea intitulada As ciências sociais aplicadas e seu protagonismo no mundo 

contemporâneo apresenta vinte e dois artigos, decorrentes de projetos interventivos, 
pesquisas teóricas e de campo decorrentes de: levantamento bibliográfico, análise 
documental, revisão de literatura, pesquisas exploratórias, estudo transversal, estudos de 
caso, observação, entrevistas, dentre outros. 

Os artigos discutem temáticas de relevância na atual conjuntura, tais como: 
envelhecimento populacional, feminização no cuidado à pessoa com transtorno mental e do 
processo migratório e como estas singularidades impactam na saúde pública da população 
usuárias do Sistema Único de Saúde. 

Na coletânea também são apresentados importantes contribuições de pesquisadores 
do México com as discussões sobre pobreza e vulnerabilidade social; turismo sexual; 
formação docente e análise de barreiras físicas.O leitor também acessará discussões 
vinculadas à Democracia, agências regulatórias, educação e trabalho, cinema e influência 
da mídia.  

Os textos apresentam ainda discussões vinculadas ao mundo do trabalho, apontando 
relevantes contribuições, nas temáticas vinculadas à demonstração de valor adicionado; 
Compliance, indústria têxtil e operações portuárias. E finalmente, o leitor também é 
convidado a conhecer as produções vinculadas às temáticas de folclore e religiosidade, 
turismo religioso, dentre outros. 

A coletânea possibilita, através das riquezas de análise, estudos e textos de áreas 
interdisciplinar e interinstitucionais, envolvendo docentes, discentes e profissionais de 
distintas áreas profissionais e regiões. Essas características enriquecem o processo de 
sistematização e produção do conhecimento alinhado às demandas contemporâneas em 
constante atualização.  

Convidamos o leitor a acessar às discussões, conhecer os trabalhos e realizar suas 
próprias conexões de modo a reverberar nos diversos espaços profissionais.

 
Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMEN: El presente documento concentra 
un análisis de la cultura de las relaciones 
humanas en el estado de Oaxaca, dirigido a 
la discriminación y exclusión de las políticas 
públicas compensatorias que grandes sectores 
de la población han enfrentado históricamente: 
indígenas -y en particular mujeres indígenas-; 
hogares con jefatura femenina; y población 
general en estado de pobreza, a través de 
criterios e indicadores de desarrollo humano y 
grados de marginación social y pobreza. Este 
análisis parte de la premisa fundamental de que 
la cultura de las relaciones humanas en un país, 

una región o un municipio se pueden evaluar a 
través de indicadores de exclusión y marginación 
de las políticas públicas y con indicadores 
más precisos como la escolaridad, el acceso 
a los servicios públicos de salud, el índice de 
marginación, así como el índice de rezago social. 
El análisis de la pobreza y la vulnerabilidad social 
a través de estas categorías es una oportunidad 
para pensar, asimismo, los pocos mecanismos 
de evaluación del impacto de políticas públicas y, 
más aún, que hagan visibles los vacíos existentes 
en la implementación de las mismas en el estado 
de Oaxaca.
PALABRAS CLAVE: Rezago social, marginación, 
pobreza. 

POVERTY AND SOCIAL VULNERABILITY 
THROUGH THE INDICATORS OF 

EXCLUSION AND MARGINALIZATION OF 
THE PUBLIC POLICIES OF THE STATE 

OF OAXACA
ABSTRACT: This document concentrates an 
analysis of the culture of human relations in the 
state of Oaxaca, aimed at the discrimination 
and exclusion from compensatory public 
policies that large sectors of the population 
have historically faced: indigenous people -and 
particularly indigenous women-; female-headed 
households; and the general population in a 
state of poverty, through criteria and indicators 
of human development and degrees of social 
marginalization and poverty. This analysis is 
based on the fundamental premise that the 
culture of human relations in a country, a region 
or a municipality can be evaluated through 
indicators of exclusion and marginalization of 
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public policies and with more precise indicators such as schooling, access to public health 
services, the marginalization index, as well as the social backwardness index. The analysis of 
poverty and social vulnerability through these categories is an opportunity to think about the 
few mechanisms for evaluating the impact of public policies and, moreover, to make visible 
the existing gaps in their implementation in the state of Oaxaca.
KEYWORDS: Social backwardness, marginalization, poverty.

INTRODUCCIÓN 
La cultura de las relaciones humanas en un país, una región o un municipio se pueden 

evaluar a través de indicadores de exclusión y marginación de las políticas públicas, como 
ha ocurrido en la frontera Norte y en Guadalajara recientemente (López Estrada, 2009; 
Jusidman Rapoport, 2010), y con indicadores más precisos como son la escolaridad, el 
acceso a los servicios públicos de salud y a la vivienda. Vamos a dejar pendiente el análisis 
del acceso a la vivienda en ausencia de un marco legal que incluya a toda la población 
en México. Las políticas públicas de vivienda (crédito blando) dejan fuera a más de la 
mitad de la población, que depende principalmente del sector informal de la economía; 
este sector de la población recurre a la autoconstrucción y se refugia principalmente en 
los asentamientos irregulares. El Estado Mexicano tolera la creación de asentamientos 
irregulares, y cuando los colonos logran crear la infraestructura básica, regulariza tenencia 
de la tierra y los incluye en el padrón del impuesto predial.

En este sentido, en las mediciones oficiales del Estado Mexicano, dos son los 
índices que pueden permitir realizar la interpretación sobre la cultura de las relaciones 
humanas, entendiendo a esta como la relación existente entre la población general con el 
Estado, a través de la implementación y aplicación de políticas públicas que disminuyan 
la vulnerabilidad social y estrechen las brechas de desigualdad. Dichos índices son el de 
rezago social (IRS) y el índice de marginación (IM).

El Índice de Rezago Social (IRS) permite ordenar las entidades federativas y 
municipios de mayor a menor grado de rezago social en un momento del tiempo. Es una 
medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de 
salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos 
en el hogar (CONEVAL, 2015: en línea) (Cursivas propias). 

No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de 
ingreso, seguridad social y alimentación. Permite tener información de indicadores sociales 
desagregados hasta nivel municipal, con lo que CONEVAL contribuye con la generación de 
información para la toma de decisiones en materia de política social, especialmente para 
analizar la desigualdad de coberturas sociales que subsisten en el territorio nacional.

El índice de marginación (IM) “permite diferenciar entidades federativas y municipios 
de acuerdo con las carencias que padece la población, como resultado de la falta de 
acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 
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monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas” 
(CONAPO, 2018). La escolaridad y el acceso a los servicios de salud pública, permiten 
evaluar la exclusión social de los grupos vulnerables de las políticas públicas (Reyes 
Morales y Gijón Cruz, 2007). Así, es posible identificar aquellos sectores de la población 
que se han quedado al margen de los beneficios del modelo de desarrollo nacional –
postrevolucionario– entre los que se encuentran los grupos de la población que han 
sido históricamente sujetos de discriminación (indígenas, niños y mujeres) y los nuevos 
sujetos de la sociedad moderna (hogares con jefatura femenina, inmigrantes rurales en 
las ciudades e inmigrantes centroamericanos). Tanto en las sociedades rurales como en 
las urbanas, la migración ha propiciado el incremento de hogares con jefatura femenina, la 
desintegración familiar y la pérdida de la ciudadanía en los municipios de usos y costumbres. 
En las ciudades, los inmigrantes rurales, los pobres, se concentran en los asentamientos 
irregulares y en el sector informal de la economía. 

Nuevos actores vulnerables han aparecido en la escena nacional como consecuencia, 
en un principio, de las dictaduras militares en Centroamérica y después por la persistente 
pobreza aún con gobiernos democráticos. Así, México, desde la década de los ochenta, se 
convirtió en el corredor de la migración centroamericana a Estados Unidos. Sin embargo, 
las políticas públicas se centran en los migrantes mexicanos internacionales y dejan a 
la Iglesia Católica y a las organizaciones humanitarias no gubernamentales la atención 
de los asuntos sobre la discriminación y la extorsión de que son objeto los migrantes 
centroamericanos cuando viajan por el territorio nacional. Este punto de la discriminación 
de los migrantes centroamericanos queda pendiente del presente análisis ante la ausencia 
de un marco legal que los saque de invisibilidad y tipifique los delitos que se comenten en 
su contra.

 Otros actores sociales, cuya presencia en las ciudades ha crecido en forma 
abrumadora, son los niños de la calle; y otros han salido de la invisibilidad para reclamar 
derechos conforme avanza el proceso de democratización y se incrementan los movimientos 
sociales: homosexuales, lesbianas, nuevas sectas religiosas y jóvenes pertenecientes 
a grupos juveniles urbanos. Hoy persiste el debate nacional en torno a los derechos de 
homosexuales y lesbianas se centra en el derecho a legalizar la unión entre personas del 
mismo sexo y ya se han logrado avances tangibles en ese sentido. En la ciudad de Oaxaca, 
la prostitución homosexual es tolerada en las calles del centro desde fines de los noventa 
y la sociedad de la región del Istmo ha sido históricamente tolerante e incluyente. Los 
grupos juveniles de la ciudad de Oaxaca lograron integrarse parcialmente a la economía 
como resultado de la emergencia de la APPO en 2006, a través del sistema de trasporte 
de mototaxis. En cambio, los niños de la calle y los pobres que viven en los asentamientos 
irregulares urbanos continúan siendo invisibles para el Estado mexicano.

El análisis de la cultura de las relaciones humanas se centrará en la discriminación 
y exclusión de las políticas públicas compensatorias de grandes sectores de la población: 
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indígenas y en particular mujeres indígenas; hogares con jefatura femenina; y pobres en 
general con el fin de realizar la visibilización que, desde la década de noventa, con el 
inicio de las mediciones sobre pobreza y vulnerabilidad social, continúa de manera histórica 
permeando en esta población, sin que mucho haya cambiado al respecto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE LAS RELACIONES HUMANAS EN 
EL ESTADO DE OAXACA POR REGIÓN, 2000-2010 

Oaxaca es la entidad mexicana que ocupa el quinto lugar a nivel nacional en 
razón del territorio que abarca, y es el estado con mayor número de municipios, a saber, 
570, distribuidos en 30 distritos y ocho regiones, destinados de esta manera con fines 
administrativos y de planeación. 

Imagen 1. Mapa de Oaxaca y su división regional.

 Fuente: AntoFran, 2013.

La imagen 1 nos permite identificar de manera visual esta división política, 
administrativa y económica, criterio que fue utilizado para los fines de esta investigación, 
puesto que la regionalización permite el análisis general de los datos. No obstante, es 
necesario acotar que dicha división establecida oficialmente por el gobierno estatal, tiene 
inicios en el parecido étnico, alcances geográficos, semejanza cultural y una perspectiva 
tradicional. Esta acotación permitirá aclarar, de manera tentativa, la desigual distribución 
municipal para cada región, como se observa en el cuadro 1. 

Con fines de cohortes históricos, este análisis presenta los índices de rezago social 
y de marginación de manera quinquenal, que es la forma que corresponde la elaboración 
de encuestas y compilación de información, abarcando la década correspondiente de 2000-



 
As ciências sociais aplicadas e seu protagonismo no mundo contemporâneo Capítulo 6 58

2010 (que se presenta en el cuadro 1), presentando el porcentaje de población con alto y 
muy alto índice de vulnerabilidad en relación al IRS e IM.  

2000 2005 2010

Región No. De 
municipios IRS IM IRS IM IRS IM

Cañada 45 77.8 60.0 80.0 66.7 64.4 66.7

Costa 50 76.0 68.0 80.0 64.0 58.0 64.0

Istmo 41 75.6 68.3 75.6 65.9 51.2 65.9

Mixteca 155 81.3 65.81 80.0 67.1 64.5 67.1

Papaloapan 20 80.0 75.0 85.0 65.0 70.0 65.0

Sierra Norte 68 82.4 54.4 83.8 69.1 66.2 69.1

Sierra Sur 70 85.7 60.0 85.7 72.9 72.9 72.9

Valles Centrales 121 79.3 50.4 81.0 62.8 58.7 62.8

Total estatal 570 80.4 60.7 81.2 66.7 63.6 66.7

Cuadro 1. Porcentaje de municipios con alto y muy alto IRS e IM. 

Elaboración propia a partir de los datos de los censos realizados por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En el cuadro 1, podemos observar que para el año 2000 la mitad de las regiones de 
la entidad oaxaqueña se encontraban en altos y muy altos índices de vulnerabilidad social, 
pues las regiones de la Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur y Sierra Norte, tuvieron un índice 
de rezago social que representa más del 80% de sus municipios con niveles alto y muy alto. 
La región de Valles centrales, es decir, el centro del estado, se presenta como la media 
estatal con el 79% de sus municipios con alto y muy alto IRS, por debajo sólo se encuentran 
la Cañada, la costa y el Istmo, siendo esta región la que presenta el menor porcentaje de 
municipios en estas condiciones, con solo cuatro puntos porcentuales debajo de la media. 
El panorama del estado de Oaxaca por municipio es pesimista con relación al IRS.

El año 2005 representa uno de los peores periodos con respecto al IRS, donde 
siete de las ocho regiones de la entidad tuvieron al 80% (o más) de sus municipios en 
condiciones de alto y muy alto índice, nuevamente, solo la región del Istmo se mantuvo con 
el mismo porcentaje, que el quinquenio anterior, cifra que tampoco resulta muy alentadora. 
El año 2010 presenta una baja significativa en el porcentaje de municipios con alto y muy 
alto índice de rezago social en la entidad de manera general, pues del 80.4 municipios en 
condiciones vulnerables, se redujeron 16.8 puntos porcentuales (63.6%), no obstante, más 
de la mitad de los municipios, y de la población en general continúan con una tendencia 
hacia la pobreza y la vulnerabilidad social.  
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Para los términos de este documento, el índice de marginación (IM) indica la 
exclusión de la población municipal con respecto a las políticas de educación pública, 
vivienda y empleo, normalmente asociado al sector formal.  Asimismo, refleja la exclusión 
de los beneficios del modelo de desarrollo nacional en términos de ingreso, escolaridad y 
calidad de la vivienda. El IM en el decenio seleccionado ofrece un panorama igualmente 
desolador, puesto que más de la mitad de la población, en relación a los municipios, se 
encontraba dentro del rango de alto y muy alto índice de marginación. La Sierra Sur, de 
manera histórica, ha presentado los índices más altos tanto en rezago social como de 
marginación, considerándose una de las regiones más vulnerables de la entidad. Ahora 
bien, resulta importante para los términos de este análisis considerar algunos indicadores 
que no necesariamente se incluyen en los índices de rezago social y marginación, puesto 
que comprende la implicación y visibilización de la población más vulnerable: mujeres y 
población indígena. 

Oaxaca es un estado multicultural, con un vasto territorio y una población tan amplia 
como dispersa, debido a la propia orografía del estado; las tradiciones conforman también 
parte del corolario que alimenta la política en diversas aristas: económica, administrativa, 
educativa, de servicios básicos, entre los más importantes. Esta política, ha permitido que 
sean dos grupos principales los que se continúen como grupos vulnerables: la población 
originaria y las mujeres. Por ello, el cuadro 2 hace alusión a las variables importantes 
para tomar en cuenta por las políticas públicas, sobre todo, asociadas a los procesos de 
migración, derivados de la vulnerabilidad social, económica y cultural que persisten en la 
entidad oaxaqueña.     

Grado promedio 
de escolaridad 
de mujeres en 
poblaciones 
indígenas

Porcentaje femenino 
de hablantes de 
lengua indígena

Porcentaje de 
población en hogares 
con jefatura femenina

Porcentaje de 
población femenina

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Cañada 4.66 5.28 5.49 46.29 67.22 35.40 16.35 21.85 18.57 52.17 51.82 52.59

Costa 4.73 5.32 5.64 47.88 40.60 38.41 16.00 23.89 18.40 51.44 51.67 52.21

Istmo 4.64 5.24 5.63 40.22 30.72 33.47 16.32 20.73 18.60 51.31 51.15 51.79

Mixteca 4.57 5.23 5.50 40.30 29.80 32.25 16.51 25.52 19.46 52.15 53.19 52.65

Papaloapan 4.55 5.21 5.55 37.15 60.90 30.93 17.53 20.03 18.53 52.36 51.86 52.42

Sierra Norte 4.53 5.16 5.44 50.69 78.53 39.56 16.71 23.76 19.94 51.82 52.67 52.42

Sierra Sur 4.33 4.97 5.17 41.86 37.06 32.79 16.53 22.12 18.67 52.10 52.33 52.38

Valles Centrales 4.59 5.30 5.47 37.74 25.44 30.11 17.14 24.03 19.35 52.24 53.12 52.63

Total 4.57 5.21 5.47 42.21 40.64 33.56 16.64 23.61 19.14 52.00 52.57 52.47

Cuadro 2. Porcentaje de municipios con alto y muy alto IRS e IM. 

Elaboración propia a partir de los datos de los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).
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La población indígena constituye sin duda el sector de mayor vulnerabilidad social, 
esto puede identificarse sólo con realizar la observación de los datos correspondientes al 
cuadro 2, donde existe un mínimo porcentaje de escolaridad, ni siquiera la primaria terminada 
en ninguna de las regiones del estado. En este sentido, es posible aventurarse a hablar de 
discriminación dentro de las políticas educativas, asociadas a la condición indígena. Los 
indígenas están abandonando sus municipios de origen y se están concentrando en las 
ciudades de la entidad y del país, en los campos agrícolas de agricultura comercial, así 
como en los Estados Unidos. 

En el cuadro 1 se puede observar que durante el año 2005 el estado de Oaxaca 
presenta los más altos niveles de rezago social, un fenómeno interesante que puede 
relacionarse a partir de los datos del cuadro 2, es que en este mismo periodo aumentó 
la presencia de la jefatura femenina en los hogares. Es decir, hubo un incremento en  la 
probabilidad de desintegración familiar, con sus diversas aristas, una de ellas la migración 
nacional e internacional, con lo cual se infiere una mayor presencia de niños en situación 
de calle, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca encontramos niños indígenas en situación de 
calle, principalmente pertenecientes a la etnia triqui, y en los asentamientos irregulares se 
encuentran representadas las principales etnias de la entidad, propiciando al mismo tiempo 
un incremento en la delincuencia juvenil de los niños que crecen en esta situación.

En 2010 hubo una mejora significativa en las condiciones de vida de la población 
del estado de Oaxaca con relación a 2000, ya que hubo una reducción de 16.8 puntos 
porcentuales en el número de municipios con niveles alto y muy alto (Cuadro 1). Aunque 
se observa también un repunte en el índice de rezago social de seis puntos porcentuales, 
mejora la escolaridad y se reduce el porcentaje de hogares con jefatura femenina respecto 
a 2005. 

A pesar de que los índices de rezago social y marginación apuntan a que la Sierra 
Sur, la Sierra Norte y Papaloapan han tenido de manera histórica el mayor porcentaje de 
municipios en condiciones de vulnerabilidad, es en los Valles Centrales donde el papel 
de las mujeres se nota mayormente vulnerado en cuestiones de educación y condición 
indígena

 

CONCLUSIONES 
Por región, la Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte y Sierra Sur, han presentado los 

niveles más altos de vulnerabilidad, en razón del rezago social presentado desde 2000. 
En estas regiones son frecuentes los hechos de violencia ligados a conflictos de tierra y 
al narcotráfico.  Las regiones de menor marginación normalmente reciben inversiones del 
gobierno en infraestructura urbana, transporte e inclusive inversión productiva, debido a su 
posición estratégica, que también les permite captar inversión privada. En la Sierra Sur el 
gobierno tiene una fuerte presencia del ejército, mientras que la región del Papaloapan es 
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una de las menos protegidas por la policía y el ejército, o la marina.
La evolución del índice de marginación confirma la evaluación del IRS de la 

realidad social de la entidad. Desde la economía se puede decir que existe una mayor 
concentración del ingreso en un reducido número de municipios cuyos hogares mejoran 
considerablemente sus niveles de bienestar. En el lado opuesto, la gran mayoría de la 
población y de los municipios, objetivamente mejora muy poco sus niveles de ingreso y 
de bienestar.  Es decir, se excluye tanto de las políticas públicas de educación, vivienda, 
salud y empleo. En estas condiciones se recurre al sector informal de la economía para 
obtener ingresos y viviendas normalmente precarios en los asentamientos irregulares de las 
ciudades. Miles de oaxaqueños emigran a otros estados y a los Estados Unidos en busca 
de mejores oportunidades, o al menos de sobrevivencia. En este sentido, la migración 
constituye la válvula de escape a la pobreza e insuficiencia de las políticas públicas y el 
modelo de desarrollo nacional.

Quizás el signo más alentador en el panorama social oaxaqueño es el incremento 
al alza de la escolaridad (cuadro 2), que sin duda sigue siendo un mecanismo de movilidad 
social efectivo para campesinos, indígenas y la clase trabajadora de las ciudades. Si la 
economía nacional no genera los empleos que demanda la población de baja calificación 
(con primaria completa o incompleta) o con al menos nueve años de escolaridad, la fuerza 
laboral seguirá buscando empleo en Estados Unidos y Canadá, con los riesgos que 
implica la emigración indocumentada. El elevado porcentaje de municipios con altos y muy 
altos índices de rezago social y marginación, hace hincapié en notar que los esfuerzos 
gubernamentales no han sido suficientes para superar el rezago y sacar a la entidad de los 
últimos lugares de desarrollo y de ser de los primeros en pobreza, a pesar de la riqueza 
natural, cultural e histórica que caracteriza a la entidad. 

Los movimientos sociales constituyen otra válvula de escape para la sociedad que, 
si no se atienden oportunamente, pueden desencadenar conflictos de las dimensiones de 
la APPO en 2006, que rebasó la capacidad del Estado en aquella ocasión. Por otra parte, 
la población indígena está asociada directamente al rezago social y la marginación y, por 
otro, los indígenas tienen un menor grado de escolaridad que el resto de la población. 
Esto confirma que la población indígena en general constituye el grupo social con mayor 
exclusión de las políticas públicas de educación, vivienda, salud y empleo.

Contrario a lo que podría esperarse, la población femenina en general y los hogares 
con jefatura femenina, al menos para el estado de Oaxaca, están asociados inversamente 
con el rezago social y marginación. Además, se encuentran directamente correlacionados 
con el grado promedio de escolaridad lo cual contrasta con la población indígena. Es decir, 
tanto la población femenina como los hogares con jefatura femenina se encuentran en 
general menos excluidos de las políticas públicas de educación, vivienda, salud y empleo. 

Los índices de rezago social y de marginación indican que es la mujer indígena el 
sector de la población femenina que se encuentra, en general, excluida de las políticas 
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públicas y de los beneficios del modelo de desarrollo nacional. En 2010 ocurren retrocesos 
en los hogares con jefatura femenina. Esta discrepancia entre los dos índices puede estar 
asociada a un deterioro en los ingresos que no logra detectar el índice de rezago social por 
medir el ingreso de manera indirecta. La población indígena muestra mejoras, que ya no 
se caracteriza por ser en general el grupo de población más marginado y excluido de las 
políticas públicas, debido a las iniciativas en torno al reconocimiento y protección de los 
pueblos originarios. Sin embargo, los indígenas, tanto hombres como mujeres, aún tienen 
los niveles de escolaridad más bajos. Este hallazgo indica que la discriminación de la mujer 
indígena se ha reducido o que no afecta significativamente su desarrollo.

Es indudable que a través de estos índices se proyecta un avance en torno a la 
implementación de políticas públicas, no obstante, su efectividad e impacto social quedan 
aún pendientes de análisis. Para el caso de Oaxaca, esta labor se dificulta debido a los 
factores con los cuales dio inicio este documento. No obstante, la realidad observable 
cotidianamente nos deja ver que la vulnerabilidad persiste, que las comunidades originarias 
y su población sigue siendo poco atendida, que otros grupos vulnerables aparecen, 
que niños, niñas y mujeres son aún el sector de la población con menos accesos a las 
condiciones de una vida digna. Nueve años han pasado desde la concentración y trabajo 
con los de los datos “duros” que aquí se exponen, y la situación de la población poco 
ha cambiado. En los índices no aparecen nuevos indicadores sobre la calidad de vida, 
sobre la seguridad, sobre la alimentación, los derechos humanos, la calidad de los servicios 
públicos y sus servidores, la calidad del aire, del agua, de la tierra en que se habita.

Sirvan estos datos para insistir en que los datos ha estado allí, presentes, intentando 
mostrar parte de una realidad que, sobre todo, los estados del sur de México viven desde su 
conformación, y que hay deudas pendientes, deudas históricas con la población mexicana 
en general y que el cambio continúa pendiente.
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