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Resumen 

 

En este estudio de investigación se encuentra en su primer 

apartado el análisis del fenómeno  migratorio  y la 

contribución que los teóricos han realizado al respecto, asi 

como las implicaciones que se tienen en el ámbito local, por 

lo cual se plantea una investigación en cuanto a los ingresos 

de los ciudadanos que conforman el municipio  para ver el 

fenómeno de la pobreza en relación a los ingresos visto 

desde la perspectiva  de las  remesas en el municipio, los 

ingresos por empleo y los ingresos por los programas de 

gobierno, por lo que se realizo un estudio de investigación 

en el Municipio de Técpan de Galeana. Las manifestaciones 

de pobreza en relación al indicador de ingreso permiten 

conocer el ingreso mensual que tienen los pobladores en 

relación a su empleo y que tan suficiente es para cubrir las 

necesidades de bienestar,  la dependencia gubernamental 

que prevalece en esa localidad y el impacto que causan las 

remesas en los hogares del municipio.. 

 

Migración, Ingreso, Pobreza, Desarrollo local 

Abstract 

 

In this research study, the first section analyzes the 

migration phenomenon and the contribution that the 

theorists have made in this regard, as well as the 

implications that have been found at the local level. income 

of the citizens that make up the municipality to see the 

phenomenon of poverty in relation to income seen from the 

perspective of remittances in the municipality, income from 

employment and income from government programs, so a 

research study in the Municipality of Técpan de Galeana. 

The manifestations of poverty in relation to the income 

indicator make it possible to know the monthly income that 

the inhabitants have in relation to their employment and 

which is sufficient enough to cover the welfare needs, the 

governmental dependence that prevails in that locality and 

the impact caused by the remittances in municipal 

households. 

 

Migration, Entry, Poverty, Local Development 
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Introducción  

 

Sin duda alguna la migración es un fenómeno 

que en las últimas décadas  ha traído una serie 

de cambios a nivel mundial, cambios desde la 

adaptación de nuevos usos y costumbres, 

culturas, formas de crecimiento, nuevas 

políticas públicas, clubs de migrantes, 

movilidad social, etc.; motivo por el cual su 

estudio es de manera multidisciplinaria e 

interdisciplinaria.  

 

De acuerdo con Bueno (2003), Señala 

que existe una relación estrecha entre la 

población y la actividad económica y la señala 

como la categoría socioeconómica (fuerza 

productiva/consumo) pues al demandar mejores  

condiciones de vida la población tiende a 

trabajar generando una producción económica; 

por tanto   produce bienes y servicios y 

consume los mismos, siendo la base para la 

actividad económica y así   se facilita el 

desarrollo. 

 

 Es así como la población tiene un 

carácter muy importante en todos los ámbitos y 

es abordado desde diferentes disciplinas como 

la demografía, la sociología, la psicología 

social, economía política, economía de recursos 

laborales, higiene social,  antropología, 

geografía de la población, estadísticas de la 

población, etc. 

 

 Por tal motivo las dinámicas migratorias 

van permitiendo  las transformaciones de las 

sociedades, la integración territorial y la 

reconfiguración socioeconómica.  

 

Migración, sus opiniones y puntos de vista. 

 

Lo que ocasiona que se inicie  la  migración en 

México,   es el programa Bracero en 1941;   los  

productores agrícolas de Estados Unidos al 

estar en guerra,  se ven presionados a tener el  

suficiente alimento para la población  y al no 

contar con la mano de obra  provoca la 

contratación temporal del mexicano (Programa 

Bracero), al término de la guerra  mundial 

concluye el programa pero sin embargo ya se 

había abierto la puerta para que existiera este 

fenómeno migratorio. 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con Faret (2010), la 

migración se perpetra en tres momentos, el 

primer momento es para asegurar el desarrollo 

demográfico y el dominio territorial de países 

nuevos (mitad del siglo XIX y principios del 

siglo XX), el segundo es la migración de 

trabajadores hacia países industrializados  (años 

60´s  y principios 70´s), donde la población 

activa respondía a la demanda específica de los 

sectores económicos en auge y el tercer 

momento  lo llama la globalización como 

producto de la recomposición de los estados 

naciones que transitan y favorecen mayores 

empleos. 

 

 Por tal motivo  la  emigración 

internacional es explicada por diversos 

fenómenos  como  como son  la atracción que 

existe entre los países desarrollados y  la 

expulsión de los subderrollados (bono 

demográfico), las redes migrantes, la influencia 

del crecimiento económico sobre la demanda 

del trabajo en los  grupos de países y sus 

regiones, por lo que,   este fenómeno es 

dinámico  e incluye aspectos en lo económico, 

político, social y cultural, así como las 

interacciones entre los lugares de origen y el 

destino de los emigrantes.   

 

 El papel positivo que se le atribuye  a la 

migración y a la movilidad internacional es 

considerado como la salida territorial ante el 

fracaso del Estado para lograr el bienestar y 

seguridad social Hirschman (1970).  

 

 La teoría del desarrollo económico 

contemporáneo  planteada inicialmente por 

Lewis (1954),  propone que la emigración surge 

por las diferencias salariales entre el sector 

tradicional y el moderno de un país 

subdesarrollado.  En lo cual en el sector 

tradicional existe mano de obra abundante y por 

tanto la productividad es nula o cero, la 

diferencia sectorial en salarios a raíz de la 

mayor productividad del sector moderno no 

implica reducción en el sector tradicional. 

 

 Cuando un país tiene una gran reserva 

laboral paga un salario bajo y cuando no tiene 

esta reserva laboral el salario es alto y cuando 

llega mucha oferta laboral los salarios caen de 

acuerdo a la teoría neoclásica.   
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Duran, Douglas y Massey (2003),  así 

pues, en la Teoría de los Mercados Laborales 

Segmentados se   plantea que la migración 

internacional es generada por la demanda de  

fuerza de trabajo intrínseca en las sociedades 

industriales modernas y obedecen a la inflación 

estructural además de ser condiciones de oferta 

y demanda también lo es el estatus y el 

prestigio.  

 

 Según Bourdieu y Wacquant  1992 , “el 

capital social es la suma de recursos reales o 

virtuales que corresponden a un individuo o 

grupo en virtud de su pertenencia a una red 

duradera de relaciones más o menos 

institucionalizada de conocimiento y 

reconocimiento mutuo”. Las redes migratorias 

son conjuntos de lazos interpersonales que 

conectan a los migrantes con otros migrantes 

incrementando la posibilidad de movimiento 

internacional porque bajan los costos y los 

riesgos del  desplazamiento y aumentan los 

ingresos netos de la migración. Cuando las 

redes migratorias están bien desarrolladas, 

ponen al alcance de la mayoría de los miembros 

de la comunidad las posibilidades de obtener 

trabajo, y hacen de la emigración una fuente 

confiable y segura de ingresos. 

 

 Por lo tanto los clubes de migrantes son 

organizaciones voluntarias que nacen como 

organizaciones informales con la finalidad de 

una ayuda mutua, apoyo para la mejora de 

condiciones generales de bienestar en la 

comunidad de origen y para la asistencia de 

necesidades.Basilia  y   Lanly (2004). 

 

 Así pues los migrantes transnacionales 

influyen de manera significativa en el sistema 

político y económico global. Legislaciones, 

programas, que funcionen escuelas, hospitales, 

políticas estatales, etc. 

 

 De acuerdo con el censo estadounidense 

señalan que la emigración de mexicanos a 

Estados Unidos ha tenido una tendencia de 

crecimiento,   para 1960  México ocupaba la 

séptima posición en el número de inmigrantes a 

Estados Unidos y que a partir de 1980  ha  

ocupado el primer lugar y  datos  

proporcionados por  la CONAPO en 2004  el 

déficit de población mexicana fue de 394,000 y 

la distribución regional de la dinámica 

migratoria paso de la región centro  

(tradicional)  del periodo de 1987 – 1992  de 

973  a 1 324 miles de personas en el periodo 

1997 a 2002. 

 Los autores  Escobar  y  Martin (2008), 

realizan un análisis  de la migración de la 

personas  de México a  Estados Unidos y  

arrojan datos en donde el flujo migratorio ha 

sido muy elevado,  el inmigrante  

indocumentado residente en Estados Unidos,   

para 2006 de 11.5 millones  de los cuales el 6.5 

millones eran mexicanos, comentando  que al 

darse la legalización con la ley de IRCA  se 

fomenta  el atraer más migrantes pues eran 

respaldando por sus familias que eran los que 

tenían este nuevo estatus, esto es, se empiezan a 

crear las redes. La demanda de mano de obra 

mexicana se incrementó más en las áreas 

metropolitanas como los Ángeles por ser un 

mercado que demandaba fuerza de trabajo poco 

calificada. 

 

 Sin embargo comentan  los analistas que  

la migración masiva mexicana va a terminar por 

ceder, en los años sesenta el crecimiento 

demográfico  por mujer era un promedio de 7 

hijos por mujer, mientras que en la actualidad la 

tasa de fecundidad está bajando a 2.1, lo que 

ocasionara que medida que el crecimiento es 

lento, se tiene la oportunidad de ofrecer un 

trabajo  formal y con mejores condiciones.  

 

 Según el estudio que realizan Escobar  y 

F. Martin (2008), el nivel educativo de los 

inmigrantes son en mayor parte de aquellos que 

tienen un nivel académico como egresados de la 

universidad pero a un más los egresados de los 

bachilleratos, lo que finalmente significa una 

pérdida de mano de obra calificada para la 

sociedad mexicana, puesto que les invierte y al 

final terminan por irse al país vecino. 

 

 El fenómeno de migración en México es 

el constante flujo de mano de obra que 

generalmente se desplaza a Estados unidos,  sin 

importar el nivel educativo y la condición de 

migrante urbano o de procedencia rural a falta 

de oportunidades internas para ocupar un 

puesto de trabajo. López (2012). 

 

 La migración tiene un poderoso impacto 

en  las remesas, en el desarrollo de nuevas 

actividades entre los que retornan, en la política 

de migrantes en su sitio de origen, la 

transformación de mentalidades y en los  

modelos sociales y culturales 
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  Faist. (2005), señala que las remesas 

son  percibidas  como la fuente de 

financiamiento que se genera desde abajo y 

estas representan un impulso para los países en 

desarrollo y además que de acuerdo con la 

ONU (2004), la tendencia de las remesas ha ido 

en aumento, también  hace referencia al 

conocimiento transferido a través, de las redes 

científicas y lo que nombran como circulación 

de cerebros, esta transferencia de ideas la 

vislumbran como ayuda para el desarrollo y la 

transformación del conocimiento  que sirve 

como base la innovación la productividad y el 

desarrollo y por ultimo las remesas políticas  

esto es todo lo que atribuyen al régimen de la 

Ley, la democracia, el buen gobierno y los 

derechos humanos.  

 

Las remesas hacia México han crecido 

de acuerdo con el Banco de México, las cifras 

para 2006 alcanzan el orden de 23 millones de 

dólares, estas remesas constituyen un indicador 

importante en la dinámica del crecimiento de la 

economía nacional. De acuerdo con López 

(2012), toda acción de gobierno se encuadra en 

el diseño de programas y proyectos con objeto 

de concretar políticas y estrategias que 

armonizan lo económico y lo político, desde la 

perspectiva de México  para que la migración 

sea prioridad nacional, se requiere precisar y 

ampliar objetivos de política pública con un 

sentido de responsabilidad en diversos niveles. 

Se necesitan reformas legales y administrativas 

que garanticen apoyos puntuales a los grupos y 

comunidades de emigrantes.  

 

 En el caso de Guerrero, la política 

pública se ha dado en   la concertación de 

iniciativas como el Programa 3 x 1, que permite 

realizar proyectos productivos, de 

infraestructura y sociales, por tanto la política 

pública en Guerrero y en México debe asumir 

un rol para la construcción de espacios de 

interacción entre comunidades de migrantes  y 

entidades obligadas a dar atención a la demanda 

y necesidades de la población que se desplaza a 

Estados Unidos u otro país. 

 

 Pero sin duda alguna otro factor que trae 

consigo  la migración es la cultura, puesto que 

las personas que emigran a otro país, adoptan 

costumbres y tradiciones del país al cual 

emigraron y de forma posterior  se replica en el 

país de origen, dicha cultura se aprecia en la 

forma de hablar, en la vestimenta, en el 

comportamiento, etc. 

  

Los estudios de dicho fenómeno 

también han llevado a que se realicen nuevas 

propuestas metodológicas como las que 

propone   Levitt y Glick  (2006), para el estudio 

de la migración en donde proponen los 

siguientes cambios, Inserción entre redes de los 

que se trasladan y se quedan permitiendo 

conocer las experiencias, el  registro de la 

participación y orientación simultanea de los 

migrantes respecto de los países de origen y 

destino, debiendo ser un estudio longitudinal 

para ver todos los momentos tanto los de crisis 

como los de oportunidad, la etnografía para este 

tipo de estudio, justificando que la observación 

participante y la entrevista etnográfica permiten 

documentar en el tiempo como las personas 

mantienen y modifican repertorios e identidades 

culturales. Es así como el desarrollo local 

pretende mejorar las condiciones de pobreza, a 

fin de que la población encuentre satisfechas 

sus necesidades en su lugar de origen y no 

tienda a emigarar a otro País o Estado   

 

De acuerdo con Sepúlveda (2001), 

indica que la región es como una construcción 

social localizada dentro de fronteras territoriales 

y que  a su vez tiene ciertas particularidades  

asociadas a cuestiones de política económica, 

pero realiza la diferenciación de las categorías 

de ciudad o localidad, señalando que las 

regiones guardan ciertas riquezas que a simple 

vista quizá pueden pasar desapercibidas o no 

darles un valor por la propia población pero que 

sin embargo son un sello muy peculiar de cada 

una de ellas y eso engrandece a las regiones 

como son su cultura, tradiciones, patrones de 

socialización  (la manera en como cada 

población interactúa entre sí), su leguaje/ 

dialecto, sus costumbres, fiestas, el propio 

sentido de identidad que se comparte por los 

individuos de la región. 

 

Por ello el desarrollo local  mediante la 

optimización de  los recursos que tienen las 

localidades en las regiones, busca la mejora de 

la vida de la población y el aprovechamiento de 

cada uno de los recursos (humanos, materiales, 

naturales, etc.) que cuentan, para con ello, 

poder combatir a la pobreza y  dar respuesta a 

las necesidades que son demandadas por la 

sociedad,  brindando la oportunidad producir 

con lo que se tiene y formar cadenas de valor, 

volviendo a los actores sociales parte 

fundamental de su propio bienestar, generando 

cambios desde varias perspectivas como son los 

cuantitativos en función de minimizar los 

índices de pobreza, generación de  ingresos. 
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Objetivo General  

 

Conocer las manifestaciones de la pobreza en 

relación a los ingresos de la población del 

municipio de Técpan de Galeana. 

 

Objetivos  Específicos  

 

1. Conocer el ingreso mensual por empleo 

y por apoyos de gobierno 

 

2. Impacto de  los ingresos por remesas en 

los ingresos de los hogares del 

municipio. 

 

Con la finalidad de tener un panorama 

de las condiciones generales en que se 

encuentra el municipio de Técpan de Galeana, 

se hace pertinente señalar algunas 

características que actualmente presenta, el 

municipio se encuentra en el estado de Guerrero 

y conforma parte de una de las siete regiones, la 

cual es Costa Grande. 

 

Colinda con los municipios al suroeste 

con el de Chilpancingo de los Bravo, al norte 

con los de Ajuchitlán del Progresa y Coyuca de 

Catalán, al este con los de Atoyac de Álvarez, 

San Miguel Totolapan y Benito Juárez, y al 

oeste con el de Petatlán, al sur con el océano 

Pacífico y su superficie territorial abarca 

2,537.8 km² que equivalen a un 3.98% de la 

superficie total de la entidad
1
. 

 

 
 
Figura 1 Ubicación geoespacial del municipio de Técpan 

de Galeana, Guerrero 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ed. 

(2010). «Guerrero - División Municipal» (PDF). 

Consultado el 17 de julio de 2016. 

En base  al Censo de Población y 

Vivienda  realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) con fecha 

censal del 12 de junio de 2010, el municipio 

contaba en ese año con una población de 62,071 

habitantes de los cuales 30,871 eran hombres y 

31,200 mujeres con relación al asentamiento 

poblacional, es de señalar que en el área urbana 

había 34,907 habitantes distribuidos en 5 

localidades (Papanoa, San Luis la Loma, San 

Luis San Pedro, El Suchil  y Técpan de 

Galeana) dentro de éstas, Técpan de Galeana, 

cabecera municipal, contaba con 15,119 

habitantes, de la que 7, 296 eran hombres y 

7,823 eran mujeres. Es decir, que el 56.24% de 

su población se ubicaba en áreas urbanas, 

mientras que  27,164 habitantes estaban 

distribuidos en 374 localidades todas ellas 

rurales. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo,  

corriente que rechaza que toda proposición que 

no se corresponda directamente o 

indirectamente en correspondencia con los 

hechos comprobados del fenómeno en estudio, 

no acepta los juicios de valor por lo que el 

investigador debe desprenderse de la 

subjetividad, no admite la percepción subjetiva, 

aunque si acepta la percepción emanada de 

herramientas metodológicas cuantificables. Por 

tanto una característica fundamental del 

enfoque cuantitativo es la cuantificación de los 

datos y que éstos lleguen a formular tendencias.  

Monje (2011). 

 

Espacio muestral 

 

Considerando que la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) en su informe de 

microrregiones del año 2012, indica que el 

municipio de Técpan de Galeana, para ese año, 

contaba con 374 comunidades rurales y 5 

urbanas,  se tomaron para realizar el muestreo 

en el área rural nueve localidades: Los Llanitos, 

Rodecia, Las vinatas, El Veinte, Reforma 

Agraria, Las Barrancas, Las Tunas y Llano de 

la Puerta. 
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Figura 2 Comunidades tomadas en cuenta en la encuesta 

Fuente: Mapa de Google Earth 

 

Determinación de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se 

tomó como base los datos del CONAPO en el 

2010, dependencia que señala que para ese año 

la población de Técpan de Galeana ascendía a 

62,071 individuos, en base a ello, se tomaron 

los siguientes parámetros para determinar el 

tamaño de la muestra: 

 

Tamaño de la población: 62,071 

Nivel de Confianza: 95% 

Margen de error: 10% 

 

 

 

 

 

N = Universo 

e = Error estimación 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

 

 
n=  1.96 (0.5)   (1 -0.5) (62071) 

 

(62071) ´(0.10)2 + (1.96)2  ´(0.5 -0.5) 

      n= 3.8416 (0.5)   (0.5) (62071) 

 

(62071) 0.1 + 3.8416 

 

      n= (3.8416) (0.25)   (62071)   

 

(62071) (0.1) + 3.8416 

 

      n= 59612.9 

    

 
624.551 

    

      n= 95.4492 

     

N= 95 

  

 

 Lo que significó que con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 

10%,  la muestra debía ser de 95, sin embargo 

la muestra se amplió a 139 personas. 

 

 Así también se aplicara la siguiente  

fórmula para construir indicadores los cuales 

nos  indicaran que en la medida en que el 

indicador se acerca al 100, la presencia de la 

dependencia es mayor, de tal forma que una 

población que alcanza un índice de 100 su 

dependencia es extrema. 

 

Fórmula Ij1 =: 

                         

 

 

 

 

Dónde:  

 

Pj
no

: es la población que depende con este 

servicio. 

Pj: es la población que no dependea con el 

servicio. 

NEj
0
: es la población que no especificó su 

condición de servicio. 

 

Resultados 

 

Manifestaciones de la pobreza en relación al  

ingreso 

 

El ingreso es  un indicador socioeconómico que 

nos permite medir la riqueza de la población y 

se entiende como la ganancia monetaria 

(dinero),  los apoyos y  beneficios que obtienen  

las personas,  ya sea por una actividad laboral,  

por un apoyo del gobierno o por algún tipo de 

envío de fondos de  dinero de algún familiar. 

 

Ingreso mensual por empleo 

 

El ingreso mensual  se entenderá como la  suma 

de dinero que se percibe en un periodo de 30 

días como recompensa a la prestación de un 

trabajo laboral que puede ser  físico o 

intelectual. Para su valoración se planteó el 

cuestionamiento de: ¿En cuál de los siguientes 

rangos clasificaría su ingreso mensual?  

Utilizándose  5 variables,  de las cuales se 

presentaron en términos de salarios mínimos  

como lo  emite la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos (CONASAMI 2016). 

 

 

 

𝑛 =
𝑧2 𝑝  𝑞  𝑁 

𝑁𝑒2 + 𝑧2  𝑝  𝑞 
 

I𝑖1 =
𝑃𝑖𝑛𝑜

𝑃𝑖−𝑁𝐸𝑗0
 x 100 
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Grafico 1 Ingreso mensual por empleo 

 

Recepción de apoyos de gobierno 

  

Los apoyos de gobierno son programas que 

pretenden mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad o de cierto sector de esta,  las cuales 

aún cuentan con necesidades que no han sido 

satisfechas, por lo que el Estado tiene la 

responsabilidad de atenderlas,  buscando  

disminuir la brecha de desigualdad que existe 

entre los distintos sectores sociales, así pues el 

gobierno instrumenta los programas sociales 

para beneficiar a los sectores más necesitados y 

disminuir la desigualdad. 

 
Variable (Apoyos ) Frecuencia 

Si 112 

No 17 

No contestó 10 

Total 139 

 

Tabla 1 Recepción  de apoyos de gobierno  

 

En el Cuadro 1, se observa que la 

población al no encontrar suficientes 

oportunidades para mejorar su nivel de vida, 

depende innegablemente del Gobierno a fin de 

que este pueda otorgarle apoyos para tratar de 

mejorar condiciones 

 

Se planteó la pregunta ¿Recibe apoyos 

de los siguientes programas?  Por lo que se 

consideraron 9 variables: a) Oportunidades/ 

Prospera, b) pensión para adultos mayores, c) 

seguro de vida para jefas de familia, d) empleo 

temporal, e) abasto social de leche LICONSA, 

f) Despensas del DIF, g) Programa opciones 

productivas, h) otros programas. I) no recibe.  

 

Es de señalar que se  toman  aquellas 

que reciben programas de gobierno como una 

debilidad porque los vuelve dependientes. 

 

 

 
 
Grafico 2 Ingreso por apoyos a programas de gobierno 

 

En el Grafico 2, podemos observar que 

existe una dependencia  casi total  por no decir 

que total, pues dependen  del  97.4% de los 

programas de gobierno, por lo cual la población 

se encuentra vulnerable y con un  sometimiento 

por  parte del gobierno, privándola de su  

libertad de desición al tener que apoyar las 

disposiciones que emite en gobierno en cual 

quier tipo que esta sea, para poder acceder a 

este tipo de bienestar, como  la de la soberanía. 

Pareciera que el gobierno es el que propicia la 

pobreza a fin de poder seguir manteniendo el 

dominio. 

 

Ingresos por remesas  

 

Thomas  Faist (2005), dice que las remesas son  

percibidas  como la fuente de financiamiento 

que se genera desde abajo y estas representan 

un impulso para el desarrollo de un país. 

 

 Los datos obtenidos  proyectan un  

indicador  de 9.19, cuadro 2.  

 
Variable (Remesas) Frecuencia 

Si 8 

No 106 

No contestó 25 

Total 139 

 
Tabla 2 Ingreso por apoyo de remesas 

 

  

65% 

21% 

12% 
1% 

1% 

1 SM 

2 SM 
3 SM 

4 
SM   

Mas 
de 4 

27,8 

3,5 2,6 
,9 1,7 1,7 ,9 

58,3 

2,6 
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 De los resultados obtenidos  por remesas 

que llegan a Técpan de Galeana, se observa que 

no existe gran impacto, debido a que 

únicamente un hogar por cada 10  recibe 

ingreso por remesas, lo cual se traduce en una 

no dependencia del recurso externo al 

municipio. Grafico 3 

   

Sin embargo no se debe de minimizar 

esta cifra puesto que aun cuando no es muy 

significativa la migración y la dependencia de 

ingresos por remesas, esta se encuentra latente 

y es un foco de oportunidad para que el 

gobierno implemente estrategias en cuanto a 

empleos mejor remunerados que permitan que 

las familias nose fragmente y puedan encontrar 

en su comunidad las condiciones para el 

desarrollo de las mismas y un bienestar en su 

calidad de vida. 

 

 
  
Grafico 3 Ingreso por remesas 

 

Como anteriormente se señaló, los 

ingresos por remesas en el Municipio de 

Técpan de Galeana, no es tan relevante, pero 

aun así resulta interesante el conocer si las 

remesas recibidas en el municipio son de origen 

nacional o extranjero.  

  

Encontrando que estas guardan una 

equidad del origen de las mismas. Grafico 4, lo 

que lleva asumir que aun cuando es menor  su 

impacto, existen familias que dependen del 

extranjero en cuanto a sus ingresos pero 

dejando en claro que no es significativo. 

 

 
 
Grafico 4 Origen de las  remesas 

 

Conclusiones 

 

La pobreza es sin duda una de los males que 

oprimen a la población,  de nuestro análisis se 

desprende que los ingresos mensuales son 

sumamente bajos, lo cual ocasiona que se 

dependa de los apoyos que realiza el gobierno, 

sin embargo esto último es un arma de doble 

filo para la sociedad pues los condiona a perder 

su libertad democrática, al no contar con los 

ingresos suficientes y permitir disposiciones 

que en ocasiones pueden ir encontra del propio 

desarrollo de la localidad. 

 

 El Estado tiene grandes retos que debe 

asumir y estrategias que realizar a efecto de que 

los ingresos de la población municipal, mejores 

sus condiciones de vida y de bienestar. 

 

 La migración es un paliativo para las 

economías de los hogares,   por  las remesas 

que son enviadas al lugar de origen en donde se 

encuentra la familia, esto   permite  mejorar los 

ingresos y las condiciones de vida y de 

bienestar de los hogares del municipio. 

 

 Sin embargo   el que las familias 

dependan en forma total de los ingresos por 

remesas,  ocasiona la dependencia del 

municipio para con el otro Estado o País , lo 

cual estaría  supeditado al  progreso del lugar en 

donde se originen las remesas,  no obstante el 

municipio de Técpan de Galeana no presenta 

esta situación. 

  

 A pesar de ser muy pocas son las 

familias que tienen que desintegrarse para 

buscar ingresos fuera del municipio, el estudio 

nos arrojó un indicador de que al menos un 

hogar de cada diez, depende de los ingresos por 

esta vía, lo cual es motivo de seguir impulsando 

estrategias en el municipio que permitan que 

este fenómeno no suceda. 

   

 

7% 

93% 

Si 

No 

Otro Estado
Otro Pais

50% 
50% 

Formula 

     

 

 

8 
 

  

8 = 7.02 

 

139 - 25 114 
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