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Salud mental, estudio de indicadores, perfil en México 

“Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa” 
Carissa F. Etienne. 

Introducción 

Los trastornos de salud mental en el mundo, representan un grave problema de salud 

pública que afecta la producción y la estabilidad poblacional. Los esfuerzos de los 

organismos Internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial entre otros, intentan dar propuestas mediante acciones de prevención para atender 

y combatir la presencia del deterioro de la salud mental; sin embargo han sido  

insuficientes, derivado de múltiples factores como: la falta de orientación del organismo 

rector a nivel mundial que debe de vigilar y proponer a los estados miembros (pero también 

a todos); esta desatención de los programas preventivos para la salud mental ha generado en 

mucho la crisis económica mundial por falta en la cobertura, lo que provoca incremento del 

gasto público y del privado,  como consecuencia de ello deterioro del producto interno 

bruto (PIB), lo que conlleva a la deficiencia económica de los países y regiones, incidiendo 

a nivel global, siendo esto más acentuado en los países subdesarrollados  o en vías de 

desarrollo. Por lo que representa para los gobiernos un reto por atender y en su caso 

mitigar. Los presupuestos actuales son insuficientes para la promoción, prevención y 

tratamiento, a pesar de la obviedad del avance epidemiológico y la observancia del 

desarrollo económico. 

Lo anterior impacta de manera directa  en el desarrollo y en la productividad de la 

economía mundial, generando pérdidas billonarias en dólares anualmente; debe  resaltarse 

de manera  primordial el daño que se genera al  individuo como persona, al no brindarle 

atención médica humanizada y de calidad, o bien negándole el acceso a la seguridad social 

gratuita, lo cual trastoca los Derechos Humanos establecidos en las constituciones que 
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marcan una atención a la salud omitiendo también en ello los tratados, convenios y 

acuerdos  Internacionales, lo cual además de ser un derecho humano que los gobiernos 

deben considerar y atender como un bien en la salud pública y la economía, lo que otorga 

oportunidad para potenciar la economía de un país. 

Palabras clave: Salud mental, depresión, suicidio, población, economía. 
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Generalidades  

La salud mental ha sido definida de múltiples formas, en diferentes dimensiones y 

contextos, todas válidas efectivamente, para fines del presente trabajo adoptaremos la 

definición  que la OMS  establece: “La salud es un estado de completo  bienestar  físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La cita procede 

del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 

por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en New York del 19 de junio al 22 de 

julio de 1946,  ratificada el 22 de julio de 1976 por los representantes de los 61 Estados 

(Official Records of the World Health Organization, No 2, p. 100), que entró en vigor el 7 

de abril de 1948; la definición no ha sido modificada desde ese año (OMS, 2022). 

Cualquier inestabilidad en las dimensiones expresadas (físico, mental y social), ya sea  

interna o externa conduciría a generar un desequilibrio y/o trastorno, que impactaría de 

forma directa en la salud física y mental de una persona así como en la colectividad, 

modificando la forma en que se desenvuelven, actúan y sienten, lo cual se traduciría en un 

franco trastorno de la salud mental individual o colectivo, es importante subrayar que la 

afectación individual ya es un principio de una afectación social.  

Cuando el estado de salud mental es sano, la persona se encuentra en posibilidad de 

desarrollarse, realizarse, haciendo uso de todo su potencial como persona; sus alcances  

personales, sociales y laborales, dependerán de sus fortalezas, su formación  y experiencia 

en general. 

Cuando existe un trastorno en la salud mental en el individuo o en la colectividad, impacta 

en su vida diaria alterando las relaciones familiares y sociales en general,  así como en su 

desempeño físico, psicológico y laboral, afectando su productividad, entre otros factores, 

afectando de manera involuntaria la empresa donde se desempeña. 
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El marco histórico nos dice que muchas veces estos trastornos de salud mental no son 

diagnosticados de manera oportuna y/o acertada; las personas acuden a consulta en un 

primer nivel de atención médica cuando su trastorno ha evolucionado desfavorablemente  y  

muchas otras de manera lamentable no tiene acceso a servicios médicos, de tal forma que la 

enfermedad no  diagnosticada o no tratada a tiempo, puede continuar desarrollándose, 

agudizándose o agravarse. Este tipo de trastornos pueden evolucionar  de forma tal, que el 

paciente puede llegar a somatizar, entonces llega a presentar otro tipo de enfermedades 

físicas que pueden ser crónicas o degenerativas, que al agudizarse, establecen estadios de 

alto riesgo en toda su esfera. 

Muchas veces los trastornos de salud mental, pasan desapercibidos, las personas no saben 

que están enfermas o deprimidas, el padecimiento se va desarrollando durante meses, hasta 

que es tarde y este padecimiento se encuentra exacerbado. Es importante mencionar que la 

edad de inicio de los trastornos de salud mental, pueden deberse como origen común a 

partir del desarrollo intrauterino, infancia y la adolescencia; aunque esto puede presentarse 

por diversos motivos o factores por impacto psicológico-emocional a cualquier edad. 

1. Salud Mental en el Mundo 

Los trastornos de salud mental representan un gran desafío para la salud pública, ya que los 

programas de prevención y promoción de la salud  en el mundo, no son suficientes para 

detectarla y /o limitarla, convirtiéndose estos trastornos de salud mental en causa 

importante de discapacidad a nivel mundial. 

Las estimaciones sugieren que casi mil millones de personas en el mundo viven con un 

trastorno mental. En países de bajos ingresos, más del 75%de las personas con el trastorno 

no reciben tratamiento. Aproximadamente la mitad de todos los trastornos de salud mental 

surgen a la edad de 14 años y alrededor del 20% de los niños y adolescentes de todo el 

mundo sufren algún tipo de trastorno mental. En países afectados por la fragilidad, 
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conflicto y violencia, más de una de cada cinco personas (22.1%) sufren de enfermedades 

mentales  (Bank, s.f.). 

Estas enfermedades  se encuentran generalmente acompañadas de otros padecimientos o 

comorbilidades, tales como adicciones (alcoholismo, tabaquismo, consumo de drogas, otros 

tipos de adicción), anorexia, bulimia, abuso y violencia física y/o psicológica, entre muchas 

otras que en determinado momento si se agravan pueden conducir al suicidio, generando un 

alto índice de mortalidad temprana, ya que se trata de enfermedades altamente 

incapacitantes. 

Cada año, cerca de 3 millones de personas mueren debido al abuso de sustancias. Cada 40 

segundos, una persona muere por suicidio (Rialda, Blogs Banco Mundial, 2021). 

1.1 Trastornos de Salud Mental 

Cuando existe una fuente de estrés crónico, generado por circunstancias tales como, el 

duelo ocasionado por pérdida, dolor emocional,  pandemia, presencia de  cualquier tipo de 

enfermedad, pérdida de empleo, etc. provoca que el cerebro se agote, dejando de producir 

neurotransmisores como  endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina, entre otros, que 

contribuyen de forma natural y directa al bien-estar,  lo que provoca que el cerebro se 

apague generando cortisol, adrenalina, glucagón, prolactina, citosinas etc. lo que conlleva a 

una cuestión fisiológica, en la cual el cerebro ya no está relajado, dando origen a un 

trastorno en la salud mental. 

Las personas de riesgo más alto son quienes tienen ya una comorbilidad, también conocida 

como morbilidad asociada, es cuando la persona tiene dos o más trastornos o enfermedades 

al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también significa que las 

interacciones entre estos dos trastornos pueden empeorar el curso de ambos (Institute, 

2018). (Diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades isquémicas del corazón, etc),  

los  adultos mayores,  o bien el antecedente de enfermedades mentales previas. 
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Los predictores para mayor afectación a la salud mental son, empeoramiento financiero, 

falta de suministros en casa, disfunción familiar, el nivel educativo, ya que a mayor nivel 

educativo menor afección, tener hijos ya que aumenta el estrés así como el número de hijos, 

en la actualidad el trabajo a distancia (a mayor aislamiento físico más alto es el grado de 

afectación mental de la persona). 

Los principales trastornos de salud mental a nivel mundial son: los trastornos de ansiedad, 

trastornos depresivos, trastornos de angustia, trastornos por abuso de sustancias (alcohol y 

otras drogas), trastornos alimentarios, trastornos por estrés postraumático, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, trastornos del sueño, trastorno bipolar, esquizofrenia y 

autismo entre muchos otros. 

En la siguiente representación gráfica podemos observar la carga mundial al año 2019 de 

prevalencia de desórdenes mentales por sexo y edad, siendo los más relevantes la depresión 

y la ansiedad:  

Ilustración 1: Carga global de desórdenes mentales, por sexo y edad 2019 

 
Fuente: Estudio de la carga mundial de trastornos mentales en 204 países 2019. 

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/research_articles/2021/GBD_Mental-
Disorders_Research-Article 

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/research_articles/2021/GBD_Mental-Disorders_Research-Article
https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/research_articles/2021/GBD_Mental-Disorders_Research-Article
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La ansiedad ocupa el primer lugar con un 3.94% a nivel mundial, seguido por la depresión 

con  3.59%, lo que representa  tan solo un 0.35% menos de prevalencia en relación a la 

ansiedad, sin ser menos importante que la ansiedad, el uso de drogas, el trastorno bipolar no 

alcanzan  el 1% de prevalencia, y muy por debajo de ellos  la esquizofrenia y los 

desórdenes alimenticios (anorexia y bulimia entre otros) con un 0.18%. 

2.1.1 Depresión 

Uno de los trastornos  de salud mental que presenta mayor incidencia es la depresión, 

actualmente ocupando la segunda posición, como se observa en el gráfico anterior, y es una 

de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, teniendo mayor prevalencia en 

mujeres que en hombres, su clasificación puede ser leve, moderada y severa,  las causas  de 

ésta pueden ser generadas por estímulos externos (estresantes exógenos), como el entorno 

que nos rodea, personas, medio ambiente, ambientes laborales tóxicos, inflación, violencia, 

inseguridad, entre muchos otros, o bien estímulos internos  generados por alguna patología 

coexistente  o por nuestro propio pensamiento y la imaginación catastrófica (estresantes 

endógenos), en general la mente que adolece puede ser fuente de ideas limítrofes que 

pueden llegar hasta el pensamiento suicida. 

Se caracteriza por síntomas como: tristeza excesiva, llanto fácil, pérdida de interés y placer 

en las actividades habituales, desesperanza, desilusión, estado de ánimo bajo, reducción de 

la energía, cansancio, autoestima disminuida, alteraciones del apetito o del sueño, ideas de 

culpa o inutilidad, disminución y/o perdida de la libido, perdida de interés, compulsiones, 

despersonalización, pensamientos suicidas, etc (OMS, CIE-10 , 2010). 
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Tabla 1. Síntomas de depresión y su diagnóstico 

Síntomas depresión Diagnóstico 

Tristeza excesiva 

Llanto fácil 

Pérdida de interés y placer en actividades habituales 

Desesperanza 

Desilusión 

Estado de ánimo bajo 

Reducción de energía 

Cansancio 

Autoestima disminuida 

Alteraciones del apetito o del sueño 

Ideas de culpa o inutilidad 

Disminución y/o pérdida de la libido 

Perdida de interés 

Compulsiones 

Despersonalización 

Pensamiento suicida 

 

Episodio depresivo leve: Se encuentran presentes 
dos o tres síntomas de los descritos. Paciente tenso 
pero probablemente apto para continuar con la 
mayoría de sus actividades. 

 

Episodio depresivo moderado: se encuentran 
presentes cuatro o más de los síntomas descritos, el 
paciente probablemente tenga grandes dificultades 
para continuar realizando sus actividades ordinarias. 

 

Episodio depresivo grave: Varios delos síntomas 
característicos son marcados y angustiantes, 
especialmente la pérdida de la autoestima y las ideas 
de inutilidad y de culpa, frecuentes ideas de acciones 
suicidas. 

Elaboración propia. Fuente: CIE-10 OMS 
 

Depresión como proceso neurofisiológico 

La depresión como proceso neurofisiológico también es influenciado, provocado o 

generado por un impacto de desestabilización social, en donde el individuo ve afectados sus 

propósitos como parte de una sociedad cambiante no estable, que impacta directamente en 

su estado emocional. 
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Este proceso neurofisiológico-emocional que altera el estado psicológico, es precisamente 

inducido por esa inestabilidad social, los factores económicos como  factor primordial y 

decisivo en las tendencias del mercado tanto financiero como comercial  en la cual un 

individuo se ve imposibilitado para adquirir “un bien” el cual le ha sido inducido en su 

pensamiento a través de los promocionales que ejercen sobre esa sociedad las empresas, 

sobre todo las transnacionales que cuentan con mayores discursos diversos para 

promoverse o promover productos en la competencia de mercado. 

El ser humano al verse impedido ante sus deseos de adquirir de los estímulos externos a los 

cuales fue inducido provocando frustración alterando su estado neurofisiológico y su 

psique, lo que conlleva a la ansiedad y a la depresión con fuerte impacto en la estado físico 

emocional, conduciéndolo a un deterioro en su desempeño laboral que lleva a la baja de 

producción en todos los sentidos y como consecuencia la pérdida económica como ya lo 

han establecido los estudios de la OMS y el banco mundial, entre otros organismos. 

A continuación, se presentan estimaciones mundiales y regionales de prevalencia de la 

depresión, tomando en consideración que la población total del mundo de acuerdo a cifras 

del Banco Mundial al año 2020 en un total de 7.76 mil millones de habitantes (Bank W. , 

2020). 
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Ilustración 2: Número de casos con trastorno depresivo por  

región mundial*: (*Clasificación en anexos). 

 
Fuente: Depresión y otros trastornos mentales comunes.  

Organización Panamericana de la Salud 2015. 
 

En esta gráfica podemos apreciar que se cuenta con un total de 322 millones de personas 

diagnosticadas con trastorno depresivo, sin tomar en cuenta los casos no detectados o que 

han tenido un diagnóstico erróneo, de estos 322 millones casi la mitad corresponden a la 

región de Asia Sudoriental y a la región del Pacífico Occidental, y  tan solo un 15% a la 

región de las Américas, encontrándose aún por arriba de la región de Europa y África  y 

solo ligeramente por abajo del Mediterráneo Oriental. Lo que significa que el 4.15% de la 

población mundial, se encuentra deprimida. 

En la siguiente imagen, se aprecia de manera gráfica la prevalencia de los trastornos 

depresivos expresada en porcentajes de población de acuerdo al sexo y por región del 

mundo, en ella se observa que se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en 
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hombres, y que existe una mayor prevalencia en la región de África, seguida por la región 

de las Américas, siendo el Pacífico Occidental el que presenta una menor prevalencia.  

Ilustración 3: Prevalencia de los trastornos depresivos  

(porcentaje de la población), por región de la OMS 

 
Fuente: Global Burden of Disease Study 2015  
(https://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool). 

El impacto por la pandemia por COVID-19 también ha afectado la salud mental de las 

personas, el confinamiento, la preocupación, el miedo, el distanciamiento de sus seres 

queridos, el cero contacto físico, la muerte de los seres queridos en los términos de 

distanciamiento y cero contacto que fueron normados por las autoridades sanitarias, aunado 

al insomnio, malestar emocional, violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, etc. 

En toda condición un aislamiento prolongado produce un fuerte impacto en la condición 

mental. 

Las consecuencias de la pandemia  como lo son la pérdida de empleo, la inflación, el 

impacto económico, han contribuido al aumento de trastornos de salud mental. 
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Como resultado de todo lo anteriormente expuesto, a esta fecha se han multiplicado los 

trastornos de salud mental, y como consecuencia el número de consultas, así como la venta 

de medicamentos controlados recetados por médicos y también la compra o adquisición de 

estos por automedicación. 

Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no solo 

características individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, 

emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, 

culturales, económicos, políticos y ambientales tales como las políticas nacionales, la 

protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la 

comunidad. La exposición a las adversidades a edades tempranas es un factor de riesgo 

prevenible bien establecido de los trastornos mentales (OMS, 2013). 

Entre las consecuencias derivadas de la depresión se encuentran el incremento en la 

morbilidad y mortalidad; el riesgo de suicidio; la discapacidad prolongada y el deterioro 

funcional y social; y la carga económica (Efe salud, 2015). 

En México se observa que al año 2021,  el total de mujeres deprimidas representan el doble 

que el total de hombres en esta condición como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

Ilustración 4: Porcentaje de población con síntomas de depresión por entidad federativa 

  
 

Fuente: INEGI comunicado de prensa 772/21. 14 dic 2021. 
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2.1.2 Suicidio 

Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular la depresión y los 

trastornos por consumo de alcohol) está bien establecido en los países de altos ingresos, 

muchos suicidios ocurren impulsivamente en momentos de crisis con una falla en la 

capacidad de lidiar con las tensiones de la vida, como las finanzas, problemas, rupturas de 

relaciones o dolor crónico y enfermedad. Además, experimentar conflictos, desastres, 

violencia, abuso o pérdida y una sensación de aislamiento están fuertemente asociados con 

el comportamiento suicida. Las tasas de suicidio también son altas entre los grupos 

vulnerables que sufren discriminación, como los refugiados y los migrantes, gente 

indígena; personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) ; y 

prisioneros con mucho, el factor de riego más fuerte para el suicidio es un intento de 

suicidio previo (OMS, 2022). 

Tasa de suicidio más alta en países de altos ingresos; segunda causa de muerte entre 

los jóvenes 

La tasa mundial de suicidios estandarizada por edad para 2016 fue de 10,5 por 100 000. Sin 

embargo, las tasas variaron ampliamente entre países, de 5 muertes por suicido por 100 000 

a  más de 30 por 100 000. Si bien el 79% de los suicidios del mundo ocurrieron en países 

de ingresos bajos y medianos, los países de ingresos altos tenían la tasa más alta, con 11,5 

por 100 000. Casi tres veces más hombres que mujeres mueren por suicidio en países de 

altos ingresos, en contraste con países de bajos ingresos y países de ingresos medios, donde 

la tasa es más equitativa. Los métodos más comunes de suicidio son el ahorcamiento, el 

auto envenenamiento con pesticidas y armas de fuego (OMS, 2019). 

En 2016 se produjeron 800 000 suicidios en el mundo, lo que equivale a una tasa de 

mortalidad anual por esta causa de 10,6 por 100 000 habitantes. Entre 2000 y 2016 dicha 

tasa mundial descendió un 16% en población masculina y un 21% en la femenina. Los 

hombres tenían casi el doble de probabilidades de morir por suicido que las mujeres (13,5 y 
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7,7 muertes por 1000 000 habitantes, respectivamente en 2016). Considerando los diversos 

grupos de países según los ingresos, las tasas de mortalidad por suicidio eran más elevadas 

entre los hombres de los países de ingresos altos (21,0 por 1000 0000 habitantes). Aunque 

se ha progresado algo, si la tasa mundial de suicidios sigue descendiendo al ritmo actual (un 

8% entre 2010 y 2016), no se alcanzarán las metas mundiales para el 2030. La prevención 

de los homicidios, los suicidios y la violencia no mortal exigen enfoques integrales y 

multisectoriales que no se limiten a los servicios de salud y de salud mental, sino que 

trasciendan al sector sanitario y aborden las causas de fondo, como las desigualdades de 

género y socioeconómicas, las normas sociales que permiten la violencia, el acceso a 

plaguicidas muy peligrosos y la información irresponsable de información por los medios 

de comunicación (OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales, 2020) 

Aunque se ha progresado algo, si la tasa mundial de suicidios sigue descendiendo al ritmo 

actual (un 8% entre 2010 y 2016), no se alcanzarán las metas mundiales para el 2030. La 

prevención de los homicidios, los suicidios y la violencia no mortal exigen enfoques 

integrales y multisectoriales que no se limiten a los servicios de salud y de salud mental, 

sino que trasciendan al sector sanitario y aborden las causas de fondo, como las 

desigualdades de género y socioeconómicas, las normas sociales que permiten la violencia, 

el acceso a plaguicidas muy peligrosos y la información irresponsable de información por 

los medios de comunicación (OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales, 2020) 
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Ilustración 5: Número de suicidios (en miles) a nivel mundial,  
por edad y nivel de ingresos del país 

 

  
Fuente: OPS OMS https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34006/PAHONMH17005-spa 

 

La tasa de suicidio varía en función del sexo y de la región de la OMS, desde cerca de 5 

mujeres por 100,000 habitantes en los países de ingresos bajos y medianos de la región del 

Mediterráneo Oriental y la región de las Américas, hasta igual o mayor de 20 hombres por 

100,000 habitantes en los países de ingresos altos, así como en los países de ingresos bajos 

y medianos de la región de África, Europa y Asia Sudoriental. A escala mundial, 78% de 

los suicidios tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos en el 2015. 
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Ilustración 6: Tasa de suicidio por 100,000 habitantes en el mundo 

 

Fuente: WHO Global Health Estimates  
(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates) 

Los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos 

mentales; en consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación 

es grande en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 

85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento; la cifra es alta 

también en los países e ingresos elevados: entre un 35% y un 50%. El problema se 

complica aún más por la escasa calidad de la atención que reciben los casos tratados (OMS, 

2022). 
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2. La salud mental y el desarrollo económico  

Ante la problemática presentada, habrá que valorar el alto costo económico que representa 

para el sistema de salud, atender la problemática actual, y también para el bolsillo de los 

pacientes, puesto que los bajos presupuestos asignados a salud en el rubro de la salud 

mental es muy bajo, aunado al desabasto de medicamentos y el impacto de falta de 

cobertura de atención médica en primer nivel de atención. 

Los servicios de atención primaria a la salud son un elemento fundamental de la cobertura 

universal de salud; sin embargo, las investigaciones advierten que, si continúan las 

tendencias actuales, hasta 5000 millones de personas seguirán sin poder acceder a la 

atención médica en 2030. Para lograr plenamente el objetivo de la cobertura universal y 

mejorar los resultados del capital humano en todo el mundo, los programas de salud mental 

deben integrarse con la prestación de servicios a nivel comunitario y estar cubiertos por 

acuerdos de protección financiera. Las estimaciones sugieren que casi mil millones de 

personas viven con un trastorno mental. En países de bajos ingresos, más del 75% de las 

personas con el trastorno no reciben tratamiento. Dado que los trastornos de salud mental 

tienen una edad temprana de aparición, a menudo en la niñez o en la adolescencia 

temprana, y son muy frecuentes en la población en edad laboral, contribuyen a pérdidas de 

producción económica estimadas entre $2.5-8.5 billones a nivel mundial, que se proyecta 

casi se duplicarán para 2030. En junio de 2019, la presidencia de Japón organizó la primera 

sesión conjunta de ministros de finanzas y salud del G20. El debate tuvo como objetivo 

impulsar a los países del G20 hacia el objetivo común de financiar la cobertura universal de 

salud en los países en desarrollo. Fue informado por un informe del Banco Mundial que 

muestra que las personas en os países en desarrollo gastan medio millón de dólares 

anualmente (más de $80 por persona) de su propio bolsillo para acceder a los servicios de 

salud. Dichos gastos golpean más a los pobres y amenazan el progreso de décadas de salud 

(Bank T. W., The World Bank IBRD IDA, 2021). 
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La investigación del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2019 

muestra que los países deben aumentar el gasto de atención primaria de salud en al menos 

1% de su producto interno bruto (PIB) si el mundo quiere cerrar las brechas de cobertura 

evidentes y cumplir con los objetivos de salud acordados. La falta de acceso universal a 

servicios de salud asequibles y de calidad pone en peligro las perspectivas económicas a 

largo plazo de los países y los hace más vulnerables a los riesgos de pandemia. Sin una 

acción urgente, los países en desarrollo se enfrentan el envejecimiento de la población y la 

creciente carga de enfermedades no transmisibles, se verán cada vez más desafiados a 

cerrar brecha entre la demanda de gasto en salud y los recursos públicos disponibles, y 

prolongarán la dependencia del gasto del bolsillo por los pacientes y sus familias (Bank, 

The World Bank IBRD IDA, 2021) 

2.1 Plan de acción sobre Salud Mental 2013-2020 

La respuesta de la OMS a la problemática planteada  es el Plan de Acción Integral sobre 

Salud Mental 2013-2020, donde reconoce que la salud mental es un elemento esencial para 

el bienestar de todas las personas (OMS, 2022). 

Este plan de acción fue publicado en el año 2013 por la Organización Mundial de la Salud 

y ha tenido vigencia hasta el año 2020. En este documento se trata de priorizar la atención 

médica y de presupuesto a los trastornos de salud mental, proponiendo objetivos que 

faciliten la mejora continua de la calidad de la atención médica a las personas con 

trastornos de salud mental y expone de manera clara los indicadores de evaluación que 

faciliten llegar al logro de sus objetivos en relación a la mejora de la atención, a la fecha no 

se ha actualizado la publicación.  

La visión de este plan de acción es un mundo en el que se valore, fomente y proteja la salud 

mental, se prevengan los trastornos mentales, y las personas afectadas por ellos puedan 

ejercer la totalidad de sus derechos humanos y acceder de forma oportuna a una atención 

sanitaria y social de gran calidad y culturalmente adaptada que estimule la recuperación, 
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con el fin de lograr el mayor nivel posible de salud y la plena participación en la sociedad y 

en el ámbito laboral, sin estigmatizaciones ni discriminaciones. Su finalidad global es 

fomentar el bienestar mental (OMS, 2013).  

Este plan de acción establece acciones claras para los Estados miembros, la Secretaría y los 

asociados a nivel internacional, regional y nacional, y propone indicadores y metas claves 

que se pueden utilizar para evaluar la aplicación, los progresos y el impacto. En el núcleo 

del plan de acción se encuentra el principio mundialmente aceptado de que “no hay salud 

sin salud mental” (OMS, 2013). Es de alcance mundial y tiene por objeto proporcionar 

orientaciones para los planes de acción nacionales. En este plan, la expresión “trastornos 

mentales” se utiliza para referirse a una serie de trastornos mentales y conductuales que 

figuran en la clasificación estadística internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 

Conexos, décima revisión (CIE-10). Entre ellos se encuentran trastornos con alta carga de 

morbilidad, como la depresión. Además, el plan abarca la prevención del suicidio (OMS, 

2013). 

La prevalencia de los trastornos mentales y por uso de sustancias psicoactivas es alta en 

todo el mundo y ellos contribuyen de manera importante a la morbilidad, la discapacidad y 

la mortalidad prematura. Sin embargo, los recursos destinados por los países para afrontar 

esta carga son insuficientes, están distribuidos desigualmente y, en ocasiones, son utilizados 

de modo ineficaz. Todo esto ha ocasionado una brecha en materia de tratamiento que en 

muchos países, es superior al 70%. El estigma, la exclusión social y la discriminación que 

rodean a las personas con trastornos metales agravan la situación (OMS O. , PLAN DE 

ACCIÓN SOBRE SALUD MENTAL, 2014). 
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2.2 Líneas de acción 

Ilustración 7. Línea estratégica de acción 1 
Formular e implementar políticas, planes y leyes en el campo de la salud mental y promoción de la 

salud mental para lograr una gobernanza apropiada y eficaz 

 

 
Fuente: Plan de acción sobre salud mental 2015-2020 
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Ilustración 8. Línea estrategia de acción 2 

Mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas y servicios de salud mental y de atención a los 
problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, a fin de proporcionar una atención 

integral y de calidad en el ámbito comunitario.  

Fuente: Plan de acción sobre salud mental 2015-2020 
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Ilustración 9. Línea estratégica de acción 3.  
Elaborar e implementar programas de promoción y prevención en el ámbito de los sistemas y 

servicios de salud mental y para la atención de los problemas relacionados con el uso de alcohol y 
otras sustancias, con particular atención al ciclo de vida. 

 

 

Fuente: Plan de acción sobre salud mental 2015-2020 
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Ilustración 10. Línea estratégica de acción 4.  
Fortalecer los sistemas de información, la evidencia científica y las investigaciones 

 

Fuente: Plan de acción sobre salud mental 2015-2020 

3. Estudio de Indicadores 

La Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud (IRDBS) de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) estableció en 1995 para contribuir con el conocimiento 

sobre el estado de salud y bienestar de la población, y promover el uso de datos fidedignos 

para la toma de decisiones. El objetivo de le IRDBS es facilitar el monitoreo de las metas y 

los mandatos de los Estados Miembros de la OPS en el campo de la salud, además de 

recopilar cada año un conjunto mínimo de datos e indicadores que permitan describir la 

situación y las tendencias de salud en los países de la región (OPS, 2014-2019). 

Esta iniciativa, ha apoyado en que al día de hoy todos los países lleven un riguroso 

monitoreo de sus alcances y limitaciones en el logro de indicadores, lo cual es un elemento 

muy valioso que aporta de gran manera al logro de los objetivos y metas de la agenda 20-

30, ya que se convierte en una herramienta muy importante como un referente que orienta 

en la toma de decisiones. 

Por ejemplo, la tasa de incidencia de la depresión en una población y año específico es un 

indicador. Si este al medirse da un resultado muy elevado, facilitará la toma de decisiones 
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por las instancias en salud correspondientes, de tal forma que el país o los países que 

identifiquen una tasa alta a través de sus indicadores, harán grandes esfuerzos para 

controlar de manera eficaz el problema. 

Los indicadores en salud tienen diversos usos, ejemplo de ellos son: Descripción, 

predicción o pronóstico, explicación, gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad, 

evaluación, promoción de la causa, rendición de cuentas, investigación, indicadores 

sensibles al género. Y sus atributos deseables son: mensurabilidad y factibilidad, validez, 

oportunidad, reproductibilidad, sostenibilidad y comprensibilidad (OPS, 2014-2019) 

3.1 Indicadores epidemiológicos 

Tasa de incidencia, se calcula de la siguiente manera: 

Fuente: Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud (IRDBS) 2014. 

Tasa de prevalencia, se calcula de la siguiente manera: 

 

Fuente: Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud (IRDBS) 2014. 

 

Son varias las fuentes para la obtención de datos, los más relevantes son: censos 

demográficos, sistemas de información para la salud, datos rutinarios de los servicios de 

salud, encuestas poblacionales.  
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A partir de estas fuentes es que se generan un número infinito de indicadores clasificados 

según la enfermedad que se va a medir, para fines prácticos solo se mencionarán algunos 

indicadores puesto que estos son los únicos que se relacionan con el tema que aquí se 

presenta: 

• Indicadores de morbilidad 

• Indicadores de mortalidad 

• Indicadores de factores de riesgo comportamentales (consumo de tabaco, 

anorexia, bulimia, consumo de alcohol, otras adicciones). 

• Indicadores de servicios de salud (importantes ya que se refieren a los desafíos en 

salud tales como el aumento en gastos y costos tanto para los usuarios como para 

los gobiernos. 

• Importante mencionar que la generación de indicadores en salud, ya se encuentran 

establecidos y siempre deben contar con el aval y respaldo de una institución 

como responsable. 

Pasos para evaluar la calidad de los indicadores de salud: 

1. Examinar la integridad de los datos completos y válidos que componen el indicador 
2. Examinar la congruencia del indicador estimado con respecto a los atributos de la 

persona 
3. Examinar la congruencia del indicador estimado con respecto a los atributos de 

lugar 
4. Examinar la congruencia del indicador estimado con respecto a los atributos de 

tiempo 
5. Examinar la plausibilidad de la magnitud del indicador estimado según otras fuentes 

de datos 
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Ilustración 11. Ficha para la descripción del indicador 

4. Marco Normativo 

La legislación sobre salud mental es un componente crucial en un buen gobierno, ya que 

sustenta el derecho constitucional de acceso y garantía de la salud, se refiere a 

disposiciones específicas de salud mental que deben alinearse con las políticas públicas de 

salud mental mediante la promoción de los derechos humanos, estableciendo mecanismos 
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de supervisión para evaluar la alineación con las normas internacionales de derechos 

humanos, se propone la siguiente normatividad: 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo 1, de los Derechos Humanos y sus Garantías. 

En su Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta constitución establece (Congreso, 1917). 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia (Congreso, 1917). 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

disponga la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social (Congreso, 1917). 

 Ley General de Desarrollo Social 

Título Segundo. De los derechos y obligaciones de los sujetos del desarrollo social. 

Capítulo Único. Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la 

alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio 
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ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diputados C. d., 

2004). 

Capítulo III. Del financiamiento y gasto. Artículo 19. Fracción II. Las campañas de 

prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica 

(Diputados C. d., 2004). 

Ley General de Salud 

Título Primero. Capítulo Único. Artículo 1º. La presente Ley reglamenta el derecho de 

protección a la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 2º.  Fracción I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades Fracción V. El disfrute de los servicios de salud y de 

asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos asociados.  

Artículo 3º. Fracción VI. La salud mental. Artículo 27. Fracción VI. La salud mental.  

Capítulo VII. Salud Mental.  

Artículo 72. La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es 

de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud 

mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control 
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multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 

diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. La atención de los trastornos 

mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de 

reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de 

estos servicios. Artículo 73.Fracciones I, II, III, IV, V, V Bis, VI,VII,VIII,IX. Artículo 74. 

Fracciones I, II, III. Artículo 74 Bis. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Artículo 75. Artículo 76. 

Artículo 77. Artículo 77 bis 1.Artículo 77 bis 2. Artículo 77 bis 5. Artículo 77 bis 6 

(Diputados C. d., Ley General de Salud, 1984). 

Ley de Asistencia Social 

Capítulo II. Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que 

por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de 

servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar (Diputados 

C. d., Ley de Asistencia Social, 2004) 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Capítulo Único. Artículo 2º. Artículo 3º (Diputados C. d., Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 1992) 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

Principios establecidos en el preámbulo de la Constitución. Capítulo I, Artículo 1. 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Capítulo II. De los Derechos Humanos. Artículo 4. El Estado garantizará el derecho a la 

vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la 
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muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, 

salvo las excepciones previstas en la ley.  

En el Estado, todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías para su 

protección, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esta Constitución y la 

Leyes que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el poder judicial del Estado sin 

distinción alguna de origen étnico o nacional, sexo, idioma, religión, situación migratoria, 

opinión política, preferencias sexuales, condición o actividad social (Veracruz, 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, 1917). 

 Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Título primero. Capítulo Único. Artículo 1º. Artículo 2º. Artículo 3º. Inciso A. Fracción I. 

Artículo 6º.Fracción I. Artículo 25. Artículo 29 Fraccion VI. Capítulo VII Artículo 69 

bFracción I, II, III., artículo 69 bis, Fración I,II,II,IV.V.VI.Artículo 70, artículo 70 bis 

fracciones I,II,III,IV, Artículo 71 fraccion I,II,III- Artículo 71 bis. Artículo 72 (Veracruz, 

Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, 1988). 

Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”.  

Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3, Artículo9, Artículo 10. 

NOM 025 SSA2 2014. Norma Oficial Mexicana para la prestación de servicios de 

salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 

4.1.33, 4.1.36, 4.1.37, 5.2, 5.3.5, 5.3.9, 5.3.10, 5.7.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 

(Salud, 2014). 
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5. Conclusiones del estudio 

Los trastornos de salud mental en el mundo representan un grave problema de salud pública 

que afecta la producción y la estabilidad poblacional. Los esfuerzos de los organismos 

Internacionales intentan dar propuestas mediante acciones de prevención, sin embargo han 

sido  insuficientes, esta desatención de los programas preventivos para la salud mental ha 

generado en mucho la crisis económica mundial por falta en la cobertura, lo que provoca 

incremento del gasto público y del privado,  como consecuencia de ello deterioro del 

producto interno bruto (PIB), lo que conlleva a la deficiencia económica de los países y 

regiones, incidiendo a nivel global. Por lo que representa para los gobiernos un reto por 

atender y en su caso mitigar. Los presupuestos actuales son insuficientes para la promoción, 

prevención y tratamiento, a pesar de la obviedad del avance epidemiológico y la 

observancia del desarrollo económico. 

Lo anterior implica pérdidas billonarias en dólares anualmente; debe  resaltarse de el daño 

que se genera al  individuo como persona, al no brindarle atención médica, o bien 

negándole el acceso a la seguridad social gratuita, lo cual trastoca los Derechos Humanos 

establecidos en las constituciones, tratados, convenios y acuerdos  Internacionales 

Cualquier inestabilidad en la salud de la persona (físico, mental y social), conduciría a 

generar un desequilibrio y/o trastorno, que impactaría de forma directa en la salud física y 

mental de una persona, así como en la colectividad, modificando la forma en que se 

desenvuelven, actúan y sienten, lo cual se traduciría en un franco trastorno de la salud 

mental individual o colectivo, es importante subrayar que la afectación individual ya es un 

principio de una afectación social.  

El marco histórico nos dice que muchas veces estos trastornos de salud mental no son 

diagnosticados de manera oportuna y/o acertada; de tal forma que la enfermedad no  

diagnosticada o no tratada a tiempo, puede continuar desarrollándose, agudizándose o 
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agravarse, estableciendo estadios de alto riesgo en toda su esfera. Los trastornos de salud 

mental pueden presentarse a cualquier edad. 

Las estimaciones sugieren que casi mil millones de personas en el mundo viven con un 

trastorno mental. En países de bajos ingresos, más del 75%de las personas con el trastorno 

no reciben tratamiento. Aproximadamente la mitad de todos los trastornos de salud  mental 

surgen a la edad de 14 años y alrededor del 20% de los niños y adolescentes de todo el 

mundo sufren algún tipo de trastorno mental. En países afectados por la fragilidad, 

conflicto y violencia, más de una de cada cinco personas (22.1%) sufren de enfermedades 

mentales (Bank, s.f.). 

Si los trastornos mentales  se agravan pueden conducir al suicidio, generando un alto índice 

de mortalidad temprana, ya que se trata de enfermedades altamente incapacitantes. Las 

personas de riesgo más alto son quienes tienen ya una comorbilidad o bien el antecedente 

de enfermedades mentales previas. 

Los predictores para mayor afectación a la salud mental son, malas finanzas, falta de 

suministros en casa, disfunción familiar, nivel educativo, tener hijos ya que aumenta el 

estrés así como el número de hijos, en la actualidad el trabajo a distancia. 

Los principales trastornos de salud mental a nivel mundial son: los trastornos de ansiedad, 

trastornos depresivos, trastornos de angustia, trastornos por abuso de sustancias (alcohol y 

otras drogas), trastornos alimentarios, trastornos por estrés postraumático, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, trastornos del sueño, trastorno bipolar, esquizofrenia y 

autismo entre muchos otros. 

Los trastornos mentales más frecuentes son la ansiedad y la depresión que pueden conducir 

al suicidio, habrá que valorar el alto costo económico que representa para el sistema de 

salud, atender la problemática actual, y también para el bolsillo de los pacientes, puesto que 

los bajos presupuestos asignados a salud en el rubro de la salud mental es muy bajo, aunado 
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al desabasto de medicamentos y el impacto de falta de cobertura de atención médica en 

primer nivel de atención. 

La investigación del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2019 

muestra que los países deben aumentar el gasto de atención primaria de salud en al menos 

1% de su producto interno bruto (PIB) si el mundo quiere cerrar las brechas de cobertura 

evidentes y cumplir con los objetivos de salud acordados. La falta de acceso universal a 

servicios de salud asequibles y de calidad pone en peligro las perspectivas económicas a 

largo plazo de los países y los hace más vulnerables a los riesgos de pandemia. Sin una 

acción urgente, los países en desarrollo se enfrentan el envejecimiento de la población y la 

creciente carga de enfermedades no transmisibles, se verán cada vez más desafiados a 

cerrar brecha entre la demanda de gasto en salud y los recursos públicos disponibles, y 

prolongarán la dependencia del gasto del bolsillo por los pacientes y sus familias (Bank, 

The World Bank IBRD IDA, 2021), como respuesta de la OMS a la problemática planteada 

fue creado el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020,  donde reconoce que 

la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de todas las personas (OMS, 

2022). 

En este documento se exponen los indicadores de evaluación que faciliten llegar al logro de 

sus objetivos en relación a la mejora de la atención.  

La Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) estableció para contribuir con el conocimiento sobre el estado de salud y 

bienestar de la población, y promover el uso de datos fidedignos para la toma de decisiones, 

su objetivo es facilitar el monitoreo de las metas y los mandatos de los Estados Miembros 

de la OPS en el campo de la salud, además de recopilar cada año un conjunto mínimo de 

datos e indicadores que permitan describir la situación y las tendencias de salud en los 

países de la región (OPS, 2014-2019). 
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Esta iniciativa, ha apoyado en que al día de hoy todos los países lleven un riguroso 

monitoreo de sus alcances y limitaciones en el logro de indicadores, lo cual es un elemento 

muy valioso que aporta de gran manera al logro de los objetivos y metas de la agenda 20-

30, ya que se convierte en una herramienta muy importante  como un referente que orienta 

en la toma de decisiones. 

5.1 Líneas de trabajo futuras 

• Leyes específicas en salud mental actualizadas, alineadas con las ya existentes 

que garanticen los derechos humanos de la persona. 

• Estudio de la importancia y papel de los hospitales psiquiátricos, la pertinencia o 

no de su desaparición. 

• Asignación presupuestaria a la salud mental. 

• Papel de la atención primaria en el ámbito de la salud mental y acceso universal, 

equitativo e integral de todas las personas. 

• Elaboración de políticas públicas nacionales que incluyan la promoción, la 

prevención, la detección y el tratamiento garantizado como prioridad en salud 

mental. 

• Estigma, exclusión social y discriminación en pacientes con trastornos mentales. 

• Creación de campañas de información sobre salud mental a la población. 
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Glosario 

Comorbilidad: También conocida como morbilidad asociada, es cuando la persona tiene 

dos o más trastornos o enfermedades al mismo tiempo o uno después del otro. 

Epidemiologia: Se le conoce como el estudio de la salud de las poblaciones humanas. Sus 

funciones son: Descubrir el agente, el huésped y los factores ambientales que afectan la 

salud con el objeto de aportar una base científica para prevenir enfermedades y 

traumatismos y fomentar la salud. 

Factor de Riesgo: Es cualquier comportamiento o condición modificable que aumenta la 

probabilidad de que una persona experimente un evento de salud negativo. Ese evento 

podría ser contraer una enfermedad, tener un accidente que cause lesiones o muerte, o morir 

prematuramente por cualquier motivo. Si con el tiempo, las personas se involucran en 

comportamientos menos riesgosos, o si menos personas viven en condiciones de riesgo, 

entonces la incidencia de problemas de salud asociados con ese factor de riesgo deberá 

disminuir. 

Incidencia: Es una medida de la frecuencia de ocurrencia de nuevos casos de una 

enfermedad dentro de una población definida durante un período de tiempo específico. 

Indicador: Los indicadores de salud se definen como mediciones resumidas que capturan 

información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del 

desempeño de un sistema de salud. Los indicadores de salud intentan describir y monitorear 

la situación de salud d una población. Los atributos se refieren a las características o 

cualidades de la salud; y las dimensiones de la salud comprenden el bienestar físico, 

emocional, espiritual, ambiental, mental y social. 

Indicadores de morbilidad: Tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, 

lesiones y discapacidades en las poblaciones. 
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Indicadores de mortalidad: representan una fuente fundamental de información 

demográfica, geográfica y de causa de muerte, estos datos se usan para cuantificar los 

problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas de salud. 

Indicadores de factores de riesgo comportamentales: están relacionados con los estilos 

de vida que son susceptibles a modificación por medio de acciones de promoción de la 

salud, vigilancia y atención primaria a la salud. 

Morbilidad: Relación entre el número de casos de una enfermedad o accidente y la 

población susceptible para un período establecido. 

Mortalidad: relación entre el número de muertes de una población en un período 

establecido. 

Norma: Regla disposición o criterio  que establece una autoridad para regular los 

procedimientos  que se deben seguir para la realización de las tareas asignadas. 

Padecimiento: Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. 

Prevalencia: En el campo de la medicina, una medida del número total de personas en un 

grupo específico que tienen (o tuvieron) cierta enfermedad. Afección o factor de riesgo 

(como la depresión, ansiedad o el suicidio) en un momento específico o durante un período 

determinado. 

Programa: Es una descripción por escrito de una secuencia de acciones afines y 

coherentes, por medio de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente 

determinados en su planeación. Instrumento mediante el cual se desagregan y detallan 

ordenadamente las actividades a realizar para lograr las metas y objetivos establecidos. 
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Seguridad social: Es el conjunto de políticas públicas que tienen por finalidad garantizar el 

derecho a  la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, y los 

servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su  caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada 

por el Estado. 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que 

permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas, a 

través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión, para conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el 

impacto social de los programas. Además permite identificar la eficacia, eficiencia, 

economía y calidad del gasto público, mediante una mayor productividad y eficiencia de los 

procesos gubernamentales. 

Somatización: Convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales. 

Tasa de incidencia: se define como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra 

condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población 

expuesta) en un lugar específico y durante un período específico. 

Tasa de prevalencia: se define como el número de casos existentes de una enfermedad u 

otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un período 

específico. Cada individuo es observado en una única oportunidad, cuando se constata su 

situación en cuanto al evento de interés. 

Trastorno mental y del comportamiento: Conjunto de síntomas  y conductas 

clínicamente reconocibles, asociado la mayoría de los casos con el malestar y la 

interferencia con el funcionamiento personal. Sus manifestaciones suelen ser 

comportamentales, psicológicas o biológicas. 
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Introducción 

La condición actual de la educación en puede ser evaluada desde diferentes perspectivas: el 

desempeño de los alumnos, el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los 

servicios y otros indicadores. 

Las oportunidades de crecimiento de los más de 35 millones de alumnos que actualmente 

cursan la educación obligatoria en México dependen en gran medida de la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades adecuadas a las actividades productivas del 

país. Esto a su vez está vinculado a las características y a la situación del sistema educativo 

en conjunto. 

La educación en nuestro país está atravesando por una serie de reformas estructurales que 

han impulsado algunos cambios positivos pero aún podemos ver un importante rezago en 

diversas áreas. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar los principios generales de la educación, 

el marco jurídico por el cual se constituye y se apoya la educación, se presenta el panorama 

actual del Sistema Educativo Nacional, su estructura y conformación, además se muestran 

algunas cifras de la matrícula de los niveles que lo comprenden.  
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1. Principios generales de la educación 

La Educación en la República Mexicana está compuesta por 32 estados; en el artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley 

General de Educación (LGE) de 1993 se establecen los principales instrumentos legales que 

regulan al sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional.  

El artículo 3º establece: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, 

estados y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria” […] 

(CPEUM, 2021) estas conforman la educación básica obligatoria. La educación 

proporcionada por el Estado mexicano tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional. Se establece también que toda la educación que el Estado imparta será 

gratuita y que esta promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos 

incluyendo la educación superior; apoyará la investigación científica y tecnológica y 

alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura de México. 

La educación que ofrece el Estado mexicano debe ser laica, por tanto, ajena a cualquier 

doctrina religiosa, y estará orientada por los resultados del progreso científico. La 

educación también se guía por el principio democrático, considerando a la democracia no 

sólo como estructura jurídica y régimen político, sino como sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas (SEP, 2018). 

A continuación, se enfatizará en el marco jurídico nacional en educación. 

A) Marco Jurídico Nacional relativas a la educación 

El marco jurídico nacional en educación es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los artículos 3° y 31º; la Ley General de Educación; la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAP), en particular su artículo 38º; el Reglamento 
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Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) y la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS). 

Tabla 2. Marco Jurídico Nacional relativas a la educación 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

Fue promulgada en 1917.  

 

Ley General de 
Educación 

Fue expedida en julio de 1993 y sustituyó a la anterior Ley Federal de 
Educación. 

Amplia y refuerza algunos de los principios establecidos en el artículo tercero 
constitucional.  

Priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo 
de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio 
constitucional.  

Esta Ley precisa las atribuciones que corresponden al Ejecutivo Federal por 
conducto de la SEP y los gobiernos de los estados en materia de educación.  

El ordenamiento establece la responsabilidad del Estado de ejercer una función 
compensatoria encaminada a eliminar las carencias educativas que afectan con 
mayor gravedad a determinadas regiones y entidades federativas. Asimismo, 
crea un marco que permite sentar las bases de un esquema de formación para 
el trabajo pertinente y vinculado con las necesidades del sector productivo.  

De acuerdo con el artículo 12º de esta ley, entre otras funciones corresponde 
de manera exclusiva a la autoridad educativa federal:  

Determinar para toda la Republica los planes y programas de estudio para la 
educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica.  

Establecer el calendario escolar aplicable en toda la Republica para cada ciclo 
lectivo de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica.  

Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante 
procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación. 

Llevar un registro nacional de las instituciones que integran el Sistema 
Educativo Nacional. 

Ley General de 
Educación Superior 

Tiene por objeto:  

Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior;  

Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, 
productivo y económico del país, a través de la formación de personas con 
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capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social 
que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos;  

Distribuir la función social educativa del tipo de educación superior entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios;  

Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, 
evaluación y mejora continua de la educación superior en el país;  

Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de 
educación superior con visión de Estado;  

Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público 
de educación superior, y 

Regular la participación de los sectores público, social y privado en la 
educación superior. 

Ley General de 
Desarrollo Social 

Esta ley es de orden público y de observancia general para todo el territorio 
nacional 

En sus artículos 6, 14, 19, 21 y 49, establece los derechos y obligatoriedad de 
la educación.  

 
Fuente: (LGE, 2021). 
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2. El Sistema Educativo Nacional 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) está normado por el marco jurídico nacional relativo 

a la educación, asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Artículos 3º y 4º) y en la Ley General de Educación (LGE).  

La CPEUM dispone la obligación que tiene el Estado de brindar educación básica, laica y 

gratuita a la población en igualdad de oportunidades y sin discriminación; así como de 

promover la enseñanza en los niveles educativos superiores dentro del marco de la 

federación. 

Establece también que el Estado debe prever los diferentes organismos, instituciones, 

servicios, niveles de enseñanza y contenidos educativos para que se atiendan todas las 

necesidades educativas del país. Desde un punto de vista administrativo la LGE establece 

que el SEN está compuesto por alumnos, profesores, autoridades educativas, planes, 

programas, métodos y materiales educativos, así como por las instituciones educativas del 

Estado, de sus organismos descentralizados y por aquellas instituciones particulares que 

cuentan con autorización para impartir estudios (ED, s.f.).  

El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la 

prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, desde la educación básica hasta la superior, así́ como por las relaciones 

institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus 

organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.  

En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los 

actores, instituciones y procesos que lo componen y será́ constituido por:  
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• Los educandos;  

• Las maestras y los maestros;  

• Las madres y padres de familia o tutores, así́ como a sus asociaciones;  

• Las autoridades educativas;  

• Las autoridades escolares;  

• Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la 

prestación del servicio público de educación;  

• Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los 

Sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia 

educativa;  

• Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios;  

• Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;  

• Los planes y programas de estudio;  

• Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del 

servicio público de educación;  

• Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta 

Ley;  

• Los Comités Escolares de Administración Participativa, y  

Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación.  

La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Nacional; los lineamientos 

para su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias 

correspondientes (LGE, 2021). 

Para ofrecer instrucción, el SEN se estructura en dos subsistemas: el escolarizado y no 

escolarizado.  
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a) Modalidad escolarizada: la trayectoria típica ininterrumpida de los estudiantes 

puede durar de 16 a 20 años, luego de transitar por tres tipos educativos: básico, 

medio superior y superior. Estos tipos de educación, con excepción del segundo, se 

descomponen en varios niveles de enseñanza articulados en una secuencia obligada 

de grados escolares, en lo que se prepara al alumno para cursar el siguiente grado, al 

cual sólo accede una vez que ha aprobado el que le precede. Cada grado de 

enseñanza dura un año, por lo que la escolaridad de la población, en su máxima 

desagregación, comúnmente se reporta en años cursados. 

 

b) Modalidad no escolarizada: la destinada a estudiantes que no asisten a la 

modalidad escolarizada. Esta falta de presencia es sustituida por la institución 

mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia. Se caracteriza por 

la inexistencia de una institución como se concibe en el enfoque institucional, y 

donde el sistema de influencias se comparte entre diversos agentes educativos, 

incluyendo a la familia, así como a la comunidad, y en el que el papel del educador 

disminuye su protagonismo y se convierte en un promotor y facilitador. Modalidad 

mixta: la combinación de las modalidades escolarizada y no escolarizada se 

caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o módulos que integran el 

plan de estudios, ya sea de manera presencial o no presencial. 

El sistema educativo nacional se integra por: 

Educación Básica compuesta por la educación: 

• Preescolar  

• Primaria  

• Secundaria 

 

Educación Media Superior comprende: 

• Bachillerato 

• Técnico Profesional 
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Educación superior  

• Técnico superior universitario 

• Licenciatura 

 

Posgrado, que a su vez incluye: 

• Especialización 

• Maestría 

• Doctorado 

La educación del tipo básico está compuesta por los niveles Preescolar, Primaria y 

Secundaria. El tipo Medio – Superior, comprende el nivel de bachillerato, así como los 

demás niveles equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere bachillerato y 

sus equivalentes.  

La educación superior es el más elevado tipo de educación impartido en el SEN, 

comprende dos niveles educativos: licenciatura y posgrado que comprende, especialidad, 

maestría y doctorado, los cuales ofrecen distintas opciones de formación según intereses y 

objetivos profesionales que se persigan. 

A continuación, se explicará la integración del Sistema Nacional de Educación. 

2.1 Educación básica 

a)  Preescolar 

La Ley General de Educación establece en su artículo 37º que el nivel preescolar, junto con 

el de primaria y el de secundaria, forma parte de la educación de tipo básico.  
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La educación preescolar general es un servicio que ofrecen la Secretaría de Educación 

Pública, los gobiernos de los estados y los particulares en los medios rural y urbano. La 

modalidad indígena es atendida por la SEP. Este servicio se proporciona a los niños de 

diversas etnias y es atendida por profesores que conocen las lenguas respectivas.  

La educación preescolar es obligatoria y atiende a niños de 4 y 5 años. Se imparte 

generalmente en tres grados. El primero y el segundo grados atienden a niños de 3 y 4 años; 

el tercer grado a los de 5 años.  

La educación preescolar se ofrece en tres modalidades: general, indígena y cursos 

comunitarios. En la imagen 12 se presenta la matrícula para cada una de estas modalidades. 

 Ilustración 12. Estadística de Educación preescolar. 

 

Fuente: (SEP, 2021:22) 

Para el período escolar 2020 – 2021 se atendió a una población de educación preescolar de 

4,328,188 alumnos el 88.8% de ellos fue cubierto por el sector público. La atención se 

brindó en 87,684 planteles y con 228,086 docentes. 
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b) Primaria 

De acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley General de Educación, la SEP 

establece los planes y programas de estudio para la educación primaria; su observancia es 

de carácter nacional y general para todos los establecimientos escolares, públicos y 

privados.  

La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14 años; la 

duración de los estudios es de seis años, dividida en seis grados. La primaria se ofrece en 

tres servicios: general, indígena y cursos comunitarios. En cualquiera de sus modalidades, 

la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria.  

La escuela primaria debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la 

formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de la información. En 

la medida en que se cumplan con eficacia estas tareas, será posible atender otras funciones.  

Para garantizar que todos los estudiantes de educación primaria en México tengan acceso a 

los contenidos educativos establecidos por la autoridad competente, existen libros de texto 

gratuitos para las diversas materias de todos los grado.  

En cuanto a educación primaria se atendió en el período 2020 – 2021 a 13,677,465 

estudiantes, el 91.1% fue cubierto por el sector público, estos atendidos por 568,857 

docentes en 95,699 planteles. Se resalta el incremento de educación preescolar a educación 

primaria en un 316%. De acuerdo con la SEP en este mismo período la eficiencia terminal 

fue del 96.9%. En la imagen 13 se muestra la matrícula de la educación primaria. 
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Ilustración 13. Estadística de Educación primaria. 

 

Fuente: (SEP, 2021:28) 

c) Educación Secundaria 

De acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, la SEP establece los planes y 

programas de estudio para la educación secundaria y su observancia es de carácter nacional 

y general para todos los establecimientos, públicos y privados.  

La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguientes servicios: 

general, para trabajadores, telesecundaria, técnica y para adultos. La secundaria se 

proporciona en tres años a quienes hayan concluido la educación primaria. Generalmente 

está dirigida a la población de 12 a 16 años.  

Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la 

modalidad para adultos. Este nivel es propedéutico, es decir, necesario para iniciar estudios 

medios profesionales o medios superiores.  

El propósito esencial del plan de estudios de la secundaria es contribuir a elevar la calidad 

de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, mediante el 
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fortalecimiento de los contenidos que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de 

la población joven del país y que sólo la escuela puede ofrecer. 

En cuanto a la educación secundaria y como se observa en la Imagen 14 solo el 47% 

(6,394,720 estudiantes) que terminan la primaria continúan sus estudios de secundaria, de 

los cuales el 91% lo cubre el sector público. Atendidos por 404,412 docentes en 40,578 

escuelas. Con una eficiencia terminal de 91.4%. 

Ilustración 14. Estadística de Educación Secundaria. 

 

Fuente: (SEP, 2021:29) 

2.2 Educación Media Superior 

La educación media superior es aquella que se imparte después de la educación secundaria, 

está conformada por tres subsistemas: el bachillerato general, que además incluye las 

modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, el bachillerato 

tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional, a 

la vez que prepara a las personas para la continuación de estudios del tipo superior y la 

educación profesional técnica, que forma profesionales calificados en diversas 

especialidades. Cada una de ellas se configura de manera diferente en cuanto a los objetivos 

que persigue, la organización escolar, el currículo y la preparación general de los 

estudiantes. 
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El principal objetivo del bachillerato general es preparar a los estudiantes para continuar 

estudios superiores. En esta modalidad, se ofrece una educación de carácter formativo e 

integral en la que se le brinda al educando una preparación básica general, que comprende 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, conjuntamente con algunas 

metodologías de investigación y de dominio del lenguaje. 

Además, durante esta etapa, se promueve que el estudiante asimile y participe en los 

cambios que acontecen en su entorno, en su país y en el mundo. También se busca dotar al 

bachiller de la capacidad para manejar algunas herramientas adecuadas para el análisis y la 

resolución de problemas, así como ofrecerle una formación que corresponda a las 

necesidades de su edad. Estos aspectos conforman el carácter general del bachillerato. En la 

Imagen 15, se muestra la estadística por tipo de educación media para el período 2020 – 

2021. 

Ilustración 15. Estadística de educación media superior. 

 

Fuente: (SEP, 2021:32) 

Durante el período escolar 2020 – 2021 se contaba con una matrícula de 4,985,005 alumnos 

en la modalidad escolarizada y de 368,494 en la modalidad no escolarizada, respecto a la 

modalidad escolarizada se alcanzó el 67.5% de eficiencia terminal. El 85% de esta 

matrícula fue atendida por el sector público. 
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2.3 Educación Superior 

Las funciones primordiales de la educación superior se refieren a la formación de las 

personas en los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación; 

también, a la extensión de los beneficios de la educación y la cultura al conjunto de la 

sociedad, con el propósito de impulsar el progreso integral de la nación. En México, la 

educación superior está conformada por cuatro tipos de instituciones: universidades, 

institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas. Comprende los 

niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, 

maestría y doctorado. La educación superior está conformada por tres opciones: 

I. Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado: es la opción 

educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada 

fundamentalmente a la práctica, que conduce a la obtención del título 

profesional correspondiente. Este nivel puede ser acreditado como parte del plan 

de estudios de licenciatura; 

II. Licenciatura: es la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la 

obtención del título profesional correspondiente; 

III. Posgrado: es la opción educativa posterior a la licenciatura y comprende los 

siguientes niveles: 

a. Especialidad, que conduce a la obtención de un diploma. 

b. Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente. 

c. Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo. 

Ilustración 16. Estadística de Educación superior - escolarizada 
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Fuente: (SEP, 2021:36) 

Para el período 2020 – 2021 la educación superior escolarizada contó con una matrícula de 

4,030,616 alumnos, el 91% en nivel licenciatura, el 2.9% de estudiantes en la normal 

superior y el 5.9% de nivel posgrado. El 71% fue por sostenimiento público, esta matrícula 

fue atendida por 401,367 docentes en 5,794 escuelas, como se detalla en la Imagen 16 de la 

estadística de educación superior.  

Ilustración 17. Estadística de Educación superior – no escolarizada 

 

Fuente: (SEP, 2021:36) 

En cuanto a la educación superior no escolarizada se tuvo una matrícula de 952,590 

alumnos el 82% estudiando el nivel licenciatura y el 18% estudiando un posgrado en la 

Imagen 17 se muestra la matrícula de educación superior no escolarizada. Es de destacarse 

que con relación a la matrícula de educación superior no escolarizada de 952,590 



 

67 
 

estudiantes con los que se contaba en el período 2020 – 2021, el 63.3% fue atendido por el 

sector privado y el 55.8% de los estudiantes que estudian en esta modalidad son mujeres. 
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Ilustración 18. Sistema Educación Nacional. 

 

Fuente: (SEP, 2021:12) 

En el período 2020 – 2021, se atendieron a 35,588,589 alumnos en la modalidad 

escolarizada, estos fueron atendidos por 2,062,543 docentes en 261,101 planteles. El 87% 

de la matrícula de educación superior fue atendida por el sector público. 

3. La Educación Superior en México 

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos 

dispuestos por la fracción X del artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia. La cual 

establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las 

autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, 

permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán 



 

69 
 

medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos 

dispuestos por las instituciones públicas. DOF (2019). 

La educación superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, lo cual 

implica que no debe ser considerado en forma aislada, sino en relación con los ciclos 

educativos que le preceden. Esta posición del sistema de educación superior exige que de 

su planeación se esperen resultados de organización nacional y funcionamiento eficiente, 

adecuadamente vinculados a los de los niveles que le son previos. Consecuentemente, las 

metas y objetivos que se propongan para mejorar las funciones de la educación superior, a 

nivel institucional, regional o nacional, formarán parte de la totalidad del sistema educativo 

nacional que, desde todo punto de vista es un componente indivisible del desarrollo integral 

del país.  

La educación superior mexicana se realiza a través de instituciones que, en su conjunto, 

pueden clasificarse en públicas o privadas, en autónomas o estatales, en universidades o 

institutos tecnológicos o de diversa índole. Estas instituciones, aunque distintas por su 

régimen legal o por las áreas formativas a que se dedican, constituyen ante todo unidades 

sistémicas que, para preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del 

saber, ejercitar la investigación, renovar el conocimiento y extender los beneficios de la 

cultura, emplean insumos y recursos, aplican procesos, y obtienen productos. Debido a la 

naturaleza de la educación superior y no obstante su diversidad, todas las instituciones 

educativas de este ciclo cumplen objetivos comunes; en consecuencia, y vale la pena 

insistir, su complejo universo constituye un campo en el cual se hace necesario establecer 

un sistema específico de planeación permanente, con miras a satisfacer los requerimientos 

institucionales y las necesidades de desarrollo regional y nacional (ANUIES, s.f.).  

La docencia, la investigación y la difusión de la cultura son funciones básicas de la 

educación superior que se apoyan en las actividades académico-administrativas. Por su 

importancia, todas ellas son fundamentales en el desenvolvimiento institucional, y, 
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relacionadas con los objetivos de la educación superior, constituyen la razón de ser del 

sistema en su conjunto. 

La educación superior en nuestro país sigue siendo privilegio de pocos, ya que la cobertura 

de este tipo educativo es del 39.7%, para la modalidad escolarizada y no escolarizada. Si 

bien se ha alcanzado la igualdad género en el acceso a este tipo educativo, la expansión se 

ha realizado de manera desigual en las entidades federativas y entre los grupos de la 

población. Actualmente, el porcentaje de personas de 25 a 34 años de edad que cursaron o 

concluyeron algún nivel de educación superior (licenciatura o posgrado) es de 23.4% en 

México, muy por debajo del promedio (44.3%) de los países miembros de la OCDE. En el 

más reciente análisis que cubre el período 2002 – 2003 a 2018 – 2019, se identifica que de 

cada 100 menores que ingresaron a la educación primaria solo 73 egresaron de la 

secundaria, 47 concluyeron la educación media superior y 25 la educación superior. Esto 

quiere decir que de cada 100 estudiantes que ingresaron a la primaria solo la cuarta parte 

terminaron sus estudios superiores 16 años después. DOF (2020). 

Los estudios correspondientes a los niveles de educación superior atenderán lo siguiente: 

1. Técnico Superior Universitario o profesional asociado: se cursan después de los del 

tipo medio superior y están orientados a desarrollar competencias profesionales basadas 

en habilidades y destrezas específicas, en funciones y procesos de los sectores 

productivos de bienes y Servicios, preparando a las y los estudiantes para el Mercado 

laboral. La conclusión de créditos de estos estudios se reconocerá mediante el título de 

técnico superior universitario, o profesional asociado. Esta formación puede ser 

considerada como parte del plan de estudios de una licenciatura; 

2. Licenciatura: se cursan después de los de tipo medio superior y están orientados a la 

formación integral en una profesión, disciplina o campo académico, que faciliten la 

incorporación al sector social, productivo y laboral. A su conclusión, se obtendrá el 

título profesional correspondiente. 
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3. Especialidad: se cursan después de la licenciatura y tienen como objetivo profundizar 

el estudio y tratamiento de problemas o actividades específicas de un área particular de 

una profesión. El documento que se expide a la conclusión de dichos estudios es un 

diploma de Especialidad y, en los casos respectivos, se otorga el grado correspondiente; 

4. Maestría: se cursan después de la licenciatura o Especialidad y proporcionan una 

formación amplia y sólida en un campo de conocimiento y tienen como objetivos 

algunos de los siguientes: 

• La iniciación en la investigación, innovación o transferencia del conocimiento; 

• La formación para la docencia, o 

• El Desarrollo de una alta capacidad para el ejercicio profesional. 

Al finalizar estos estudios, se otorga el grado correspondiente, y 

5. Doctorado: se cursan después de la licenciatura o la maestría de conformidad con lo 

establecido en los respectivos planes de estudio y tienen como objetivo proporcionar 

una formación sólida para desarrollar la actividad profesional de investigación en 

Ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico, tecnológico 

y humanístico, aplicación innovadora o desarrollo tecnológico original. A la conclusión 

de este nivel educativo, se otorga el grado correspondiente. 

Para contextualizar los estudios de posgrado son los que se realizan después de la 

conclusión de los estudios de licenciatura, en los términos previstos en las fracciones III, IV 

y V del artículo 11 de la LFE. 

Conforme a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) en 

México un título de educación superior mejora los resultados en el mercado laboral en 

comparación con niveles educativos más bajos: los egresados de educación participan más 
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en el mercado de trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y reciben 

unos salarios considerablemente superiores (OECD, 2019).  

En México, la educación superior se debe alinear mejor con las necesidades cambiantes de 

la economía. Casi la mitad de los empleadores alertan de una falta de competencias en su 

sector y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es 

adecuada a sus necesidades. 

La información sobre educación superior y el mercado laboral se debe desarrollar y 

coordinar mejor. En definitiva, todo ello dificulta la gestión y orientación del sistema de 

educación superior 

El sistema educativo mexicano, desde la educación primaria a la educación superior, ha 

experimentado un crecimiento exponencial desde 1950, pasando de 1 a 36 millones de 

estudiantes, logrando con esto la escolaridad universal hasta nivel secundaria. Sin embargo, 

un gran número de estudiantes abandonan la educación media superior, y en la actualidad 

se prevé que solo el 56.3% de los mexicanos terminen este nivel de estudios (OECD, 2018). 

En el 2015, el 89% de los estudiantes de educación superior en México estaban 

matriculados en programas de licenciatura, frente al promedio de la OCDE del 61%; 4.5% 

en programas de técnico superior universitario y profesional asociado frente al 20.4% de la 

OECD; 5.9% en programas de especialización y maestría, frente al promedio de la OECD 

del 16%; y menos del 1% (0.9%) en programas de doctorado, frente al promedio del 2.4 de 

la OECD (OECD, 2017).  

En la actualidad, México tiene la proporción más baja entre los países de la OECD de 

adultos (25-64 años) con título universitario (17%), una cifra inferior al promedio de la 

OECD (37%), por debajo de otros países de la región, tales como Chile, Colombia o Costa 

Rica con un 23%.  
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Encontrar un empleo puede ser más difícil para los egresados de educación superior 

jóvenes (25-34 años) en México que, para sus homólogos en otros países de la OECD, la 

contratación de egresados jóvenes en México (80.7%) es inferior al promedio de la OECD 

del 84.1% lo que indica que hay una serie de egresados que están buscando de forma activa 

puestos de trabajo adecuados pero que no las encuentran.  

El rápido crecimiento de la educación superior puede suponer un riesgo para la calidad de 

la provisión de educación. Por ello, la nueva expansión de la educación superior debería 

realizarse a través de una secuencia de pasos, centrados en el aumento de la calidad de 

forma previa o simultánea a la expansión de la oferta. Resolver la cuestión de la calidad de 

la educación superior en México es un primer paso decisivo para mejorar los resultados y la 

relevancia del sistema para el mercado laboral (OECD, 2019).  

Derecho a la educación de calidad  

El derecho a la educación de calidad para todos en México, establecido en el artículo 3º 

constitucional, se sustenta en los principios identificados en las lecturas nacional e 

internacional sobre el tema, además, incorpora el principio de mejora constante. 

Garantizar el derecho a la educación para todos implica que el Estado asegure a todas las 

niñas, niños y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria tres condiciones: acceso, 

permanencia y logros de aprendizaje que sean relevantes, útiles y significativos para la 

vida. 

Este derecho sólo puede considerarse garantizado cuando la educación que se imparte es de 

calidad, lo cual, de acuerdo con la CPEUM, implica una mejora constante en los siguientes 

componentes: la infraestructura; la organización escolar; los materiales y métodos 

educativos; y los docentes y directivos escolares. 
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Si bien hay importantes avances del Estado mexicano, las evaluaciones desarrolladas por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE) señalan grandes desafíos que 

es necesario enfrentar, no sólo por las insuficiencias en las coberturas y las permanencias 

escolares, sino también por los bajos niveles de logro de los estudiantes. A lo anterior se 

suma la desigualdad observada entre los distintos tipos de servicios educativos. 

Los principios fundamentales del derecho a la educación son: 

• Universalidad: “Toda persona tiene derecho a recibir educación…La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias” (párrafo primero). 

• Equidad: “Contribuirá a la mejor convivencia humana … evitando privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos” (fracción II, inciso c). 

• Logro (aprendizaje efectivo): “Será de calidad (y buscará) el máximo logro 

académico de los educandos” (fracción ii, inciso d). 

• Suficiencia y calidad de la oferta: “El estado garantizará la calidad de la 

educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 

los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” 

(párrafo tercero). 

• Mejora constante: “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante” 

(fracción II, inciso d). 

Este último párrafo obliga al Estado a garantizar una educación progresivamente amplia y 

orientada a la búsqueda de mayor igualdad; y además, permite atender la educación de 

calidad como aquella que, con arraigo en el propio momento histórico, se adapta para 

impulsar la mejora de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto. 
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El abandono escolar 

Desde el ingreso a la escuela, deberían crearse las condiciones para que todos los niños, 

niñas y adolescentes avancen entre grados y niveles educativos de forma continua, de tal 

forma que puedan completar su educación obligatoria en edades planeadas. Esto 

prácticamente ocurre en educación primaria, en menor medida en educación secundaria y 

aún menos en la educación media superior, nivel en donde el abandono escolar limita de 

forma importante la conclusión de la educación obligatoria para todos.  

Al inicio del ciclo escolar 2016 – 2017 la tasa de abandono escolar fue de 5.3% en 

educación secundaria y alcanzó 15.2% en enseñanza media superior. En términos 

absolutos, esto se tradujo en 152,000 alumnos en educación primaria que no se matriculan 

al ciclo 2016 – 2017 a pesar no haber concluido el ciclo previo, así como 355,000 en 

educación superior y 780,000 en enseñanza media superior. En general los hombres 

abandonan en mayor medida que las mujeres. Aunque en primaria no hay diferencia, en 

secundaria la divergencia entre ambas tasas fue de 2 puntos porcentuales, y en media 

superior se incrementó hasta 4.4 puntos (INEE, 2019).  

La tasa de abandono a nivel nacional para el período 2016 – 2017 fue de 1.1 para primaria, 

5.3 para secundaria y 15.2 para enseñanza media superior. Mientras que la tasa de 

eficiencia terminal para este mismo período fue de 97.7 para primaria, 85.5 para secundaria 

y 64.4 para enseñanza media superior (INEE, 2019).  

Lo ideal es que a los 15 años se debería haber concluido la educación básica; sin embargo, 

no siempre ocurre así, y aunque es posible que haya un desfase de uno y hasta dos años, se 

esperaría que a la edad de 17 años todos los jóvenes hubieran concluido este tipo educativo. 

Sin embargo, para el 2016 solo el 87.5% de la población entre 17 y 21 años había concluido 

la educación básica (INEE, 2019b). 
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4. La calidad de la educación superior 

Un sistema de educación superior de alta calidad es vital para garantizar que los egresados 

son capaces de contribuir de forma efectiva al desarrollo económico y a la sociedad en su 

conjunto. Los sistemas de alta calidad puedes ayudar a los estudiantes a desarrollar 

conocimientos sólidos y competencias relevantes para el mercado laboral, y progresar hasta 

lograr buenos resultados laborales. 

El fortalecimiento de la calidad de los niveles educativos inferiores es crucial para 

garantizar que los estudiantes han adquirido las competencias necesarias para lograr el éxito 

en la educación superior. La preparación de los egresados de la educación media superior 

para la educación superior es un factor clave que determinará su éxito académico y la 

deserción en el primer año (Lowe and Cook, 2003). 

Existen tres enfoques principales para el aseguramiento de la calidad en la educación 

superior: la auditoría, la evaluación y la acreditación (OECD, 2008). En estos procesos 

externos de aseguramiento de la calidad participan expertos y pares que evalúan la calidad 

de las instituciones y de los programas para garantizar que cumplan con los estándares 

establecidos. También pueden ofrecer recomendaciones para la mejora continua. Estos 

procesos pueden llevarse a cabo por asociaciones de instituciones, departamentos 

gubernamentales o agencias independientes. 

El objetivo general de los procesos externos de aseguramiento de la calidad es que las 

instituciones de educación superior implanten mecanismos internos de aseguramiento de la 

calidad y se comprometan a la realización de evaluaciones internas de calidad. La 

observancia de estos estándares internos de aseguramiento de la calidad puede contribuir a 

que las instituciones de educación superior desarrollen una sólida cultura de la calidad, que 

a su vez ayude a generar confianza y seguridad en la educación superior. 
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5. La importancia del posgrado  

Por posgrado se entiende cualquier actividad de formación que se imparta o a la que se 

acceda, después de la obtención de un título universitario en carreras que exigen cuatro o 

más años de escolaridad superior. En general, al posgrado se le concibe como la formación 

de nivel avanzado cuyo propósito central, es la preparación para la docencia, la 

investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión (Cruz, 

2005). El desarrollo del posgrado no ha sido un camino libre de obstáculos. Si bien en las 

IES se reconocían los incuestionables beneficios que este nivel superior suponía para 

formar a los científicos, tecnólogos, humanistas y demás académicos que hicieran posible a 

México ingresar en una sociedad del conocimiento, no había una visión articulada y 

consensuada que le diera dirección al crecimiento del posgrado, ni tampoco condiciones 

institucionales para su gestión. Fue un proceso lento, que se vio superado por la 

proliferación de nuevas maestrías y doctorados.  

Los primeros esfuerzos para evaluar la calidad del posgrado tienen su origen en la segunda 

mitad de la década de los setenta de siglo pasado, en momentos en que la rápida expansión 

de instituciones y matricula generaba las primeras dudas sobre la calidad y la pertinencia de 

los programas educativos. Para 1976, el joven CONACYT, en el Plan Nacional Indicativo 

de Ciencia y Tecnología, hace referencia clara a la necesidad de contar con un subsistema 

de posgrado integrado y de calidad. Pocos años después, en 1984, el CONACyT crea el 

primer Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN), conforma Comités 

Académicos de Evaluación para realizar diagnostico que incluyeron visitas a las 

instituciones y programas. Para 1991, crea el Padrón de Programas de Posgrado de 

Excelencia, y basa las decisiones en la evaluación por pares académicos. El padrón 

permanece hasta 2000, en que registra un total de 405 posgrados, mostrando signos de 

agotamiento (Villa, 2011). A partir del año 2001, el posgrado se ha visto beneficiado con el 

impulso de mejores y mayores proyectos, como del PFPN que introdujo cambios en la 

forma de asignar y operar apoyos a los programas, en función de su calidad y de su 

estrategia institucional y, más tarde, con la aparición del Programa Nacional de Posgrados y 
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el PNPC. Dichos esquemas dieron nueva vida al Posgrado Nacional, que vio el nacimiento 

paulatino y el fortalecimiento de numerosos programas en el país (Torres, 2011).  

El nivel de posgrado tiene problemas de integración a la institución universitaria. Su 

desarrollo depende más de iniciativas de grupo que de estrategias institucionales; más de 

decisiones tácticas que estratégicas. Los docentes de posgrado carecen de inserción 

institucional y pertenecen al sistema de educación superior más que a una universidad. La 

operación de los programas de posgrado descansa más en la figura del coordinador de 

programa. El ámbito de las decisiones de este actor es muy amplio. Incluye desde la 

inscripción, la plantilla de profesores (elegir a partir de su experiencia para la materia a 

impartir, pero sin que medie un proceso de evaluación académica) y los montos de las 

remuneraciones. (Cruz, 2016). 

En este horizonte, las IES en México debieron enfrentar la exigencia de una amplia reforma 

que promoviera la planeación y la evaluación, más allá́ de los imperativos del crecimiento 

cuantitativo, ante las nuevas condiciones económicas y sociales que hicieron más escasos 

los recursos federales y más amplias las necesidades por una educación de calidad para 

todos. Las nuevas metas de calidad y las políticas de evaluación han significado un enorme 

reto para las IES públicas; por una parte, se han modificado los criterios y procedimientos 

en cuanto a la asignación de recursos, a partir de la certificación de planes y programas de 

estudio, la evaluación de la planta docente, la instrumentación de padrones de excelencia, 

programas de becas y estímulos. En el curso de tres décadas, estas políticas han modificado 

significativamente las estructuras administrativas, laborales y académicos de las IES (Diez, 

2011).  

El gasto público en educación 

En cuanto al gasto público en educación para el 2021 fue de 1,134,711.6 millones de pesos, 

en el nivel básico se gastó el 45.8% (511,554.4 millones de pesos), en nivel medio superior 
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el gasto fue del 23.6% (120,564.1 millones de pesos) y en nivel superior de 199,105.5 

millones de pesos apenas el 17.6% del presupuesto asignado para educación en el 2021. 

El gasto público por alumno en educación básica fue de $29,700.00, para media superior de 

$37,100.00 y para educación superior de $86,600.00, el gasto promedio por alumno 

matriculado en escuelas públicas fue de $36,500.00. En total para el 2021 el gasto público 

fue de $1,134,711.6 millones de pesos. 

Como porcentaje del PIB, representaría 3.3%, inferior al que representó en el 2020, con lo 

que se mantiene aún por debajo del porcentaje mínimo que establece la LGE de 8% del PIB 

(Cámara de Diputados de la Unión)  

Durante el ejercicio fiscal 2021, la mayoría del gasto público de educación sería ejercido a 

través del ramo Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, que 

contempla las transferencias para proveer servicio a nivel estatal y municipal. Dicho ramo 

concentraría 51.5% de los recursos del gasto educativo, mientras que Educación Pública 

estaría a cargo de 40.4% del presupuesto (CIEP, 2021).   
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Conclusiones 

Es necesario que se sigan realizando acciones en beneficio de la educación en México, toda 

vez que como se da cuenta en el presente estudio, solo el 47% de estudiantes inscritos en 

primaria transitan a la educación secundaria, es decir, un 53% de ellos no logran ingresar a 

secundaria, sería tema de investigación conocer las causas del porqué solo un porcentaje tan 

bajo lo hace.  

Como lo señala la OECD (2018) solo el 17% de los mexicanos en edad de entre los 24 y 65 

años cuentan con un titulo universitario, un porcentaje muy bajo en comparación al 37% 

promedio de los paises miembros de la OECD, por debajo incluso de paises como Chile, 

Colomia y Costa Rica que presentan un 23%. 

Con relación a la deserción escolar a nivel nacional en el período de estudio presentado por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa La tasa de abandono a nivel nacional para el 

período 2016 – 2017 fue de 1.1 para primaria, 5.3 para secundaria y 15.2 para enseñanza 

media superior. Mientras que la tasa de eficiencia terminal para este mismo período fue de 

97.7 para primaria, 85.5 para secundaria y 64.4 para enseñanza media superior (INEE, 

2019).  

Lo ideal es que a los 15 años se debería haber concluido la educación básica; sin embargo, 

no siempre ocurre así, y aunque es posible que haya un desfase de uno y hasta dos años, se 

esperaría que a la edad de 17 años todos los jóvenes hubieran concluido este tipo educativo. 

Sin embargo, para el 2016 solo el 87.5% de la población entre 17 y 21 años había concluido 

la educación básica (INEE, 2019b). 
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Introducción 

El presente muestra a manera de reflexión, los principales indicadores en lo que respecta al 

tema de la vivienda en México, con lo que el lector encontrará los elementos necesarios que 

le permitirán crear una perspectiva en torno a la importancia y la resonancia que por su 

naturaleza el tema genera en diferentes ámbitos. 

Para comenzar, se parte desde la vivienda como un Derecho Humano y constitucional. 

Posteriormente, se presentan las generalidades de este sector a través del análisis de datos 

obtenidos de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e 

Informática (INEGI) a través del cual se suministra a la sociedad y al estado información de 

calidad, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo del país. 

A su vez, a través de herramientas como la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), la cual 

permite producir información estadística respecto a la situación de la vivienda en México y 

el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV),  se muestra la 

situación de vivienda  actual y su mercado, así como las políticas públicas de la materia a 

través de los datos que se producen  mediante el trabajo colaborativo de los sectores 

público, social  y privado.  

Por otra parte el Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el cual es un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica, es quien se encarga de promover la 

creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación en la política social estatal y 

municipal a través de la cual también se genera información objetiva sobre la situación del 

país. 

Posteriormente se aborda el tema del acceso a la vivienda, por lo que se compilan las 

acciones por parte del Gobierno mediante el diseño e implementación de programas, así 
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como las diferentes fuentes de financiamiento con las que actualmente cuenta la población 

mexicana. 

Finalmente se muestra el marco legal mediante los instrumentos de derechos humanos en el 

tema de vivienda sobre los que se sustenta el presente. 
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1. Panorama inmobiliario 

Particularmente, el tema ha sido abordado desde diferentes aristas. Desde la perspectiva 

económica, la vivienda se asume como uno de los principales activos que conforman el 

patrimonio de los individuos el cual a través de los años se ha considerado como un ahorro 

o inversión ya que históricamente en México, los inmuebles han tenido apreciación por 

encima de la inflamación por lo que este va sumando valor. Administrativamente el tema se 

ha abordado más bien bajo la visión del uso de suelo y el régimen de la industria de la 

construcción y por último, desde el derecho laboral el cual se asume como un derecho 

inherente al trabajador. 

2. Generalidades del sector vivienda en México 

Tener una vivienda representa una condición indispensable para los seres humanos en 

términos de seguridad, autonomía e independencia y en México el derecho a una vivienda 

es considerado un Derecho Humano y Constitucional. 

La carencia económica resulta causa y efecto de las malas condiciones de vivienda, es así 

como el bajo poder adquisitivo de los hogares, se señala como el principal obstáculo para 

que el sector privado suministre vivienda por los canales formales a gran parte de la 

población, lo que representa un gran desafío para los gobiernos que buscan mitigar el 

problema de vivienda y que tratan de mejorar el nivel de vida de las familias mexicanas. 

De acuerdo a las líneas de acción del actual gobierno de México que se instaura en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024, en el apartado denominado Política Social, se 

establece el programa VIII Desarrollo Urbano y Vivienda, donde se estipula la prioridad a 

la vivienda social “se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y 

sustitución de vivienda. Solo este año se van a reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, 

lo que va a beneficiar a miles de familias trabajadoras” (gobierno, 2022). 
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Por su parte, uno de los órganos constitucionales autónomos de México es el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) a través del cual se suministra a 

la sociedad y al estado información de calidad, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al 

desarrollo del país bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e 

independencia tal y como lo señala la Ley del Sistema Nacional de Informática, Estadística 

y Geografía en el Artículo 3 y 6. 

El INEGI define a la vivienda como un espacio delimitado por paredes y techos de 

cualquier material que se construye para que las personas vivan ahí, duerman, preparen 

alimentos, los consuman y se protejan del medio ambiente (INEGI, 2022). 

Sin embargo, el tema de la vivienda es uno de los más recurrentes en la consulta de las 

encuestas realizadas por el INEGI, ya que es una de las principales fuentes a través de las 

cuales se elaboran indicadores en relación al bienestar de la población. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) es otra herramienta que permite 

producir información estadística respecto a la situación de la vivienda en México, la cual es 

utilizada en la planeación y elaboración de las políticas públicas en el sector, ya que 

favorece un mejor entendimiento del contexto para los hacedores de las  mismas. 

La última ENVI fue realizada en el 2020 y la información que se obtuvo fue referente a: 

• Las características físicas de la vivienda y la situación de tenencia, lo que permite 

conocer las condiciones de habitabilidad y seguridad. 

• El financiamiento de las viviendas 

• La satisfacción de la vivienda y el entorno 

• La necesidad y demanda de vivienda 

Es a través de la ENVI, que se busca obtener la información necesaria con el objeto de dar 

seguimiento a la Agenda 2030, en específico, el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 
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número 11: Ciudades y comunidades sostenibles, en el que se destaca el papel fundamental 

de la urbanización y la vivienda para el desarrollo sostenible que pretende “Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

(ONU, 2022). 

Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 
económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin 
embargo, también representan alrededor del 70 % de las emisiones de carbono 
mundiales y más del 60 % del uso de recursos (ONU, 2022) 

Al mismo tiempo, proporciona información de utilidad para el análisis de los criterios que 

organismos como ONU Hábitat marcan sobre la ‘vivienda adecuada’  y posee indicadores 

al respecto. 

Además, la información que se genera coadyuva al seguimiento de los planes y programas 

que existen en el país respecto al tema, entre los que destaca, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 y el Programa Nacional de Vivienda Nacional de Vivienda 2019-

2024, este último propone generar las condiciones necesarias para que todas las personas 

accedan a una vivienda adecuada. 

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 
habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y 
sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y 
saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la 
contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado (ONU, 2022). 

Para determinar la calidad de la construcción de las viviendas, es necesario conocer las 

características básicas de estas.  

De acuerdo al tamaño de la construcción, las viviendas de hasta 55 metros cuadrados 

representan 28.1 % en 2020; las viviendas entre de 56 y 100 metros cuadrados de 

construcción, constituyen la mayor proporción de viviendas en el país, con un 41.3%;  las 

que cuentan con un rango de 150 metros cuadrados o más, tienen una frecuencia de 15.1% 
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tal y como se muestra en la gráfica 19. De acuerdo a estas cifras se asume que la dinámica 

de las casas construidas por desarrolladores que se adquieren a través de hipotecas desde 

hace décadas, sigue predominando. 

Ilustración 19. Distribución porcentual de viviendas según 
 metros cuadrados de construcción 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Vivienda 2020 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), el 

cual es una herramienta que permite mostrar la situación de vivienda y su mercado, así 

como las políticas públicas de la materia a través de los datos que se producen  mediante el 

trabajo colaborativo de los sectores público, social  y privado, señala que existen 5 

segmentos de vivienda. 

A través de esta segmentación, es que se clasifican los productos de vivienda nueva 

terminada ofertados de acuerdo con sus principales características como se describe a 

continuación. 

• Vivienda económica. Superficie construida en promedio: 40m2, cuentan con 1 

baño, cocina, área de usos múltiples. 

• Vivienda Popular. Superficie construida en promedio: 50m2, cuentan con 1 

baño, cocina, estancia, comedor, de 1 a 2 recámaras y 1 cajón de estacionamiento. 

• Vivienda Tradicional. Superficie construida en promedio: 71m2, cuentan con 1 

y ½ baños, cocina, estancia-comedor, de 2 a 3 recámaras, 1 cajón de 

estacionamiento. 
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• Vivienda Media. Superficie construida en promedio: 102m2, cuentan con 2 

baños, cocina, sala, comedor, de 2 a 3 recámaras, cuarto de servicio y 1 a 2 

cajones de estacionamiento. 

• Vivienda Residencial. Superficie construida en promedio: 156m2, costo 

promedio: cuentan con 3 a 4 baños, cocina, sala, comedor, de 3 a 4 recámaras, 

cuarto de servicio, sala familiar y 2 o 3 cajones de estacionamiento. 

De acuerdo a la cifra del último Censo de Población y vivienda realizado en 2020 (INEGI, 

2022), la cantidad de viviendas particulares habitadas en México fue de 35,219,141. Sin 

embargo, es una realidad que gran parte de la población no tiene acceso a algún esquema de 

financiamiento (hipoteca) a través del cual puedan adquirir una vivienda como lo muestra 

la gráfica 20, por lo que el sector de la población que participa en este mercado es muy 

reducido, lo que representa un importante problema económico y social para México y el 

mundo.  

Ilustración 20. Porcentaje de viviendas particulares habitadas rentadas, cuyo motivo principal es 
“no tiene acceso a crédito o no tiene recursos “, por entidad federativa 

 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de vivienda 2020 
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De acuerdo a las cifras mostradas en la gráfica 21, la mayoría de los mexicanos 

autofinancian sus casas y solo el 9.1% lo hace a través de instituciones financieras privadas 

(bancos). 

Ilustración 21. Fuentes de financiamiento 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de vivienda 2020 

Por su parte, la política del Gobierno ha realizado acciones a través de subsidios y la 

creación de programas que contribuyan a la asequibilidad de la vivienda. Tan solo en el 

estado de Veracruz el rezago habitacional se encuentra en el 47.5% de la población según 

información proporcionada por el SNIVV como lo muestra la gráfica 22. 
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Ilustración 22. Rezago habitacional en el Estado de Veracruz 

 

Fuente: (SNIIV, 2022) 

3. Apoyos gubernamentales 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), es una institución del Gobierno de México 

a través de la cual se otorgan apoyos a todas aquellas familias que viven en condiciones de 

rezago habitacional para que pueda ejercer su derecho a una vivienda digna. 



 

93 
 

De acuerdo al sitio oficial del Gobierno de México (SEGOB, 2022), en el año 2022 se 

ejecutan los siguientes programas con el fin de mitigar el rezago habitacional: 

Programa Nacional de Reconstrucción 

Este programa se encarga de otorgar subsidios para la reconstrucción parcial o total a las 

comunidades afectadas por los sismos del año 2017 y 2018, el cual emerge de la necesidad 

de crear acciones que retomen la responsabilidad del Estado en lo que se refiere a la 

protección y garantía de los Derechos Humanos de los individuos y las comunidades que 

sufrieron afectaciones por los sismos que se originaron en el año 2017 y 2018. 

Este se encuentra alineado al PND 2019 – 2024, particularmente a la Directriz 3 que se 

nombra Desarrollo Económico e Incluyente que a su vez se vincula a los ODS 

concretamente al objetivo 11. 

Programa de Vivienda  Social PVS S177 

El programa está diseñado para brindar subsidios aquella parte de la población de bajos 

recursos motivo carente de acceso a algún tipo de financiamiento que le permita acceder a 

una vivienda.  

Los subsidios se operan bajo dos esquemas: 

a) Subsidio CONAVI 100%. Es el que se otorga de manera directa a la persona 

beneficiaria para atender su necesidad de vivienda y no opera con ningún otro tipo 

de crédito ni subsidio. 

b) Cofinanciamiento. Su principal característica radica en que los recursos provienen 

de dos o más fuentes y son destinados para el mismo objetivo que es la adquisición 

de vivienda. 
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Proyecto Emergente de Vivienda, PEV 

Este programa busca reactivar las economías locales y la generación de empleo en la 

industria de la construcción en materia de vivienda a través del otorgamiento de apoyos 

económicos. 

En la gráfica 23, se muestran el monto de subsidios que se han otorgado únicamente en el 

primer cuatrimestre del año en curso de acuerdo al programa correspondiente. 

Ilustración 23. Subsidios CONAVI en el ejercicio 
 fiscal 2022 (hasta el 30 de abril) 

 

 
Fuente: (SNIIV, 2022) 

Posteriormente, en la tabla 3 se muestra el desglose por número de subsidios que se han 

otorgado únicamente en el primer cuatrimestre del año en curso de acuerdo al programa 

correspondiente. 

Tabla 3. Desglose de subsidios CONAVI en el ejercicio fiscal  
2022 a nivel nacional (hasta el 30 de abril) 
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Fuente: (SNIIV, 2022) 

Otra institución del Gobierno Federal a través de la cual se busca contribuir a la igualdad de 

oportunidades para que la población mexicana de escasos recursos logre mejorar su calidad 

de vida, es el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO), la cual se encuentra 

sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

Es mediante el otorgamiento de un subsidio para la ampliación, mejoramiento y/o 

construcción de una vivienda, que se busca apoyar a los hogares de menores ingresos 

económicos, con la finalidad de disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los 

materiales de construcción, con lo que se busca mitigar los índices del rezago social y 

fomentar la edificación de espacios dignos. 

Por otra parte el Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el cual es un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica, es quien se encarga de promover la 

creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación en la política social estatal y 

municipal a través de la cual se genera información objetiva sobre la situación del país, para 

coadyuvar en la mejora de la toma de decisiones en la materia. 

Los últimos resultados de medición de la pobreza y de las carencias sociales en México que 

realizó el CONEVAL en el año 2020, se muestran en la gráfica 24.  De igual forma, se 

observa el comparativo bienal del 2016 al 2020 en lo que respecta a calidad y espacios de la 

vivienda, el cual presenta una disminución continua. 
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Ilustración 24. Resultados de pobreza en México 2020 a nivel nacional 

 
Fuente: (CONEVAL, 2022) 

Estas últimas cifras obtenidas por el CONEVAL, muestran un panorama general sobre la 

pobreza en México, lo que representa el motivo principal que nulifica el acceso al 

financiamiento de la vivienda que tienen los ciudadanos. 

4. Financiamiento 

En México existen diferentes alternativas de financiamiento para adquirir una vivienda, 

siendo las principales las siguientes: 

Créditos Bancarios. Las diferentes instituciones bancarias ofrecen créditos hipotecarios con 

condiciones muy favorecedoras ya que la oferta abarca productos a plazos de 5,10,15 y 

máximo 20 años, en pesos como moneda y con una tasa fija, lo que permite que la 
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mensualidad permanezca fija durante todo el plazo del crédito. Además existe la 

posibilidad de hacer aportaciones a capital sin penalización alguna, lo que permite que los 

usuarios disminuyan la mensualidad o el plazo del crédito. 

Sin embargo, es necesario contar con un buen historial crediticio y comprobar ingresos que 

provengan de economía formal. 

Organismos Nacionales de Vivienda. En México existes tres opciones: 

INFONAVIT 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es una entidad 

gubernamental que tiene como misión brindar soluciones financieras a los trabajadores 

derechohabientes para que accedan a una vivienda adecuada. 

Este crédito hipotecario, se otorga a todos los trabajadores que estén afiliados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, para acceder a el, los trabajadores 

deberán contar con 1080 puntos o más los cuales se cuantifican con base a siete variables 

1. La edad y salario 

2. El monto de la subcuenta de vivienda 

3. Cotización laboral continua 

4. El tipo de contratación 

5. La conducta del pago de la empresa 

6. El giro del patrón 

Actualmente este crédito se otorga en UMA (Unidad de Medida y actualización)  como 

moneda, a un plazo máximo de 30 años.  Únicamente se pueden hacer aportaciones a 

capital para disminuir el plazo ya que la UMA se actualiza cada año por lo que se  actualiza 

la mensualidad. 
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FOVISSSTE 

El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, es un organismo del gobierno mexicano que tiene como objetivo ofrecer 

créditos de vivienda para los trabajadores públicos de México. 

Este organismo se encarga de gestionar las aportaciones hechas por las dependencias 

públicas que están afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Las aportaciones corresponden al 5% del salario base del trabajador, por lo que el monto 

del crédito que se le otorga a los trabajadores, se determina de acuerdo a su salario base. 

El crédito se otorga en UMA como moneda con un plazo máximo de 30 años y una tasa de 

interés máxima del 6%. 

SHF 

La Sociedad Hipotecaria Federal como banca del gobierno impulsa el desarrollo en materia 

de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la 

construcción, adquisición y mejora de vivienda. 

Ilustración 25. Financiamiento en el primer trimestre del año 2022 

 
Fuente: (SNIIV, 2022) 



 

99 
 

 

 

Tabla 4. Desglose de financiamiento en el  
primer trimestre del año 2022 

 

 
Fuente: (SNIIV, 2022) 

5. Marco legal 

Para efectos de determinar los límites y las bases sobre las que una persona o institución 

construye y determina su alcance y naturaleza de participación, existe un marco normativo 

el cual está compuesto por leyes, normas, acuerdos y reglamentos. 

Dentro de los instrumentos de derechos humanos en el tema de vivienda, se encuentra el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual se encuentra en 

vigor desde el 3 de enero de 1976 según el portal de internet de la Oficina de Alto 

Comisionado la cual representa la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de 

los derechos humanos y que se encarga de promover y proteger los derechos humanos de 

todas las personas y en el cual México ratificó su participación por última vez en el año 

2007 (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2022), por lo que se encuentra obligado a 

procurar la vigencia y observancia de los citados derechos en beneficio de sus ciudadanos. 
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La vivienda digna y decorosa, es uno de los considerados en dicho pacto que conviene en el 

Artículo 11, por lo que es deber del Estado generar y promover las condiciones mínimas. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento (Naciones 
Unidas Derechos Humanos, 2022) 
 

Si bien las Leyes reglamentan los artículos, es la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos la Ley máxima que rige la vida económica, social y política en México 

y es en  el Artículo 4° que establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 

digna y decorosa (Constitución, 2022). 

Del artículo antes mencionado es reglamentaria la Ley de Vivienda en la que establece que 

“La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y 

organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los 

sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. “ (vivienda, 2022). 

Como lo estipula el Artículo 1 de la Ley de Vivienda, en la cual sus disposiciones son de 

orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, 

los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y 

organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los 

sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 
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ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los 
fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos: I. Promover 
oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para 
aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 
(vivienda, 2022). 

Por último, en el estado de Veracruz es la Ley de Desarrollo Urbano, ordenamiento 

territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la cual es de orden 

público e interés social, la encargada de regular y normar dentro del territorio veracruzano 

el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda. 
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Conclusión 

La vivienda se considera como una necesidad básica y se asume como uno de los 

principales activos que conforman el patrimonio de los individuos el cual a través de los 

años se ha considerado como un ahorro o inversión debido a que históricamente en México, 

los inmuebles han tenido apreciación por encima de la inflamación por lo que este va 

sumando valor. 

Sin embargo, es una realidad que para una gran parte de la población el acceso a esta se 

encuentra nulificado principalmente por el bajo poder adquisitivo que impera en este país. 

Por otra parte, no menos importante, resulta importante señalar las condiciones en las que 

muchas familias mexicanas habitan. Principalmente en hacinamiento en ambientes 

inseguros e insalubres poniendo en riesgo su salud pero sobre todo su vida. Lo que dista 

mucho de que estipula el articulo 4 constitucional, donde se estipulael derecho de toda 

familia a disponer de una vivienda digna y decorosa. 

Si bien, el gobierno ejerce líneas de acción a través del Plan de Desarrollo Nacional, este no 

ha logrado erradicar el problema que ha sido una constante para el país. 
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Glosario 

Crédito hipotecario. Financiamiento a largo plazo con garantía hipotecaria, destinado a la 

construcción, ampliación o adquisición de un bien inmueble. 

Crédito INFONAVIT. Es un crédito hipotecario que se otorga a todos los trabajadores que 

estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se otorga a través 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

Crédito para la vivienda. Préstamo otorgado al trabajador por las Instituciones de 

vivienda como INFONAVIT, FOVISSSTE u otra, para adquirir, construir o remodelar la 

vivienda. 

Derecho a la vivienda digna. Implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos 

y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda con las siguientes 

condiciones y características: que no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades 

básicas; con seguridad en su tenencia; con materiales y diseño de calidad; bien ubicada y 

con acceso a servicios básicos y complementarios funcionales y suficientes; emplazada en 

un barrio seguro, con espacios comunes, áreas verdes y calidad comunitaria; con un diseño 

que como unidad y asentamiento atienda a estándares técnicos de calidad y sea aceptable 

para sus habitantes; y en un hábitat digno, integrado al entorno natural de manera 

responsable e incorporando tecnologías. 

Desarrolladores de vivienda. Es responsable de todos los aspectos del proyecto, desde la 

adquisición de la propiedad, la zonificación, el diseño, la ingeniería, la financiación, la 

construcción y la venta o arrendamiento de la propiedad. 

Hipoteca. Es un tipo de crédito en el que un banco o una institución financiera  presta 

dinero con la condición de que se devolverás la suma que se prestó y en la que se deja 

como garantía de pago un inmueble. 
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Necesidad de vivienda. Condición de requerir una vivienda para rentar, comprar o 

construir, así como las características de las viviendas que requieren, el motivo de 

necesidad y tipo de financiamiento que planean utilizar. 

Rezago habitacional. Hogares en hacinamiento, viviendas construidas con materiales 

deteriorados y viviendas edificadas con materiales regulares. 

Satisfacción de la vivienda y el entorno. Satisfacción con los espacios y calidad de la 

vivienda, con la distancia-tiempo entre la vivienda y servicios; y necesidad de adaptación 

para personas con discapacidad.  

Segmento de vivienda. Sirve para poder clasificar los productos de vivienda nueva 

terminada ofertados en un mercado o plaza en específico de acuerdo con sus principales 

características tales como: precios, áreas y distribución. 

Uso de suelo. Expresa el destino o actividades que se pueden realizar en dicho predio. 

Vivienda. Espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con 

entrada independiente, que se construyó para la habitación de personas, o que al momento 

del levantamiento se utiliza para vivir, es decir, dormir, preparar alimentos, comer y 

protegerse del ambiente.   

Vivienda digna. Es aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir 

con seguridad, paz y dignidad. 

Vivienda particular. Vivienda destinada, construida o adaptada para el alojamiento de 

personas que forman hogares, y que en el momento del levantamiento puede estar habitada 

por uno o más hogares, o deshabitada. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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Presentación 

Con la finalidad de sensibilizar acerca de la importancia y el uso de los indicadores para 

mejorar el desempeño organizacional, así como, con el objeto de contribuir al proceso de 

diseño y construcción de indicadores de desempeño en el ámbito empresarial y bajo la 

premisa que, éstos forman parte de las herramientas administrativas, las cuales coadyuvan a 

las etapas de planeación, dirección, control, se presenta el siguiente manual para la 

construcción de indicadores de las empresas de autotransporte terrestre de pasajeros en el 

país. 

Cabe señalar, que este manual es aplicable para la elaboración de indicadores de gestión de 

operación y productividad, por lo que derivado de las distintas clases de servicio que 

operan en nuestro país, el diseño puede variar, dependiendo del tipo de servicio que se 

analice, es decir, las propuestas que en este documento se exponen son enunciativas, más 

no limitativas, por lo que el lector deberá utilizar criterios a la hora de aplicar las fórmulas, 

estableciendo las que más se apeguen a las variables que se pretendan evaluar. 
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Introducción 

El presente manual forma parte de un compendio de indicadores de desempeño que la 

Universidad Veracruzana, a través del Doctorado en alta dirección de organizaciones 

propone. 

En este capítulo muestra un grupo de indicadores cuya aplicabilidad es para las diferentes 

clases de servicio, de las empresas dedicadas al giro de transporte terrestre de pasajeros.  

En ese sentido, este capítulo se divide en tres partes y en donde la primera contiene el 

glosario, objetivos, el alcance, el marco normativo del transporte terrestre de pasajeros y el 

marco normativo de los indicadores. 

La segunda parte se integra por la parte metodológica, criterios, fórmulas y cálculos de 

indicadores. 

La tercera y última parte presenta las conclusiones de los indicadores que se proponen.  

Cabe señalar que a pesar de la importancia de este sector en México, la mayoría de las 

empresas que ejercen el oficio, son de índole privado, por ello los indicadores los ejercen 

por convicción de controlar su operación y son la herramienta primordial para la toma de 

decisiones y no por cumplir un marco normativo como sucede en el Sector Público. 
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Objetivo general 

Orientar, a la alta dirección de transportistas, en el diseño, cálculo e interpretación de 

indicadores de desempeño para determinar metas de acuerdo a los objetivos institucionales 

facilitando el seguimiento y control en las empresas cuyo oficio sea el autotransporte 

terrestre de pasajeros.  

Objetivo específico 

Brindar a las empresas de autotransporte terrestre de pasajeros una opción de indicadores 

básicos que midan la operación y la productividad de forma comparable y estandarizada. 

Alcance 

El presente manual atiende variables de las empresas cuyo giro es autotransporte terrestre 

de pasajeros y aplica a las distintas clases de servicio establecidas de conformidad con el 

numeral tercero del artículo 7 del acuerdo por el que se establecen modalidades en la 

prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así como para la 

operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de 

operación de unidades vehiculares en dichos servicios. 
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1. Marco normativo de la Ley de Transporte Terrestre de 
Pasajeros 

Según el INEGI una empresa de transporte, es la unidad económica y jurídica que, bajo 
una sola entidad propietaria o controladora, se dedica a la prestación del servicio público 
de transporte de personas, mercancías u objetos de cualquier naturaleza. Está constituida 
por uno o varios establecimientos que operan bajo la misma denominación o razón 
social, como: oficinas, agencias, terminales, entre otras; ubicadas en una misma localidad 
o en distintos lugares de la República Mexicana. La empresa de transporte puede tener 
en propiedad o en administración los bienes que maneja, al mismo tiempo puede estar 
formada por una sociedad legalmente constituida, por un grupo de personas reunidas 
para la explotación de una concesión otorgada colectiva o individualmente e incluso por 
una sola persona propietaria de uno o varios vehículos. (INEGI, 1999, pág. 16). 

Para el presente manual aplica el siguiente marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Quinto, artículo 115, inciso 

V, fracción h), artículo 122, numeral C.  

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, capítulo I, artículo 2, fracciones IX, X, 

capítulo III, artículo 8, fracción I, artículo 12, artículo 16, fracción IV, capítulo IV, artículo 

19; Título tercero, del autotransporte federal, artículos 33, 34, 35, 36 y 39, capítulo II, 

artículos 46, 47, capítulo III, artículos 48, 49, Título cuarto, capítulo I, artículo 52, Título 

sexto, artículo 62, 63, 63 Bis. 

Igualmente, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el 

acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte 

federal de pasajeros y turismo, así como para la operación del transporte privado de 

personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares 

en dichos servicios.  

Así como la norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014, Transporte terrestre-Servicio 

de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte 
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privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal. 

Marco normativo de los indicadores 

De igual forma, los de desempeño en nuestro País sientan sus bases en el siguiente marco 

normativo: 

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134. 
7. Ley de Planeación (federal):  artículos 3, 9 y 14. 
8. Ley Orgánica de Administración Pública Federal, artículo 31. 
9. Ley General de Desarrollo Social de la Evaluación  de la Política de Desarrollo 

Social, artículos 71 al 80.   
10. Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 72, 79 y 80.  
11. Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 29, 31.  
12. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 31 

fracción I y 70 fracciones V y VI. 
13. Código financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 2, 

fracciones  
14. XXVIII, XXIX, artículo 156 Bis, fracción I, artículo 172, artículo 289 Ter, fracción 

I, V. 

Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros 

relacionados con los recursos públicos federales.  
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2. El sector transporte nacional 

En México, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes define al Autotransporte 

Federal de Pasajeros como aquel servicio destinado a la transportación de personas que se 

presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios 

para la llegada y salida de vehículos en lugares autorizados para el ascenso, y  descenso de 

pasajeros en terminales registradas por la misma Secretaría, en virtud de lo anterior, la 

operación de los servicios requiere terminales para abordar o descender de los viajeros en 

las poblaciones donde inicien o terminen su recorrido.  

Considerando las clases de servicio y las características de las poblaciones, la Secretaría 

emitirá la norma sobre especificaciones que deberán reunir las mencionadas terminales. 

Dichos servicios se clasifican en las siguientes clases de servicio:  

Lujo y ejecutivo, primera clase, servicio económico, mixto o intermedio. 

Así mismo la citada Secretaría, se encarga de regular este servicio y con ello dar orden a n 

servicio tan necesario, sobre todo en este País. 

Por ello, y derivado del control que debe llevar a cabo, presenta la estadística básica de 

transporte terrestre de pasajeros excepto por ferrocarril, la cual considera cuatro aspectos 

interesantes que sirven de base para conocer la importancia de este giro y que a 

continuación se muestra los resultados obtenidos durante el ejercicio 2020. 
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Tabla 5 Parque vehicular del transporte terrestre de  
pasajeros, excepto por ferrocarril según clase de vehículo 

Clase de Vehículo No. de Vehículos % 

Autobús 56,274 80.8 

Automóvil 8,916 12.8 

Camioneta 2,933 4.2 

Midibús 77 0.1 

Minibús o Microbús 1,424 2.1 

Total 69,624 100 
 

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 

  

Ilustración 26. Gráfica de participación por clase de vehículo 2020 

 

Como se aprecia en la ilustración 26, de los cinco medios de transporte censados, en 

México, es predominante el uso del autobús sobre de los otros cuatro medios terrestres, el 

que sigue en orden de importancia es el automóvil, seguido por la camioneta. 
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Tabla 6. Composición de las unidades vehiculares del transporte  
terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril según modalidad de servicio 

Modalidad de Servicio No. de Vehículos % 

De Lujo 1,327 1.9 

Económico 50,360 72.3 

Ejecutivo 428 0.6 

Mixto 49 0.1 

Primera 9,952 14.3 

TTPPA 7,508 10.8 

Total 69,624 100 
 

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 

 
 

Ilustración 27. Gráfica de participación por modalidad de servicio  

 

1.9%

72.3%

0.6%
0.1%

14.3%

10.8%

Participación por modalidad de servicio 2020

De Lujo

Económico

Ejecutivo

Mixto

Primera

TTPPA



 

115 
 

De las clases de servicio que los mexicanos demandan, el “económico”, es el servicio más 

es recurrente; el siguiente es el de primera clase el cual representa tan solo el 19.8% del 

primero, y el 14.3% de participación nacional. 

Tabla 7 Parque vehicular del transporte terrestre de pasajeros, excepto 
por ferrocarril según tipo de combustible y entidad federativa 

Entidad Federativa 

Tipo de Combustible 

Diesel Gasolina Gas Gas-
Gasolina Híbrido Total 

Aguascalientes 452 119 0 0 0 571 

Baja California 488 568 1 0 0 1,057 

Baja California Sur 296 322 0 0 0 618 

Campeche 182 72 0 0 0 254 

Chiapas 923 652 0 0 0 1,575 

Chihuahua 317 174 0 0 0 491 

Ciudad de México 23,271 3,681 6 0 24 26,982 

Coahuila 789 147 0 0 0 936 

Colima 43 73 0 0 0 116 

Durango 341 31 0 0 0 372 

Estado de México 3,732 259 2 0 0 3,993 

Guanajuato 3,333 140 6 1 1 3,481 

Guerrero 438 329 0 0 1 768 

Hidalgo 1,299 74 0 0 0 1,373 

Jalisco 3,308 1,623 89 0 0 5,020 

Michoacán 1,449 177 0 0 0 1,626 

Morelos 601 25 0 0 0 626 

Nayarit 314 43 0 0 0 357 

Nuevo León 1,764 1,113 0 21 2 2,900 
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Oaxaca 1,165 291 0 0 0 1,456 

Puebla 2,734 389 0 0 0 3,123 

Querétaro 1,071 98 0 1 0 1,170 

Quintana Roo 238 703 0 1 58 1,000 

San Luis Potosí 1,021 66 0 0 0 1,087 

Sinaloa 896 443 1 0 0 1,340 

Sonora 558 134 0 0 0 692 

Tabasco 701 288 0 0 0 989 

Tamaulipas 729 123 0 0 0 852 

Tlaxcala 978 6 0 0 0 984 

Veracruz 2,689 223 61 4 0 2,977 

Yucatán 471 116 0 0 0 587 

Zacatecas 202 49 0 0 0 251 

Total 56,793 12,551 166 28 86 69,624 

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 

Ilustración 28. Grafica de parque vehicular por tipo de combustible predominante 
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Ilustración 29. Gráfica con la participación por tipo de combustible 

 

El porcentaje que representa el uso de vehículos que utiliza el Diesel como combustible, es 

cercano al porcentaje que representa el uso del autobús como medio de transporte, situación 

que es razonable debido al costo y rendimiento que otorga este tipo de combustible. 
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Tabla 8. Composición del parque vehicular del transporte terrestre de pasajeros,  
excepto por ferrocarril, según clase de vehículo y entidad federativa 

Entidad Federativa Autobús Automóvil Camioneta Midibús Minibús Total 

Aguascalientes 452 108 11 0 0 571 

Baja California 535 381 115 25 1 1,057 

Baja California Sur 280 119 219 0 0 618 

Campeche 171 53 30 0 0 254 

Chiapas 899 312 236 23 105 1,575 

Chihuahua 324 136 31 0 0 491 

Ciudad de México 23,084 2,756 683 7 452 26,982 

Coahuila 788 136 12 0 0 936 

Colima 43 58 15 0 0 116 

Durango 340 22 10 0 0 372 

Estado de México 3,667 148 86 3 89 3,993 

Guanajuato 3,345 104 32 0 0 3,481 

Guerrero 422 218 86 0 42 768 

Hidalgo 1,298 1 0 0 74 1,373 

Jalisco 3,234 1,359 389 6 32 5,020 

Michoacán 1,458 143 20 0 5 1,626 

Morelos 601 14 5 0 6 626 

Nayarit 313 43 1 0 0 357 

Nuevo León 1,752 1,055 93 0 0 2,900 

Oaxaca 1,144 116 93 0 103 1,456 

Puebla 2,753 82 8 0 280 3,123 

Querétaro 1,067 85 17 0 1 1,170 

Quintana Roo 44 494 452 0 10 1,000 

San Luis Potosí 1,025 58 4 0 0 1,087 
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Sinaloa 877 295 52 0 116 1,340 

Sonora 546 109 37 0 0 692 

Tabasco 703 130 125 0 31 989 

Tamaulipas 727 111 14 0 0 852 

Tlaxcala 961 0 5 12 6 984 

Veracruz 2,752 141 16 0 68 2,977 

Yucatán 470 88 28 0 1 587 

Zacatecas 199 41 8 1 2 251 

Total 56,274 8,916 2,933 77 1,424 69,624 

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 

Ilustración 30. Gráfica de parque vehicular por clase de vehículo 2020 

 

La utilización del autobús en Cd. de México es sobresaliente vs al resto de las entidades en 

nuestro país, en orden de utilización de este medio le sigue Edo. de México, Guanajuato y 

Jalisco, en donde su uso es considerable, pero en ningún momento comparable al uso que 

se le da en la Cd. de México. 
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Tabla 9. Composición del parque vehicular del transporte terrestre de pasajeros, excepto por 
ferrocarril según modalidad de servicio y entidad federativa 

Entidad Federativa De Lujo Económico Ejecutivo Mixto Primera TTPPA Total 

Aguascalientes 0 483 0 1 9 78 571 

Baja California 11 621 3 0 102 320 1,057 

Baja California Sur 4 376 0 0 7 231 618 

Campeche 0 201 0 0 0 53 254 

Chiapas 3 1,243 0 0 129 200 1,575 

Chihuahua 0 298 0 0 92 101 491 

Ciudad de México 1,054 17,173 391 17 6,087 2,260 26,982 

Coahuila 0 826 0 2 22 86 936 

Colima 0 69 0 1 0 46 116 

Durango 0 339 0 6 1 26 372 

Estado de México 57 3,691 0 0 144 101 3,993 

Guanajuato 0 2,175 0 2 1,139 165 3,481 

Guerrero 110 414 0 3 98 143 768 

Hidalgo 0 1,292 0 0 81 0 1,373 

Jalisco 2 3,605 2 3 280 1,128 5,020 

Michoacán 58 1,448 0 3 39 78 1,626 

Morelos 0 602 0 0 14 10 626 

Nayarit 0 333 0 0 0 24 357 

Nuevo León 0 1,302 3 4 909 682 2,900 

Oaxaca 0 1,272 0 0 31 153 1,456 

Puebla 2 2,810 17 1 196 97 3,123 

Querétaro 0 1,001 0 0 99 70 1,170 

Quintana Roo 0 293 0 0 0 707 1,000 

San Luis Potosí 24 880 12 1 123 47 1,087 
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Sinaloa 1 1,138 0 2 0 199 1,340 

Sonora 0 611 0 0 14 67 692 

Tabasco 0 800 0 0 1 188 989 

Tamaulipas 0 675 0 1 85 91 852 

Tlaxcala 0 779 0 0 200 5 984 

Veracruz 0 2,852 0 2 28 95 2,977 

Yucatán 1 535 0 0 22 29 587 

Zacatecas 0 223 0 0 0 28 251 

Total 1,327 50,360 428 49 9,952 7,508 69,624 

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 
 

 

Ilustración 31. Gráfica de parque vehicular por modalidad de servicio 2020 

 

En congruencia con la clase de servicio identificada con mayor demanda en líneas 

anteriores, es decir, el económico la Cd. de México, presenta el mayor consumo de este tipo 
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de servicio, representando el 34.10% del total de ésta clase a nivel nacional, seguido del 

servicio de primera clase, lo cual se infiere de que como su nombre lo dice es el más 

“económico” (menor costo).  

Tabla 10. Parque vehicular según tipo de persona y entidad federativa 

Entidad Federativa Personas Físicas Personas Morales Total 

 
Aguascalientes 17 554 571  

Baja California 74 983 1,057  

Baja California Sur 2 616 618  

Campeche 74 180 254  

Chiapas 116 1,459 1,575  

Chihuahua 10 481 491  

Ciudad de México 2,763 24,219 26,982  

Coahuila 110 826 936  

Colima 9 107 116  

Durango 11 361 372  

Estado de México 6 3,987 3,993  

Guanajuato 45 3,436 3,481  

Guerrero 49 719 768  

Hidalgo 41 1,332 1,373  

Jalisco 137 4,883 5,020  

Michoacán 326 1,300 1,626  

Morelos 3 623 626  

Nayarit 0 357 357  

Nuevo León 26 2,874 2,900  

Oaxaca 49 1,407 1,456  
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Puebla 217 2,906 3,123  

Querétaro 106 1,064 1,170  

Quintana Roo 0 1,000 1,000  

San Luis Potosí 62 1,025 1,087  

Sinaloa 109 1,231 1,340  

Sonora 101 591 692  

Tabasco 20 969 989  

Tamaulipas 30 822 852  

Tlaxcala 2 982 984  

Veracruz 324 2,653 2,977  

Yucatán 3 584 587  

Zacatecas 55 196 251  

Total Nacional 4,897 64,727 69,624  

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 
 

Ilustración 32. Gráfica de parque vehicular por tipo de persona 2020 
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Es claro que las personas morales son las que imperan sobre las personas físicas, cuando se 

trata de invertir en parque vehicular, lo cual es perfectamente comprensible, partiendo que 

la inversión en este tipo de negocio es fuerte, no obstante, también es claro que existe 

demanda del servicio, sobre todo en la Cd. de México, la cual por las distancias de un punto 

a otro y la cantidad de personas que la habitan requieren el servicio. 

Ilustración 33. Participación por tipo de persona 
 

 
Tabla 11. Total de unidades según modelo y tipo de vehículo 

Modelo de Vehículo Autobús Automóvil Camioneta Midibús Minibús Total 

 
1970 188 3 0 0 1 192  

1971 103 0 0 0 0 103  

1972 171 1 0 0 0 172  

1973 227 0 1 0 1 229  

1974 300 2 2 0 0 304  

1975 420 4 1 0 0 425  

1976 310 3 2 0 0 315  

1977 387 0 0 0 0 387  
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1978 405 1 1 0 0 407  

1979 508 4 2 0 1 515  

1980 697 1 0 0 0 698  

1981 658 6 4 0 2 670  

1982 486 5 2 0 1 494  

1983 182 6 2 0 2 192  

1984 378 3 1 0 1 383  

1985 510 3 6 1 4 524  

1986 364 7 3 0 7 381  

1987 138 2 14 0 7 161  

1988 175 5 23 6 12 221  

1989 328 4 39 13 49 433  

1990 585 19 41 7 243 895  

1991 1,132 23 46 9 509 1,719  

1992 1,482 75 85 7 533 2,182  

1993 2,016 145 81 3 49 2,294  

1994 1,504 84 78 1 2 1,669  

1995 460 57 63 0 0 580  

1996 203 17 12 0 0 232  

1997 530 26 22 0 0 578  

1998 910 42 45 1 0 998  

1999 936 26 63 5 0 1,030  

2000 2,110 54 66 1 0 2,231  

2001 2,981 77 36 3 0 3,097  

2002 1,863 119 42 0 0 2,024  

2003 2,525 117 78 2 0 2,722  

2004 1,613 166 57 7 0 1,843  
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2005 1,913 243 71 7 0 2,234  

2006 1,944 429 109 3 0 2,485  

2007 1,721 349 128 0 0 2,198  

2008 2,199 529 176 1 0 2,905  

2009 1,548 596 122 0 0 2,266  

2010 636 365 44 0 0 1,045  

2011 1,832 581 87 0 0 2,500  

2012 1,628 367 61 0 0 2,056  

2013 1,603 267 120 0 0 1,990  

2014 1,871 337 115 0 0 2,323  

2015 1,845 653 153 0 0 2,651  

2016 1,479 561 114 0 0 2,154  

2017 2,601 684 207 0 0 3,492  

2018 1,682 744 206 0 0 2,632  

2019 2,252 671 173 0 0 3,096  

2020 1,254 432 125 0 0 1,811  

2021 481 1 4 0 0 486  

Total 56,274 8,916 2,933 77 1,424 69,624  

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
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Ilustración 34. Parque vehicular por modelo 

El parque vehicular que predomina son los modelos de autobuses que fluctúan del año 2000 

a 2019, lo cual es perfectamente entendible, al ser el servicio económico el que predomina 

permitiendo que circulen autobuses con ese tiempo de antigüedad. 

Tabla 12. Total de unidades según modelo y modalidad de servicio 
 

Modelo de 
Vehículo 

De Lujo Económico Ejecutivo Mixto Primera TTPPA Total 

 
1970 0 184 0 1 7 0 192  

1971 0 100 0 0 3 0 103  

1972 0 165 0 1 6 0 172  

1973 0 226 0 1 2 0 229  

1974 0 295 0 0 8 1 304  

1975 0 411 0 1 13 0 425  

1976 0 309 0 0 6 0 315  

1977 0 383 0 0 4 0 387  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

N
úm

. d
e 

Ce
nt

ro
s

Parque vehicular por modelo  

Autobús Automóvil Camioneta Midibús Minibús



 

128 
 

1978 0 400 0 1 6 0 407  

1979 0 511 0 2 2 0 515  

1980 0 692 0 3 3 0 698  

1981 0 667 0 1 2 0 670  

1982 0 477 0 0 17 0 494  

1983 0 190 0 0 2 0 192  

1984 0 366 0 1 16 0 383  

1985 0 500 0 3 21 0 524  

1986 0 366 0 3 12 0 381  

1987 0 154 0 0 7 0 161  

1988 0 204 0 0 17 0 221  

1989 0 395 0 3 35 0 433  

1990 0 781 0 5 106 3 895  

1991 14 1,532 0 4 158 11 1,719  

1992 3 1,859 21 4 256 39 2,182  

1993 15 1,817 3 3 384 72 2,294  

1994 1 1,517 1 6 117 27 1,669  

1995 0 500 0 2 41 37 580  

1996 2 188 0 0 20 22 232  

1997 1 480 0 2 72 23 578  

1998 19 853 0 0 76 50 998  

1999 8 876 1 0 102 43 1,030  

2000 7 1,937 3 0 229 55 2,231  

2001 26 2,790 0 1 243 37 3,097  

2002 0 1,888 0 0 96 40 2,024  

2003 2 2,483 2 0 202 33 2,722  

2004 3 1,614 2 0 188 36 1,843  
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2005 7 1,932 5 0 243 47 2,234  

2006 2 2,017 23 0 348 95 2,485  

2007 15 1,842 0 0 256 85 2,198  

2008 7 2,194 12 0 522 170 2,905  

2009 13 1,488 0 0 398 367 2,266  

2010 17 776 0 0 169 83 1,045  

2011 186 1,640 7 0 526 141 2,500  

2012 89 1,137 12 0 566 252 2,056  

2013 95 970 18 0 510 397 1,990  

2014 118 1,165 3 0 579 458 2,323  

2015 80 1,221 9 0 529 812 2,651  

2016 109 1,081 30 0 219 715 2,154  

2017 234 1,389 10 1 936 922 3,492  

2018 50 953 232 0 403 994 2,632  

2019 176 1,495 31 0 547 847 3,096  

2020 15 650 3 0 570 573 1,811  

2021 13 300 0 0 152 21 486  

Total 1,327 50,360 428 49 9,952 7,508 69,624  

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
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Ilustración 35. Parque vehicular por año-modelo 

 

Tabla 13. Permisionarios según tipo de persona y entidad federativa 

Entidad Federativa Personas Físicas Personas Morales Total 
 

Aguascalientes 14 17 31  

Baja California 41 47 88  

Baja California Sur 1 19 20  

Campeche 44 15 59  

Chiapas 72 132 204  

Chihuahua 6 30 36  

Ciudad de México 1,454 434 1,888  

Coahuila 78 50 128  

Colima 3 8 11  

Durango 5 23 28  

Estado de México 4 69 73  

Guanajuato 20 50 70  

Guerrero 33 40 73  
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Hidalgo 38 29 67  

Jalisco 63 113 176  

Michoacán 177 66 243  

Morelos 2 32 34  

Nayarit 0 28 28  

Nuevo León 13 71 84  

Oaxaca 22 94 116  

Puebla 178 115 293  

Querétaro 50 35 85  

Quintana Roo 0 36 36  

San Luis Potosí 31 35 66  

Sinaloa 92 65 157  

Sonora 53 20 73  

Tabasco 14 58 72  

Tamaulipas 17 21 38  

Tlaxcala 2 17 19  

Veracruz 157 70 227  

Yucatán 2 18 20  

Zacatecas 23 14 37  

Total Nacional 2,709 1,871 4,580  

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
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Ilustración 36. Permisionarios por tipo de persona 2020 

 

 
Ilustración 37. Participación por tipo de persona 2020 

Contrariamente al tipo de persona que participa en este tipo de inversión, es decir, personas 

físicas y personas morales, la Cd. de México posee el 53.67% de ellos, en la gráfica se 

observa que son más personas físicas las que participan en este giro en calidad de 

permisionarios, siendo mayor en 18 puntos porcentuales, sobre las personas morales. 

Tabla 14. Estructura empresarial del transporte terrestre 

Tipo de Empresa Estrato en Número de % Número de % 
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Unidades Empresas Vehículos 
 

Hombre Camión 1 a 5 3,090 75.0 5,410 7.7  

  
 

         

Pequeña 6 a 30 618 15.0 8,404 12.1  

  
 

         

Mediana 31 a 100 268 6.5 14,469 20.8  

  
 

         

Grande más de 100 144 3.5 41,341 59.4  

Total  4,120 100 69,624 100  

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 

Como se observa en este giro, existe más empresas que caen en el rango de empresa 

hombre camión, no obstante, representan en porcentaje el sector más pequeño, ya que el 

59.4% lo integran las empresas más grandes.   

Ilustración 38. Gráfica de estructura empresarial 2020 

Esta gráfica muestra la relación que tiene las empresas vs el número de vehículos, y como 

se aprecia solo los grandes corporativos aportan el 59.4% del parque vehicular que circula 

en este país.  
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Ilustración 39. Gráfica de número de empresas 2020 

Como se aprecia, domina el hombre camión en el mayor número de empresas, es decir, la 

mayoría de los dueños de las empresas de transporte trabaja en este giro, es decir, ellos 

atienden al usuario, brindando el servicio. 

Ilustración 40. Gráfica de número de vehículos 2020 
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Contrariamente, las empresas grandes que representa la cantidad menor en nuestro país, son 

las que aportan el mayor número de vehículos.  

Tabla 15. Pasajeros transportados y pasajeros - km  
por modalidad de servicio 

Modalidad del Servicio Demanda atendida pasajeros*            
 (miles) 

Tráfico pasajeros-km*               
(miles) 

  
De Lujo 30,643 5,050,847  

Económico 1,352,706 182,514,684  

Ejecutivo 19,734 3,249,904  

Mixto  12,290 1,107,572  

Primera  432,525 72,456,823  

TTPA 19,102 1,051,064  

Total Nacional 1,867,000 265,430,894  

Fuente: Estadística básica del autotransporte federal 2020 
 
 
 

Ilustración 41. Demanda atendida en pasajeros transportados 
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Es claro, que el mercado que atiende el transporte en México, es usuario del servicio 

económico, seguido del servicio de primera ambos representan el 95.6 % del total del 

mercado usuario.  

 

La participación de los servicios de las clases económico y primera representa el 96.1%, del 

servicio en México de la cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido. 

Como se aprecia el autotransporte terrestre de pasajeros, representa un sector muy 

importante en la economía en nuestro país, ya que en él radica una necesidad básica de la 

población, derivado de lo anterior, surge la necesidad de una Asociación que eficiente y 

canalice las necesidades de este sector siendo la Cámara Nacional del Autotransporte de 

Pasaje y Turismo mejor conocida por sus siglas CANAPAT quien ofrece a sus 519 socios 

un sistema de transporte turístico y foráneo de referencia mundial que mueve a más de 

3,749 millones de pasajeros al año en todo el país y cuenta con 26 delegaciones en todo el 

País. 

La integración de sus socios permite ejercer las funciones de planificación, coordinación de 

terminales, servicios y políticas tarifarias que facilitan la prestación de un servicio eficiente, 

accesible y de calidad para los usuarios. 
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CANAPAT tiene entre sus principales objetivos potenciar el uso del transporte de 

pasajeros turístico y foráneo, así como optimizar la atención y comunicación con sus 

clientes, proveedores y otras instituciones relacionadas con el sector. 

Por su importancia, la industria del autotransporte de pasaje y turismo contribuye a la 

movilización de personas y sus mercancías, así como también a la expansión industrial, la 

configuración del desarrollo regional y urbano y la distribución de las actividades 

económicas en territorio nacional. 

Historia de la CANAPAT 

El 18 de julio de 1989 se presenta el oficio de autorización para la constitución de la 

Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo ante la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, dicho documento fue presentado por Salvador Sánchez Alcántara, 

Estanislao Mercado Sarabia, el C.P. Agustín Irrurita Pérez y el Lic. Jaime López Velarde, 

siendo el 25 de septiembre del mismo año, otorgada la aprobación por el Director General 

de la Secretaría del Ejecutivo Federal, Julio Alfredo Genel García. 

El 28 de septiembre el oficio, con el consentimiento concedido es publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, donde se consideró constituida la Cámara Nacional del 

Autotransporte de Pasaje y Turismo, y cuyo objeto fue aumentar la eficiencia en las tareas 

que competían a este sector.  

El 3 de octubre de 1990, en una solemne sesión de trabajo del Consejo Nacional Directivo 

y con la asistencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Lic. Andrés Caso, 

inauguró las oficinas administrativas de la CANAPAT.  



 

138 
 

CANAPAT es una institución conformada por personas físicas y morales, concesionarios o 

permisionarios del servicio público federal de autotransporte de pasaje y turismo en la 

República Mexicana.  

La Cámara tiene por objeto representar los intereses generales de la industria, fomentar y 

coadyuvar en su modernización y desarrollo.  

Es un órgano de consulta para el Estado para la resolución satisfactoria de las necesidades y 

problemas del sector.  

Ejercita también el derecho de petición, según el caso, para la expedición, modificación o 

derogación de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que afecten o impidan la 

modernización, fomento y desarrollo del autotransporte de pasaje y turismo. 

Dentro de sus principales servicios se encuentran: atender temas de seguridad, trámites y 

asesoría normativa, entre otros.  
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3. Criterios, fórmulas y cálculos de indicadores  

1. Factor Tarifa - Kilómetro  

Resultado del precio del boleto que se cobra entre un origen y un destino. Requiere conocer 

los precios cobrados, los kilómetros tarifados y la cantidad de corridas realizadas en un mes 

por origen-destino, es decir, el factor-tarifa-kilómetro por marca clase de servicio y 

empresa será el realmente aplicado en el periodo y que debe considerar lo siguiente: 

1. Cambios de tarifa a mediados de un mes. 
2. El promedio de varias marcas que integren una clase de servicio 
3. El promedio de todas las marcas y clases de servicio de una empresa. 
4. El promedio de un período superior a un mes, es decir, bimestre, cuatrimestre, 

semestre o año. 
5. Corridas extras identificando cada origen-destino. 

El factor por marca y clase de servicio se determina en función de cada rol, mercado 

objetivo, corridas del mes y los kilómetros tarifados en cada origen-destino. 

Por clase de servicio: 

Fórmula: Factor Tarifa Realmente aplicado: 

 

S (Precio de boleto en cada mercado objetivo X  
Cantidad de corridas mensuales) = VALOR DEL MERCADO 

 
S (Kilómetros tarifados de cada mercado objetivo X Cantidad de corridas  

mensuales) = KILÓMETROS TOTALES 

Dónde: El numerador es el “valor del mercado”; y el denominador los “kilómetros totales” 

de ese mercado. 
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2. Valor de mercado 

Se obtiene de multiplicar el precio del boleto de un origen a un destino dado o “mercado 

objetivo” por la cantidad de corridas que se proporcionan mensualmente en ese “mercado 

objetivo”. 

Los kilómetros totales se obtienen de multiplicar las corridas que se proporcionaron 

mensualmente en cada mercado objetivo por los kilómetros tarifados de esos mercados 

objetivos. 

Cada “mercado representa el origen y el destino de una corrida en particular. 

El “Precio” es el importe en pesos del boleto por todo el tramo, independientemente de que 

ocurran o existan subtramos con promociones especiales; estos precios serán elementos 

como factores tarifa-kilómetro de operación, competencia existente, capacidad económica 

de zonas y tramos, promociones, cruce de pistas, etc. 

Las “corridas” serán las realizadas en el mes, sin considerar las canceladas incluyendo las 

“extras”; es decir; se consideran las salidas y regresos. 

Los “kilómetros” serán los mismos que se utilizan en el indicador “kilómetros por autobús” 

e indicador del “factor de ocupación”. 

El total de kilómetros de cada clase de servicio será igual al cálculo de los kilómetros por 

autobús. 

Los “roles” pueden agruparse por marcas o por una sola marca, considerando los conceptos 

de mercado objetivo, precio, corridas y kilómetros. 

Criterio para totalizar: FTK por grupo de marcas, servicios o a nivel empresa:  
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S de “valores de mercado” de las marcas o clases de servicio. 
 

S de “kilómetros totales de las marcas o clases de servicio. 

Criterio de acumulación: FTK por grupo de marcas por mes, bimestre, cuatrimestre, año y 

cualquier otro período superior a un mes:  

S de los “valores de mercado” de las marcas o clases de servicio del período. 
 

S de los “kilómetros totales de las marcas o clases de servicio del período. 

3. Ventas totales  

Importe en pesos registrados durante un período determinado provenientes de la venta de 

boletos producto de las corridas efectuadas o pendientes de realizarse. 

Unidad de medida: pesos, sin decimales. 

Fuente: Sistema de venta de boletos, o en su caso, registro manual de la venta de boletos. 

Criterio para totalizar: Importe en pesos de ventas registradas en los puntos de venta por 

cada marca. 

Criterio de acumulación: Suma de los montos de los meses que considere el período. 

4. Ingresos de lugar de pago o recaudación:  

Importe que se asigna a cada autobús por pasajero transportado por marca y clase de 

servicio de las corridas origen-destino durante un determinado período. 

Importe en pesos de boletos vendidos y transportados registrados en un lugar de pago 

durante el mes o período establecido. 
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Se integra de:  

1. Ingreso a bordo 

2. Ingreso por exceso de equipaje 

3. Ingreso por comisión de venta de boletos 

4. Ingresos por servicios especiales 

5. Ingresos por convenio 

Menos: 

6. Cancelación de ingresos por transporte 

7. Cancelación de ingresos por transferencia 

8. Cancelación de ingresos por servicios especiales 

9. Ingresos por convenio 

Unidad de medida: Pesos, sin decimales. 

Fuente: Sistema electrónico o manual de venta de boletos, o en su caso, lugar donde se 

registre y controle la venta de boletos. 

Criterio para totalizar: Importe de ingresos registrados en los lugares de pago y 

recaudación que tenga asignados autobuses por marca comercial.  

Criterio de acumulación: Suma de los ingresos en pesos de los meses que considere el 

período. 

5. Kilómetros / Recorridos 

Kilómetros recorridos por cada autobús o grupo de autobuses asignados a la clase de 

servicio o marca comercial, durante un determinado período, derivado de sus distintas 

corridas o productos (origen-destino) ofertadas comercialmente. 
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Criterio para totalizar: Se calcula usando los kilómetros que determine en la asignación 

de pago o recaudación para cada corrida que se realice.  

Criterio de acumulación: Suma de los kilómetros recorridos por cada uno de los 

autobuses de un determinado período.  

6. Número de autobuses 

Flota total de autobuses asignados en el sistema informático de autobuses por marca 

comercial y clase de servicio.Considera los autobuses clasificados como: pérdida total, 

sujetos a reparación, y los que se encuentren temporalmente fuera de servicio, es decir, 

aquellos que sigan formando parte del activo y sigan causando cualquier tipo de gasto para 

su permanencia. 

Cálculo: Sumatoria diaria de los autobuses asignados en sistema a la empresa entre los días 

del mes. 

 

Unidad de medida: Autobuses/unidades. 

Redondeo de cifras: Dos decimales con redondeo. 

Fuente: Sistema informático de autobuses.  

Criterio para totalizar: Sumar el promedio de los autobuses de todos los servicios que se 

deseen analizar (o de la empresa regional). 
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Criterio de acumulación: Promedio aritmético del período a considerar con dos 

decimales.  

Para un período superior a un mes se realizará la sumatoria de los promedios mensuales 

entre el número de meses a considerar en el período.  

7. Ingresos por autobús 

Este indicador forma parte de los clasificados como básicos para la medición de la 

productividad. 

Cálculo: Ingresos registrados en el lugar de pago entre el promedio de autobuses que lo 

realizan. 

 

Unidad de medida: Pesos 

Redondeo de cifras: Sin decimales, con redondeo 

Fuente: para los ingresos (lugar de pago o recaudación) y para los autobuses (sistema de 

autobuses)  

Criterio para totalizar: Sumatoria de ingresos y autobuses de las marcas o clases de 

servicio. 

Criterio de acumulación: Sumatoria de ingresos o autobuses de los meses o períodos a 

analizar. 
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8. Kilómetros por autobús 

Este indicador tendrá aplicación en otros, por lo que se considera básico para la medición 

de la productividad. 

Cálculo: Total de kilómetros recorridos por los autobuses de la clase de servicio de que se 

trate entre promedio del número de autobuses que lo realizan. 

 

Unidad de medida: Kilómetros. 

Redondeo de cifras: Sin decimales. 

Fuente: Para los kilómetros (lugar de pago o recaudación), para los autobuses (sistema de 

autobuses). 

Criterio para totalizar: Sumatoria de kilómetros de los servicios o la empresa a analizar 

entre sumatoria de los autobuses de esos mismos servicios. 

Criterio de acumulación: Sumatoria de kilómetros y autobuses de los meses o períodos a 

analizar. 

9. Factor Ingreso - Kilómetro (FIK) 

Se puede determinar por autobús o grupo de autobuses, para una marca comercial o clase 

de servicio, para una corrida o rol durante un período determinado. 
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Se puede comparar contra el año anterior a pesos corrientes aplicando el crecimiento 

porcentaje de la tarifa al ingreso del año anterior o en términos reales.  

Cálculo: Ingresos totales entre kilómetros recorridos 

 

Unidad de medida: Pesos por kilómetro ($ / km) 

Redondeo de cifras: Dos decimales  

Fuente: Centro de pago o recaudación 

Criterio para totalizar: FIK por grupo de marcas, servicios o a nivel empresa:  

S de “ingresos” de todas las marcas o clases de servicio. 
 

S de “kilómetros recorridos de las marcas o clases de servicio. 

Criterio de acumulación: 

FIK por bimestre, cuatrimestre, año o cualquier otro período superior a un mes:  

S de los “ingresos” de todas las marcas o clases de servicio del período. 
 

S de los “kilómetros recorridos de las mismas marcas o clases de servicio del mismo período. 
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10. Factor de ocupación   

Derivado de la complejidad para registrar en sistemas y de encontrar los métodos 

adecuados para calcularlo en términos de asientos-kilómetro ocupados, versus asientos-

kilómetros ofertados. 

Con base a lo anterior, se puede considerar un “factor ingreso-kilómetro real” (FIK) como 

equivalente a los asientos-kilómetro ocupados; y un “factor ingreso kilómetro al 100% (FIK 

al 100%) como el equivalente a los asientos-kilómetro ofertados”. 

Para ello se adoptarán las siguientes definiciones básicas: 

FIK= ingreso en pesos que percibe en promedio cada autobús(es) de una o varias clases de 

servicio o la totalidad de los autobuses por cada kilómetro recorrido en una corrida, en un 

rol, o en un período de tiempo determinado: mes, bimestre, cuatrimestre, año, etc. 

FIK al 100%= ingreso en pesos que cada autobús percibiría por kilómetro recorrido si se 

ocupara al 100% de su capacidad de asientos con boletos enteros, aplica para un grupo de 

autobuses, corridas o roles y para distintos períodos de tiempo. 

Cálculo: Factor ingreso kilómetro entre factor ingreso kilometro al 100% 

Factor de ocupación:  

FIK X 100 
     

     FIK al 100%  

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Redondeo de cifras: dos decimales 
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Fuente: ingresos, kilómetros y FTK: lugar de pago o recaudación(asientos) y autobuses 

(sistema de autobuses) 

Criterio para totalizar:  

FIK se calcula dividiendo los ingresos de todas las clases de servicio, entre la totalidad de 

los kilómetros recorridos por esos autobuses. 

FIK al 100% se calcula multiplicando el factor tarifa–kilómetro realmente aplicado que 

corresponda al promedio de las clases de servicio que están analizando, por los asientos 

promedio por autobús de todos esos autobuses. 

Criterio de acumulación: Para el FIK debe sumarse previamente los ingresos y kilómetros 

del período. 

El factor tarifa-kilómetro realmente aplicado debe corresponder al respectivo criterio de 

acumulación. 

Los asientos promedio por autobús se obtiene de dividir la suma de los asientos de todos 

los autobuses de cada mes del período que se analice entre la suma de todos los autobuses 

del período. 

11. Crecimiento en el mercado   

Compara períodos que van desde un mes, un bimestre, un cuatrimestre, un semestre o un 

año. 

Los asientos-kilómetros ocupados representa el mismo concepto de pasajeros-kilómetro 

transportados. 
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Cálculo: Diferencia entre el factor de ocupación por asientos-kilómetros disponibles del 

periodo actual menos factor de ocupación por asientos-kilómetros disponibles del periodo 

anterior, entre el factor de ocupación por asientos-kilómetros disponibles del periodo 

anterior por 100. 

Fórmula: 

 

Cálculo de los asientos-kilómetro ocupados: Kilómetros recorridos x asientos promedio 

por autobús x factor de ocupación. 

Criterio para totalizar: Se aplica la fórmula con las siguientes observaciones: El factor de 

ocupación es el del criterio para totalizar y los asientos kilómetro ocupados (AKO), es la 

sumatoria de los kilómetros obtenidos para cada clase de servicio.  

Criterio de acumulación: Se aplica la fórmula con las siguientes observaciones: el factor 

de ocupación es el criterio de acumulación establecido para este indicador y los asientos 

kilómetro ocupados(AKO) por un período superior a un mes es resultado de la sumatoria de 

los obtenidos en los meses del período de que se trate. 

12. Pasajeros transportados  

Representa el objetivo a lograr, es decir, captar usuarios. 
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Cálculo: Sumatoria de pasajeros transportados registrados en centro de pago por marca 

comercial, clase de servicio o empresa regional. 

Unidad de medida: Número de pasajeros (unidad). 

Redondeo de cifras: Sin decimales. 

Fuente: Lugar de pago y recaudación. 

Criterio para totalizar: Sumatoria de pasajeros transportados por cada rol, corrida, marca 

comercial, clase de servicio, empresa. 

Criterio de acumulación: Sumatoria de pasajeros de los períodos a considerar: mes, 

bimestre, cuatrimestre, semestre o año. 

13. Edad parque vehicular   

Cálculo: 

1. Se elabora un cuadro que contenga, los modelos de los autobuses, (mismos que los 

de las facturas) se determinan los años de antigüedad con base a los modelos; la 

clase o clases de servicio, los tipos de autobuses y las cantidades de cada uno de 

ellos.  

2. Se determina la antigüedad de cada grupo de autobuses por clase de servicio: el 

modelo que coincida con el año en curso significa que tiene cero años de 

antigüedad; el modelo inmediato anterior al del año en curso se considera como un 

año de antigüedad; el que sigue con dos años; y así sucesivamente. 

3. Cuando haya varios tipos de autobuses en una clase de servicio, se suman las 

cantidades de los diversos tipos de autobús y se anota el total que corresponde a 
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cada modelo. Se multiplican las cantidades de autobuses de cada modelo por los 

años de antigüedad y se determinan el total de años. 

Unidad de medida: En años. 

Redondeo de cifras: Dos decimales con redondeo. 

Fuente: Sistema de autobuses. 

Criterio para totalizar: Mecanismo para calcular la edad promedio de los autobuses.  

Criterio de acumulación: Sumatoria de años y autobuses promedio de los períodos a 

analizar superiores a un mes. 

14. Factor de operación   

El costo total de operación se integra de sueldos, salarios y prestaciones más carga 

impositiva a cargo del patrón, pagados a conductores, más costo de combustible, pagos de 

pistas, seguro interior y demás indirectos que se carguen. 

Los kilómetros serán los definidos previamente. 

Cálculo: importe total del costo total de operación entre kilómetros recorridos por los 

autobuses  

Unidad de medida: En pesos por kilómetro. ($ / Km). 
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Redondeo de cifras: Cuatro decimales  

Fuente: Sistema contable de registro de costos y gastos y el lugar de pago para los 

kilómetros. 

Criterio para totalizar: División de los costos entre los kilómetros recorridos por los 

autobuses. 

Criterio de acumulación: Promedio de pesos por kilómetro en el período; se obtiene de la 

división de las sumas de los conceptos de los meses que conste el período de costos y 

kilómetros. 

15. Factor de mantenimiento  

Se integra por la suma de la mano de obra empleada, las refacciones utilizadas y los cargos 

que correspondan al taller. 

La fuente de información será el módulo de mantenimiento del sistema. 

Cálculo: importe del costo total de mantenimiento entre los kilómetros recorridos  

La mano de obra debe incluir la recuperación de los gastos del taller.  

Las refacciones consideran el costo de materiales e insumos.  
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Los kilómetros deberán corresponder al procedimiento para su determinación definidos en 

esta guía. 

 

16. Costo primo de mantenimiento 

Identifica los costos directos que se hicieron en un determinado periodo para proporcionar 

el mantenimiento a autobuses observando las variaciones y su tendencia a través del 

tiempo. 

Fórmula de cálculo: Costo de mano de obra más costo de refacciones 

Fuentes de información: Los datos de costo de mano de obra y refacciones son 

proporcionados por estado de resultados. 

El costo de refacciones se compone de: 

1. Refacciones 

2. Talleres Externos 

3. Mantenimiento Predictivo 

4. Mantenimiento Mayor 

17. Factor Costo Kilómetro 

Indica la cantidad en pesos que representa los costos directos que se hicieron en un 

determinado periodo para proporcionar el mantenimiento a autobuses (Costo primo) por 

cada kilómetro que recorren todos los autobuses de una clase de servicio 
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Fórmula de cálculo: 

Unidad de medida: En pesos por kilómetro. ($ / Km). 

Redondeo de cifras: cuatro decimales  

Fuente: Sistema de costos y gastos, lugar de pago para los kilómetros. 

Criterio para totalizar: Dividir el gasto de mantenimiento de la empresa (o grupo de 

servicios: directo e intermedio) entre los kilómetros recorridos por los autobuses de la 

empresa (o grupo de servicios). 

Criterio de acumulación: Promedio en pesos por kilómetro del período; se obtiene de 

dividir la suma de los meses del período de los costos entre los kilómetros. 

18. Margen de operación por autobús  

La predeterminación y observancia del comportamiento de los negocios debe ser la base 

para la elaboración de los programas de inversiones en equipo, de obras de infraestructura y 

aseguramiento del retorno deseable sobre la inversión. 

La operación general del negocio se refleja en este indicador del que depende la 

supervivencia y la razón de estar o no en algún mercado. 

!"#$"%&'()"%
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Este margen implica descontar de los ingresos, los gastos a que se refieren los indicadores 

de costos y gastos de operación y mantenimiento, así como, el cargo por el seguro. Sus 

representaciones serán en pesos y en porcentaje. 

 

Donde:  

1. Los ingresos totales serán los reales de los servicios obtenidos de los lugares de 

pago y de recaudación. 

2. Los costos y gastos de operación y mantenimiento serán los reales de cada clase de 

servicio, incluyendo las partes alícuotas de los gastos fijos, indirectos y generales 

que no estén identificados directamente con el autobús o clase de servicio. 

3. Los gastos de venta y administración serán los aplicados a la clase de servicio. 

19. Margen de operación en porcentaje. 

Con base a la fórmula previa, cambiar el denominador de la fórmula anterior y multiplicar 

por cien el resultado; de ahí que el denominador será “ingresos de la clase de servicio” en 

vez de “cantidad de autobuses de la clase de servicio”. 
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Margen de operación por autobús a precios constantes. (MOPA $ constantes). 

Es el margen de operación por autobús en términos reales para cada una de las marcas 

comerciales, clases de servicio y a nivel empresa. 

El objetivo de este indicador es medir el poder adquisitivo real del resultado por autobús de 

un año vs otro y comparar contra otros instrumentos de rendimiento e inversión. 

Para calcular el MOPA se requiere conocer los ingresos, la totalidad de costos y gastos, el 

número de autobuses que integren la clase del servicio, tanto del período actual como del 

anterior para hacerlo comparable y determinar el incremento o disminución según sea su 

caso. 

Conocer el dato de inflación anualizada con respecto al mismo mes del período anterior que 

se desee analizar. 

Se consideran los ingresos en lugar de las ventas. 

Para el cálculo se actualizará con el índice nacional de inflación y no con el índice de la 

tarifa, ya que ambos se miden el índice de productividad.  

La comparación y actualización se hará directamente del resultado del MOPA. 

Se comparan los resultados del período actual a precios del año anterior.  

Criterio para totalizar: Sumatoria de los importes de los ingresos de las clases de 

servicio, menos la suma de los gastos de cada clase de servicio y el resultado se divide entre 

la sumatoria de los autobuses de la empresa. 
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Para el caso de los porcentajes, se cambia el denominador de autobuses por la sumatoria de 

los ingresos totales de las clases de servicio. 

Criterio de acumulación: Para las cifras en pesos, se suman los importes absolutos del 

margen de operación obtenido por los autobuses de cada clase de servicio en el período que 

se analice y se divide entre el promedio mensual de autobuses de ese mismo período. 

Para los porcentajes, se sustituye el denominador “promedio mensual de autobuses” por la 

suma de los ingresos totales del período que se analice. 

20. Rendimiento de combustible  

Para este indicador no se requiere considerar los distintos tipos de tren motriz o cadena 

cinemática de la flota vehicular asignada a cada clase de servicio, los kilómetros totales que 

se recorren deben coincidir con los del numerador del indicador de kilómetros. 

Cálculo: Sumatoria de kilómetros recorridos por los autobuses del servicio, entre los litros 

de combustible consumidos por los autobuses del servicio. 

 

Unidad de medida: En kilómetros por litro (km./lt.) 

Redondeo de cifras: Con dos decimales 
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Fuente: Centro de pago y recaudación para km. Y módulo de sistema de mantenimiento 

para litros 

Criterio para totalizar: Aplicar la sumatoria de todos los kilómetros recorridos por todas 

las clases de servicio y todos los litros de combustible consumidos para todos los 

autobuses. 

 

Criterio de acumulación: Calcular el consumo de los meses del período.  

Aplicar la fórmula con la sumatoria de los totales de los meses que integra el período. 

21. Número de accidentes significativos  

Para determinar el grado de la afectación de los accidentes, deberá existir una Comisión de 

accidentes la cual será la encargada de clasificar y cuantificar la cifra de la afectación, la 

cual puede varias de uno a cinco, siendo los últimos tres los más graves. 

Sumatoria del importe de los accidentes cuyo grado de afectación, dictaminada por la 

comisión de accidentes, fluctúe de 3 a 5.  
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Los accidentes se clasificarán de acuerdo a los siguientes criterios emitidos por la comisión 

de accidentes: 
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Unidad de medida: Accidentes (Unidades) 

Redondeo de cifras: Sin decimales  

Fuente: Sistema en donde se registra el módulo de accidentes. 
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22. Factor de siniestralidad semestral  

Importe erogado para sufragar los gastos de siniestros en autobuses, por cada kilómetro 

recorrido, este indicador se tomará del medidor de seguridad vial.  

Del costo total de accidentes, que corresponde a los gastos derivados de daños a terceros, 

pagos por seguro del viajero, costo de reparación del autobús y gastos de atención de 

accidentes, se le deducirán las recuperaciones de terceros y se consideran todos los grados 

de accidentes de los autobuses, es decir, del uno al cinco. 

Los kilómetros recorridos serán los determinados por el indicador de kilómetros definida en 

el presente manual acumulada durante los últimos seis meses. 

Este indicador depende de la calificación y valuación de la comisión de accidentes. 

Fórmula: 

 

Unidad de medida: Pesos por kilómetro ($ / Km.) 

Redondeo de cifras: cuatro decimales. 

Fuente: Módulo del sistema de seguro, kilómetros de lugar de pago y recaudación 

Criterio para totalizar: Misma fórmula donde el numerador se obtiene de la sumatoria de 

costos por clase de servicio que se analicen. 
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Criterio de acumulación: Por definición es semestral, no obstante, cuando se trate de un 

período menor a 6 meses se tomará el mes inmediato anterior, sólo en el anual se sumarán 

los meses de junio y diciembre para completar el período. 

23. Gastos de venta sobre ventas  

Los gastos de venta son la suma de los gastos que se cargan a las cuentas contables, 

comprenden los gastos totales de las otras gerencias comerciales, gerencias de 

mercadotecnia; gerencias de marga, gerencias de publicidad, gerencias comerciales– 

operativas; y comisiones pagadas a comisionistas. 

Las ventas son la suma de todas las ventas de boletos realizada en taquillas de terminales 

propias y de comisionistas, de estribo, de inspección, y a bordo, bajo la administración de la 

empresa regional. 

La fuente de información será el sistema básico de contabilidad y quedará como 

responsable el área administrativa. 

Fórmula: 

 

Unidad de medida: Porcentaje (%) 

Redondeo de cifras: dos decimales. 
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Criterio para totalizar: sumatoria del gasto de venta de las marcas o clase de servicio a 

considerar, tomando en cuenta la venta de esas marcas. 

Criterio de acumulación: Aplicar la fórmula con la sumatoria de los meses que 

comprenda el período. 

24. Gastos de administración sobre ventas  

Porcentaje que representa los gastos para apoyo administrativo necesarios en la operación 

de la empresa, control y registro de cada peso de venta, con relación a las ventas totales. 

Los gastos de administración son la sumatoria de gastos que se cargan a la cuenta contable 

y comprende los gastos totales de las Gerencias que coadyuvan a la operación y cuya 

característica es de índole administrativo. 

La fuente de información será el sistema de contabilidad y quedará como responsable del 

área administrativa. 

Cálculo: Gastos de administración entre ventas totales. 

 

Unidad de medida: Porcentaje (%) 

Redondeo de cifras: Dos decimales. 

Fuente: Sistema de boletos. 
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Criterio para totalizar: Gasto de venta de las marcas o clase de servicio a considerar y 

venta de las mismas marcas. 

Criterio de acumulación: Se aplica la misma fórmula con la sumatoria de cifras absolutas 

de los meses del período.  

25. Índice de productividad 

Las empresas mejoran su productividad cuando en un período dado aumentan el margen en 

las utilidades de operación, siempre y cuando los aumentos en los precios de los bienes y 

servicios que venden, sean relativamente menores a los aumentos en los costos. 

La forma habitual de medir la variación es una división entre los ingresos y los costos, a 

precios constantes. 

El resultado porcentual representa el margen de operación en términos reales. 

La fórmula elimina el efecto de los aumentos de los precios en el ingreso y los aumentos de 

costos por la inflación. 

Su objetivo es orientar la actuación de la empresa hacia una mayor ganancia con un mínimo 

o nulo aumento en las tarifas, incluso con reducción; y/o con mínimo aumento en costos, 

incluso también con reducción. 

Estos índices tendrán como “base” el mes y año que las circunstancias económicas del 

negocio lo tipifiquen como un equilibrio en todos sus factores, de forma tal que ese mes el 

Margen de operación se considere sano y razonable. 
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Fórmula: 

 

Los ingresos se deflacionan con el índice de factor-kilómetro del mes que se analice. 

Los costos se deflacionan con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

correspondientes al mismo mes que se analice. 

Para el período actual las cifras se toman a precios corrientes y solamente se comparan con 

los datos actualizados del año anterior. 

Unidad de medida: unidades porcentuales (%). 

Redondeo de cifras: dos decimales.  

Fuente: Sistemas de registro 

Criterio para totalizar: 

1. Para los ingresos se sumarán las ventas corrientes o reales por marca comercial. 

2. Para costos y gastos se suman las cifras absolutas que comprenda el período y se 

multiplica por el índice de inflación promedio del período. 

Criterio de acumulación: se aplica la fórmula, con la sumatoria de precios y costos a 

precios constantes del período a analizar. 
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26. Pendientes en camino   

Los (PEC) son eventos en los cuales el autobús sufre una falla suspendiendo su viaje hasta 

la corrección de la misma. 

Existe otro tipo de falla mecánica sin afectación al pasajero las cuales se dan cuando el 

autobús sufre una falla en el trayecto del viaje ocasionando su interrupción, sin embargo, el 

pasajero no tiene que realizar cambio de unidad, esta se puede dar en encierro, ciudad, 

carretera o Terminal antes de abordar los pasajeros al autobús. 

Pendiente en camino con afectación a pasajero: cuando el autobús sufre una falla en el 

trayecto del viaje ocasionando su interrupción y el pasajero realiza cambio de unidad. 

Puede presentarse antes de llegar a la Terminal destino. También se considera la afectación 

cuando se da el cambio de autobús sin iniciar el viaje cuando y el pasaje ya se encuentra a 

bordo del mismo. 

Pendiente en camino de mantenimiento: Descompostura o falla que inmoviliza al 

autobús ocasionado por la falta o error en la aplicación del mantenimiento en las unidades. 

Pendiente en camino de operaciones: Descompostura o falla que inmoviliza al autobús 

derivado de la operación del mismo. 

Pendiente en camino ambiental: Descompostura o falla que inmoviliza al autobús, que 

por naturaleza no es imputable al mantenimiento u operación de la unidad, considerando las 

condiciones de carretera. Ejemplo: deslaves, caída de objetos que golpeen el autobús, 

climatológicas (inundaciones, granizadas, temblores, tormentas eléctricas, etc.), llantas y 

los pendientes sin afectación a los pasajeros.  

Cálculo: Sumatoria de los pendientes en camino con afectación a pasajero con falla 

atribuible a la operación y mantenimiento registrados por clases de servicio y marcas 
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comerciales de los autobuses asignados con respecto a la meta establecida. Sin considerar 

aquellos registrados por causas ambientales. 

La unidad de medida será porcentaje de la flota y se comparará contra la meta establecida.  

 

Fórmula: 

 

Este porcentaje se podrá aplicar a la empresa regional, a una clase de servicio o marca 

comercial o a un número determinado de autobuses según el análisis que se requiera. 

Unidad de medida: Eventos (Unidades), porcentaje (%) 

Redondeo de cifras: para los eventos sin decimales y en porcentaje con un decimal. 

Fuente: Sistema de registro. 

Criterio para totalizar: Sumatoria absoluta de eventos registrados en cada una de las 

marcas comerciales o clases de servicio. 

Criterio de acumulación: Sumatoria de valores del período a considerar. 
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Conclusiones 

Como se aprecia, existe un cúmulo de indicadores que contribuyen a ejercer el sector 

transporte de manera controlada y ordenada, dado que la mayoría de esta industria es 

ejercida por la iniciativa privada, procuran eficientar sus procesos ya que la inversión, los 

costos y gastos de operación y mantenimiento son un monto importante, que debe ser 

rentable para que puedan continuar ofertando el servicio, por ello es importante darle 

seguimiento a sus indicadores por horario, turno y día de la semana. 

Este sector trabaja 365 días, es decir, la demanda del servicio exige una labor cotidiana que 

requiere un necesario control, por ello orienta su ejercicio con base a indicadores que 

adviertan los riesgos que pudieran surgir en algunos de sus procesos. 

El transporte trabaja de manera organizada para minimizar riesgos de cualquier índole, que 

va desde garantizar el ingreso hasta en materia de seguridad. 

Derivado de lo anterior, se considera que esta industria propone y ejerce diferentes 

indicadores que a cualquier lector le puede abrir los ojos para tropicalizar, alguno de los 

indicadores en el ejercicio de sus funciones.  
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Introducción 

El tema de la seguridad Pública en México es un asunto de importancia para el grueso de la 

población debido a que en los últimos diez años la incidencia delictiva y los denominados 

delitos de alto impacto han ido incrementándose sin tregua. 

La población mexicana a nivel individual y colectivo ha vivido en un ambiente de 

seguridad pública decreciente que ha llevado a diversas organizaciones no gubernamentales 

a analizar el fenómeno de la delincuencia y la falta de seguridad  

Como función del Estado, la seguridad pública se ejecuta en los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) todos ellos con instituciones encargadas de llevarla a cabo 

desde sus atribuciones y con su propio nivel de competencia; este arreglo entre ellos hace 

necesarios lineamientos de coordinación que, respetando las autonomías propias de cada 

nivel de gobierno e institución encargada permitan el acoplamiento coherente de acciones 

y, a su vez, la entrega de resultados. 

El presente documento presenta dos resultados recientes de índices elaborados por 

organizaciones no gubernamentales así como una encuesta elaborada por el gobierno, en 

los que el escenario de la seguridad pública no es favorable como descripción sucinta del 

escenario a enfrentar y el reto del Gobierno en la materia; posterior a ello se describe el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al que deben incorporarse 

armónicamente todas las instituciones gubernamentales con funciones relativas al tema; se 

definen también los lineamientos de planeación así como los mecanismos de evaluación  

establecidos en el marco legal mexicano, para finalizar con una propuesta de indicadores 

que permitan, a juicio de los autores, una evaluación de resultados que permita a las 

autoridades y a la ciudadanía verificar los avances logrados. 
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1. Índices elaborados por organismos no gubernamentales 

Según Heath ( (2012, pág. 7) cuando se muestra un indicador en “casi todos los casos, el 

dato que se presenta por sí mismo en un periodo dado no tiene mucha relevancia; lo 

importante es cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, cómo se compara con otro país o 

cómo se comporta como proporción de la población”. Así, los indicadores que se presentan 

a continuación son generados por organizaciones no gubernamentales y se incluyen en este 

documento como descriptores del escenario actual de la Seguridad Pública mexicana, los 

indicadores son: Índice de Paz México e Índice de Estado de Derecho y se exponen 

comparados con sus similares en periodos anteriores de registro. Adicionalmente se 

presenta la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

Índice de Paz México 2022  

El Instituto para la Economía y la Paz1 (IEP) estima que el impacto económico de la 

violencia en México fue de 4.92 billones de pesos (US$ 243 mil millones) en 2021, lo que 

equivale al 20.8% del PIB nacional (Instituto para la Economía y la Paz, 2022) y significa 

casi siete veces más que el 3.1% del PIB que se invertirá en educación (883,929 millones 

de pesos) durante el 2022 (Patiño, 2022) 

Aunque según el IEP el país ha tenido un marcado menoscabo de la paz entre 2015 y 2021, 

debido a que ésta se ha deteriorado en un 17.1% y, se afirma que muchos indicadores de 

delitos son significativamente más altos en el 2021 que hace siete años; la paz en México 

 
1 Conformado por un grupo de expertos independientes, que se autodefinen apartidistas y sin fines de lucro, 
con el objetivo común de  “cambiar el enfoque mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y 
tangible del bienestar y el progreso humanos”; el IEP desarrolla marcos conceptuales para la definición, 
cuantificación de la paz y sus beneficios; así como la identificación de sus relaciones factores culturales, 
económicos y políticos.  El IEP tiene su sede en Sídney, con oficinas en Nueva York, La Haya, Ciudad de 
México, Bruselas y Harare. Disponible: www.economicsandpeace.org. 
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mejoró ligeramente en el 2020 y el 2021, después de cuatro años consecutivos de deterioro. 

(Instituto para la Economía y la Paz, 2022) 

Ilustración 42. Cambio en la paz general, 2015 – 2021 

 
Fuente: IEP. Índice de Paz México. Ediciones 2015 a 2021 

El Índice de Paz México (IPM) generado por el IEP se construye con datos oficiales del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y con otros 

conjuntos de datos, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública –ENVIPE- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

para ajustar la falta de denuncia o cifra negra; y se compone de cinco indicadores: 

homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada2, delitos con arma 

de fuego y cárcel sin sentencia. 

De los cinco indicadores IPM los siguientes mejoraron durante el 2021: homicidio (tasa 

nacional de homicidios cayó de 27.8 a 26.6 muertes por cada 100 mil habs.;   2.5% de 

mejora), delitos cometidos con armas de fuego (mejoró un 3.9%) y cárcel sin sentencia (con 

 
2 Subindicadores ponderados y ajustados: Extorsiones, delitos mayores (producción, transporte, comercio, 
suministro y posesión de drogas, así como otros delitos contra la salud pública), delitos de narcomenudeo e 
investigaciones sobre secuestro o trata de personas. 
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mejora del 1.4%); se deterioraron: delitos con violencia (aumento de 4.4%) y crímenes de 

delincuencia organizada (aumentó 1.3%). 

Ilustración 43. Cambios en la paz por indicador, 2020 - 2021.  
Notas y llamadas: Una calificación más baja indica un mayor nivel de paz. 

 
Fuente: IEP. Índice de Paz México. Ediciones 2020 a 2021 

Según el IPM la violencia más reciente en México se vincula a cambios los crímenes de la 

delincuencia organizada caracterizados por la expansión territorial rápida y violenta de 

ciertos cárteles más grandes. 

Índice de Estado de Derecho 

El estado de derecho es un concepto y principio de gobernanza, en el que las entidades, 

instituciones y personas se sujetan al cumplimiento de la ley, respetan los derechos 

humanos y los aplican equitativa, justa y eficientemente. Definirlo y medirlo es complejo 

por lo que el hacerlo implica la construcción de una serie de indicadores de sus múltiples 

manifestaciones.  
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El Índice de Estado de Derecho3 (IED) mide el estado de derecho y se construye sobre la 

base de cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas (claras, públicas, 

estables que se aplican equitativamente y protegen los Derechos fundamentales), proceso 

justo (accesibilidad, justicia y eficiencia en la promulgación, administración y aplicación de 

la ley) así como los mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. (Proyecto 

Justicia Mundial, 2022). 

El IED 2021 -2022 ofrece datos organizados en ocho factores que definen el concepto de 

Estado de Derecho según el “Proyecto de Justicia Mundial4”  (WJP, por sus siglas en 

inglés). Los factores son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno 

abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil 

y justicia penal; éste se mide además en las 32 entidades federativas para identificar la 

situación que guardan en la materia. 

Los resultados del IED en su edición 2021-2022 muestran “un deterioro en materia de 

Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país”. Durante el periodo de reporte se 

detectaron más estados con retrocesos que aquellos que mostraron avances.  (Proyecto 

Justicia Mundial, 2022, pág. 7) 

Ningún estado llega a una calificación de 1 que implicaría la máxima adhesión al estado de 

derecho, la puntuación más alta es de 0.49, en Querétaro, el límite inferior es 0.34 obtenido 

por Guerrero y el promedio de los 32 estados es de 0.48.  

 
3 La elaboración del IED utiliza un enfoque multidisciplinario que incluye investigación, recolección y análisis 
de datos, el establecimiento de una red activa y global de conocimiento, que incluye la combinación y 
validación de datos cuantitativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con perspectivas y 
experiencias de especialistas. 

4 WJP es una organización independiente, internacional y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el 
Estado de Derecho alrededor del mundo, ya que éste ayuda a combatir la pobreza y protege a las personas 
de las injusticias debido a que es la base del desarrollo, de gobiernos transparentes (que rinden cuentas y 
respetan los derechos fundamentales) y, el sustento para construir comunidades de igualdad, oportunidades 
y paz. 
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En todos los estados la puntuación no alcanza siquiera el 0.50 por lo que todos ellos 

presentan retos en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho. 

Según el WJP el deterioro del IED se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los 

contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el 

deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de 

anticorrupción. (Proyecto Justicia Mundial, 2022). 

En lo relativo a los ocho factores evaluados, la tabla presenta los ocho sub factores 

evaluados, y sus puntajes obtenidos, puede observarse en ella que los puntajes promedio de 

las entidades federativas no alcanza, en ningún caso, el 0.50. Una entidad federativa 

(Yucatán) alcanza un puntaje de 0.82 en el sub factor “Orden y Seguridad” (el más alto 

evaluado de todos los sub factores en todos los estados) y, solo un estado supera el 0.60 en 

el sub factor “Gobierno abierto” (con 0.66, Guanajuato).  
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Tabla 16. Estado de derecho por factor 2021 – 2022. 
 

Entidades Federativas 

Factor  
IED 

Puntaje 
superior 

Puntaje 
promedio 

Puntaje 
inferior 

Límites al poder gubernamental 0.51 0.42 0.35 

Ausencia de Corrupción 0.49 0.36 0.30 

Gobierno abierto 0.66 0.48 0.35 

Derechos fundamentales 0.57 0.48 0.39 

Orden y Seguridad 0.82 0.43 0.25 

Cumplimiento regulatorio 0.49 0.37 0.26 

Justicia Civil 0.45 0.32 0.28 

Justicia penal 0.51 0.36 0.27 

Notas y llamadas: Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la 
 máxima adhesión al Estado de Derecho 

 
Fuente: elaboración propia con datos de IED Índice de 
 Estado de Derecho en México. Edición 2021 - 2022 

Todos los factores de este índice son definidos conceptual y operacionalmente con sub 

factores que lo construyen y que se evalúan, en el caso del factor Orden y seguridad se 

define lo siguiente: 

Orden y seguridad: Mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas 

y la de sus propiedades. El factor se construye con los sub factores: ausencia de homicidios, 

ausencia de crimen y personas que se sienten seguras. 

La medición no incluye delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de 

dinero, robo de combustible y trata de personas, entre otros, ya que les considera 

inexistentes los datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país, además de no 

susceptibles de medirse mediante encuestas. 
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El sub factor “Ausencia de homicidios” mide la tasa de homicidios por cada 100 mil 

habitantes como una aproximación de paz, al reconocer que la responsabilidad primordial 

del Estado es proteger la vida de las personas. 

Respecto al sub factor “Ausencia de crimen” mide la ausencia de delitos que afectan de 

manera directa a las personas y a los hogares (incorpora mediciones de incidencia y 

prevalencia de delitos) 

Como sub factor “Las personas se sienten seguras” se mide la percepción de seguridad de 

las personas en su estado y en espacios como su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, 

parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil y 

carretera. También mide la percepción de seguridad de las empresas en el estado.  

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  

Según la CPEUM, en el artículo 26 el Estado contará con un Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 

términos que establezca la ley. 

El INEGI, creado en 1983, es un organismo público, autónomo responsable en México de 

normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 

captar y difundir información de las características del país con el objetivo de soportar la 

toma de decisiones. 

Como generador de información el INEGI produce: a) información estadística básica que 

obtiene de tres tipos de fuentes: Censos, encuestas y registros administrativos, b) estadística 

derivada con la que elabora indicadores demográficos, sociales, y económicos. (Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informàtica, 2022) 
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Es por esta razón que, en México, los estudios oficiales sobre percepción y opinión de la 

ciudadanía son elaboradas por el INEGI. 

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)5 2021 del 

INEGI, realizada para la medición de temas relativos a la gobernanza en México, del 01 de 

noviembre al 16 de diciembre de 2021; en los servicios públicos básicos “70.5% de la 

población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de más de 100,000 habitantes, 

manifestó sentirse muy satisfecha o satisfecha con el servicio de recolección de basura, 

pero sólo el 25.3% con la policía, éste último sólo por arriba de las calles y avenidas con 

25.1% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022) 

Si se compara el porcentaje de población satisfecha entre los mencionados servicios 

básicos, en los que ninguno supera el 75%; con lo servicios públicos bajo demanda los 

porcentajes de satisfacción en educación pública universitaria, energía eléctrica y autobús 

de tránsito rápido, éstos último tres tienen satisfacción superior al tercer cuartil de la 

población. 

El contraste entre el servicio básico de seguridad pública (policía con 25.3% de 

satisfacción) y los servicios públicos bajo demanda, éstos últimos todos, incluidos los de 

salud en todas sus modalidades (INSABI, IMSS e ISSSTE6) tienen mayor porcentaje de 

satisfacción, superior al 30%. 

 
5 La ENIG recopila información para generar estimaciones de nivel nacional y estatal sobre percepciones de 
la población de 18 años y más, en ciudades de 100 mil habitantes y más, sobre trámites y servicios que 
proporcionó el gobierno durante el 2021 busca generar estimaciones sobre la prevalencia de víctimas de 
actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes 
de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades. La ENCIG se realiza de manera bienal, en 
el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.   

6 Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
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La ilustración 1, denominada “Nivel de satisfacción con Servicios Públicos 2021” presenta 

los servicios públicos básicos y servicios públicos básicos bajo de demanda incluidos en la 

Encuesta. 

Ilustración 44. Nivel de satisfacción con Servicios Públicos 20217 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  

(ENCIG). Ediciones 2019 y 2021. 

En 2021, 86.7% de la población de 18 años y más identifica a familiares como los actores 

que mayor confianza inspiran. Por otro lado, 65.3% identifica a la Guardia Nacional como 

institución que inspiran confianza, no así las policías (estatal y municipal) que obtienen 

solo el 33%. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022) 

El comportamiento de la confianza declarada en el caso del servicio de Guardia Nacional 

aumenta en el bienio desde 62.8% en 2019, hasta 65.3% en 2021. Por el contrario, en el 

 
7 Se refiere al porcentaje de población que manifestó sentirse “muy satisfecha” o “satisfecha” con la calidad 
del servicio. 
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caso del servicio de las policías existe un decremento desde 33.5% hasta 33.3% en el 

mismo periodo. En ambos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con 

respecto del ejercicio anterior. 

Ilustración 45. Nivel de percepción de confianza de la  
sociedad en instituciones o diferentes actores8  

 
Notas y Llamadas: * En estos casos sí existió un cambio  

estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior. 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto  
Gubernamental (ENCIG). Ediciones 2019 y 2021. 

 
8 Se refiere al porcentaje de población al cual le inspira mucha o algo de confianza cada uno de los actores. 
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La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos 

un acto de corrupción, en el 2021, fue de 14,701 por cada 100 mil habitantes a nivel 

nacional. En 2019 esta tasa fue de 15,732 por cada 100 mil habitantes, por lo tanto, se 

considera que sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio 

anterior (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022) 

En la Ilustración 2 denominada “Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 

habitantes” se presenta el comportamiento de prevalencia en trámites realizados desde el 

2013y hasta el 2021. En todos los casos la tendencia se mantiene o aumenta.  

Ilustración 46. Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes 

 
Notas y Llamadas: * En estos casos sí existió un cambio estadísticamente  

significativo con respecto del ejercicio anterior.  
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  
(ENCIG). Ediciones 2013 a 2021. 

 

En el 2021, las entidades con mayor tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 

habitantes son Quintana Roo, Puebla, Baja California y Durango, mientras que en 2019 
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eran Durango, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2022).  

Puede observarse que en el país se tiene un comportamiento diferenciado según la región y 

entidad federativa de que se trate, así como tendencias de evolución diversas. 

Ilustración 47. Tasa de prevalencia de corrupción  
por cada 100,000 habitantes por entidad federativa. 2019 y 20219 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
 (ENCIG). Ediciones 2019 y 2021. 

 

 
9 Los márgenes de error de las estimaciones por Entidad Federativa para el año de referencia 2021 
en promedio son del 16.3%, con un máximo de error de hasta el 23% para un caso y un mínimo de 
margen de error del 4% para un caso. 
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2. Generalidades de la Seguridad en México 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Gobierno, 2019 b) y al Plan 

Nacional de Desarrollo (Gobierno M. , 2019), el Gobierno de México entiende a la 

seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la 

soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de la construcción una paz 

duradera y fructífera. Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional (LSN, 2021) en su artículo 

3 la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 

integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:  

“1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas.  
2. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.  
3. Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como 
fortalecer las instituciones democráticas de gobierno.  
4. Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional.  
5. Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y 
político.” (LSN, 2021) 

El concepto de Seguridad nacional articula el quehacer del Centro Nacional de Inteligencia 

(CNI) y del resto de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Nacional.  

De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, las acciones y políticas que tienen como 

propósito preservar la seguridad nacional se rigen por los principios de legalidad, 

responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y 

cooperación, respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías (LSN, 2021).  

la seguridad nacional y la seguridad pública no son sinónimos, pero sí conceptos 

estrechamente relacionados. Como se mencionó anteriormente, la seguridad nacional se 

encuentra definida -con un enfoque práctico- en la ley de la materia como: las acciones 

destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de 

defensa exterior, cuya preservación corresponde al Presidente de la República. Por su parte, 

la seguridad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una 

función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los delitos, la sanción de las 

infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del sentenciado.  

Las diferencias entre Seguridad Nacional y Seguridad Pública se describen en la tabla: 

 

Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022) 

  

Tabla 17d Diferencias entre la Seguridad Nacional y la Seguridad pùblica 
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Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la seguridad 

pública es una función de Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios (CPEUM, art. 21)  

Los fines de la seguridad pública son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social. La seguridad pública; comprende la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas 

(CPEUM, art. 21) y, añade la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP), así como la reinserción social del sentenciado (LGSNSP, art 2). 

Según la carta magna, para cumplir con sus propósitos, las instituciones de seguridad 

Pública deben regir su actuar con principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la carta 

magna. 

Entender el funcionamiento de las instituciones de Seguridad Pública en el país y su 

consiguiente coordinación para cumplir este máximo ordenamiento, requiere la precisión de 

algunos elementos:  

En México existen tres órdenes de gobierno10 (federal, estatal y municipal) que tienen un 

ámbito de competencia definido en lo general, y cada nivel de gobierno tiene  sus propias 

instituciones de seguridad pública. 

 
10 México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de la Constitución (CEPEUM, Artículo 40) 

A su vez, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
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Las instituciones de seguridad pública están comprendidas por: Instituciones Policiales, de 

Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones 

administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del 

procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como 

por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 

indirectamente al objeto de la LGSNSP (Art. 3). (LGSNSP, 2022) 

Estas instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se integran, 

organizan, establecen la distribución de sus competencias, así como las bases de 

coordinación entre sí y funcionan dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP). (CPEUM art. 21). El SNSP además implementa mecanismos de evaluación en la 

materia (LGSNSP, art. 1 y 7).  

Las instancias del SNSP son: a) el Consejo Nacional de Seguridad Pública11 (CNSP) 

instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de 

seguridad pública (LGSNSP, art. 10) y figura que evalúa el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los programas de Seguridad Pública (LGSNSP, art 14)  y b) el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) órgano operativo del 

SNSP (LGSNSP, art. 17) y responsable de materializar la coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno para cumplir con la obligación de proveer seguridad a los ciudadanos y 

llevar a cabo acciones de control, vigilancia, transparencia, y supervisión del manejo de 

recursos previstos.  

 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre (CPEUM, Artículo 115), así mismo los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno (CEPEUM, Art. 115) 

11 Conformado por el Presidente de la República, los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, 
Marina, Seguridad Pública, el Fiscal General de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, y el Secretario Ejecutivo del SNSP (LGSNSP, art. 12) 
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3. Lineamientos de Planeación del Estado Mexicano 

La planeación en el Estado mexicano esta definida por un marco legal establecido desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de ella su ley 

reglamentaria: la Ley de Planeación y a partir lo estipulado en ésta, los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el marco normativo aplicable a 

cada sector y nivel de gobierno que corresponda. 

El marco legal vigente establece que el Ejecutivo debe generar y presentar a aprobación 

ante el poder legislativo un Plan Nacional de Desarrollo, cómo debe llevarse a cabo, en 

materia de seguridad, se describe en la estrategia Nacional de Seguridad Pública. A 

continuación, se describe de manera general lo establecido en estos documentos. 

Plan Nacional de Desarrollo 

El Estado debe, según el artículo 26 de la CPEUM organizar un sistema de planeación 

democrática y deliberativa para incorporar las aspiraciones y demandas de la sociedad al 

plan y los programas de desarrollo nacional para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación.  

Esta planeación democrática se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.  

En este orden de ideas el PND plantea un cambio de paradigma en materia de seguridad 

nacional y seguridad pública, virando desde la “estrategia gubernamental para resolver la 

inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el 

llamado "populismo penal", consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas”; 

hacia una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol 

delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de 

los índices delictivos (Gobierno M. , 2019). 
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Fundamentado en lo anterior los principios rectores del PND 2019 – 2024 son: honradez y 

honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley, nada; por encima de 

la ley, nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al estado, por el bien de 

todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede haber paz 

sin justicia, el respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por 

violencia, democracia significa el poder del pueblo, ética, libertad, confianza. (Gobierno M. 

, 2019). 

En concordancia con esos principios rectores el PND presenta la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública. 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) cada Secretaría de 

Estado formula, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República (Artículo 12). En 

materia de seguridad Pública, corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones tendientes a 

garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes (LOAPF, Art. 30 bis, 

fracción I) 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) es presentada por el Gobierno de la 

República para su aprobación ante el Senado de la República (CPEUM, art. 69) el cual, en 

uso de sus facultades exclusivas, la analiza y aprueba (CPEUM, art 76).  

La ENSP 2019 – 2024 presentada, analizada y aprobada para el país tiene como objetivos 

los siguientes: 1) Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2) 

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, 3) Pleno respeto y promoción de los 

Derechos Humanos, 4) Regeneración ética de la sociedad, 5) Reformular el combate a las 

drogas, 6) Emprender la construcción de la paz, 7) Recuperación y dignificación de los 
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Centros Penitenciarios y 8)  Seguridad pública, seguridad nacional y paz (Gobierno, 2019 

b, págs. 3-8) 

Presenta como estrategias específicas las que se enumeran: a) Nuevo modelo policial, b) 

Prevención del delito (mediante desarrollo alternativo y prevención especial de la violencia 

y el delito), c) estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana, d) nuevos 

criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, e) estrategia de 

combate al mercado ilícito de hidrocarburos, f) estrategia de combate al uso de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita , g) estrategia para agilizar los procedimientos de 

extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia, h) 

estrategia para combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras; e i) estrategia 

para abatir el tráfico de armas (Gobierno, 2019 b) 

4. Mecanismos de evaluación 

El Estado organiza un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación 

(art. 26 ) 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 

sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género (LP, art. 2). Mediante 

la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y 

tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados (LP, art. 3) 
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Ilustración 48. Proceso de Planeación nacional 

 
Fuente: (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016) 

Los recursos económicos que se dispongan12, deben administrarse con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados 

y los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por instancias técnicas13 

(CPEUM, art. 134).  

Ilustración 49. Alineación de los Programas presupuestarios con el PND 
 

 
Fuente: (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016) 

 
12 Que disponga la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México. 

13 Que establezcan respectivamente, la Federación y las entidades federativas. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Administración Pública Federal 

(APF), es la instancia encargada de dar seguimiento a los avances14 en el logro de los 

objetivos y metas del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. (LP, art.9) 

Mediante el SED se da seguimiento y se realiza la evaluación permanente de las políticas y 

programas de las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de 

los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste. 

Uno de los objetivos perseguidos por el SED es verificar el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión), estos 

indicadores forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y 

son considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del siguiente 

presupuesto. 

La SHCP publica la información relacionada con el seguimiento a los avances en su Portal 

de Transparencia Presupuestaria, en los términos previstos por la legislación en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. (LP art.9) y en concordancia con los es 

estipulado en la carta magna relativo a que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión (art. 6) 

Gestión para resultados (matriz de indicadores para resultados) 

Con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la 

calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y 

transparencia; la Planeación basada en Resultados (PbR) integra de forma sistemática, en 

 
14 De las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 



 

193 
 

las decisiones correspondientes las consideraciones necesarias sobre resultados e impacto 

de la ejecución de los Programas presupuestarios (Pp) y de la aplicación de los recursos 

respectivamente asignados. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016) 

El enfoque de Gestión para Resultados (GpR) es un modelo institucional que da mayor 

prioridad al alcance de resultados que a los procedimientos, enfatizando la creación del 

valor público, es decir lo que se logra y su impacto en el bienestar de la población. 

“En el marco de la GpR y con fundamento en el marco Constitucional y legal, a partir de 

2006 y hasta 2008, se implantó en la APF el PbR, procurando la alineación entre la 

planeación, la programación, el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la 

evaluación del gasto público. De 2009 en adelante, se está llevando a cabo la consolidación 

de dicha iniciativa” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 11) 

El GpR organiza la gestión pública (determinación de política pública, proceso de gestión  

y arreglo institucional) para el alcance de los resultados esperados  fundamentándose en 

cinco principios: 1) centrar el diálogo en los resultados, 2) alinear la planeación, 

programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados, 3)  promover y 

mantener procesos sencillos de medición e información, 4) gestionar para resultados, 5) 

usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir 

cuentas (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016) 

Como parte de esta GpR la SHCP ha adoptado la Metodología de Marco Lógico (MML) a 

la que considera “una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos” y atribuye a su utilización la 

posibilidad de a) presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad; b) identificar y definir los factores externos al programa que 

pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; y  c) evaluar el avance en la 

consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus 



 

194 
 

etapas; dicha metodología obtiene como uno de sus principales resultados una  Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). 

La MIR  es concebida como herramienta de planeación estratégica que vincula los distintos 

instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 

programas, como resultado del proceso de planeación realizado con base en la Metodología 

de Marco Lógico.  

Ilustración 50. Niveles de objetivos de la MIR 

 

Fuente: (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016) 

Se considera que la MIR establece claramente objetivos de los programas presupuestarios, 

su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; incorporando 

indicadores de medición, resultados esperados, así como la referencia para su seguimiento y 

evaluación. LA MIR establece medios para obtener y verificar la información de los 

indicadores, describe bienes y servicios que el programa entrega a la sociedad, para cumplir 

su objetivo e incluye supuestos sobre riesgos y contingencias que pueden afectar el 

desempeño del programa.  

La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática y además 

los vincula. El indicador se debe aplicar en la planeación, la programación y el presupuesto, 

para utilizarse en el seguimiento y en la evaluación de los programas presupuestarios 
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“Un indicador de desempeño, es la expresión cuantitativa construida a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros 

(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las 

acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados” (Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, 2016, pág. 45).  

Los indicadores, según este lineamiento de la SHCP pueden clasificarse en indicadores 

estratégicos e indicadores de gestión los cuales a su vez se subclasifican. 

Indicadores Estratégicos comprenden a los indicadores de fin y propósito; los indicadores 

de fin “miden el grado de cumplimiento del objetivo del PND o sus programas derivados 

(sectoriales, institucionales, especiales, regionales) al que contribuye el Pp en el mediano y 

largo plazo” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 47); lo indicadores de 

propósito “miden resultados (cambios directos) del programa en la población o área de 

enfoque, así como de cobertura respecto de la misma” (Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 2016, pág. 48) 

Indicadores de gestión. Contemplan a los indicadores de componente y actividad. Los 

indicadores de componente identifican los bienes o servicios que deben ser producidos y 

entregados por el programa para lograr el propósito. Los indicadores de actividades 

constituyen las acciones a realizar para producir y entregar los bienes y servicios del 

programa. 

Esta metodología considera que la construcción de los indicadores, parte de identificar el 

resultado clave para cada uno de los niveles de la MIR y precisa un análisis  de lógica 

vertical el cual implica que el cumplimiento ascendente en el que la realización de 

actividades es suficiente para lograr cada componente, los componentes son convenientes 

para lograr el propósito y logro de los propósitos ayuda o resulta en una contribución 

significativa al logro del Fin, es decir el cumplimiento del objetivo del PND o de  los 

programas de él derivados. 
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Ilustración 51. Clasificación de indicadores de la MIR 

 
Fuente:  (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016) 

5. Propuesta de indicadores para la evaluación de resultados 
de seguridad pública 

Estos macro indicadores nos servirán para evaluar desde diferentes perspectivas o ámbitos, 

la situación y/o desempeño de las entidades de Seguridad Pública, las cuales muchas veces 

son afectadas por las políticas públicas, programas públicos, desempeños grupales o 

individuales y/o de la infraestructura disponible para la ejecución de sus funciones 

(indicadores internos). 

Indicador del Índice Nacional de los Delitos (Cifras de Incidencia Delictiva)  

Como lo establece el Secretariado Ejecutivo “Las cifras de incidencia delictiva se refieren a 

la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las 

Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y 

Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad 

y actualización de las cifras”.  
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Para la obtención de esta información el proceso inicia en “la denuncia de delitos por parte 

de la ciudadanía” como se puede observar en la ilustración. 

Ilustración 52. Generación de información de incidencia delictiva 

 

Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022) 

El reporte nacional del SESNSP, permite tener una panorama actual de la incidencia 

delictiva de Fuero Común y Fuero Federal en su situación actual periodo análisis (enero-

abril 2022) en números relativos donde se observa que el estado de Veracruz es el que 

registra menor incidencia ocupando lugar No.24, por el contrario en números absolutos el 

Estado Veracruz registra mayor incidencia ocupando el lugar no. 7 en incidencia con por 

cada 100,000 habitantes. 
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Ilustración 53. Incidencia Fuero Común y Federal en 
 números relativos por c/100,000 hab. y absolutos 

 
Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022) 

 
 

Ilustración 54. Incidencia Fuero Común en números relativos  

por c/100,000 hab. y números absolutos 

 
Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022) 
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Ilustración 55. Incidencia Fuero Federal en números relativos  

por c/100,000 hab. y números absolutos 

 
Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022) 

Este indicador de Incidencia Delictiva con los datos que brinda el SESNSP, permite: 

• Conocer mes a mes la cantidad y tipo de delitos que se cometen a Nivel Nacional. 

• Identificar las características de las víctimas para los delitos de alto impacto y otros 

de interés para la sociedad. 

• Nos permite realizar análisis sobre el fenómeno delictivo a escalas nacional, 

regional, estatal y/o municipal. 

• Elaborar análisis de los patrones delictivos tanto en el tiempo como en áreas 

geográficas específicas. 

• Generar estrategias focalizadas de intervención policial. 

• Evaluar y diseñar políticas de prevención y/o combate al delito. 
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Indicador Prevalencia Delictiva 

La tasa de víctimas por cada 100 000 habitantes es uno de los principales indicadores que 

se genera con las encuestas de victimización y que se conoce también como Prevalencia 

Delictiva. 

Se considera la porción de hogares o personas que han experimentado uno o más delitos en 

el período de referencia de una encuesta de victimización. 

La prevalencia de delitos contra los hogares da cuenta de los delitos que por su relevancia 

se considera como que afectan a todos los miembros del hogar estén o no presentes durante 

el hecho, ya que afectan el patrimonio común (por ejemplo, el robo de un automotor afecta 

a todos los miembros del hogar). 

Ilustración 56. Prevalencia Delictiva en Hogares. 

 
Fuente (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 
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Ilustración 57. Tasa de víctimas 

 
Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 

 
 

Ilustración 58. Prevalencia delictiva en las personas por sexo 

 

Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 
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Ilustración 59. Incidencia Delictiva-Tipos de Delito 

 
Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 
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Indicador Percepción sobre seguridad Pública 

La Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, considera como percepción de 

inseguridad, a la sensación de la población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento 

que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y la 

conlleve al peligro, daño o riesgo. 

Ilustración 60. Percepción sobre la Seguridad Pública-Principales Preocupaciones 

 
Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 

 

  



 

204 
 

Ilustración 61. Percepción del Desempeño- Nivel de Confianza 

 

 
Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 
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Ilustración 62. Percepción del Desempeño- Mejoras 

 
Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, 2022 c) 

Indicador de cifra negra 

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron 

en carpeta de investigación. 

Ilustración 63. Cifra Negra-Veracruz 2020  
 

 
Fuente: (INEGI, 2021) 
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Ilustración 64. Cifra Negra-Veracruz- comparativa nacional 

 
Fuente: (INEGI, 2021) 

 
 

Ilustración 65. Cifra Negra-Razones para no denunciar 
 

 
Fuente: (INEGI, 2021) 

 

 



 

207 
 

Ilustración 66. Delitos Denunciados- Resultado de la Carpeta de Investigación 
 

 
Fuente: (INEGI, 2021) 

Indicador costo del delito 

 

(INEGI, 2021) 
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Conclusiones 

Existe en México una necesidad imperante de revertir la incidencia delictiva, mejorar la 

percepción respecto de la actuación de las dependencias encargadas de la Seguridad 

Pública, así como de la administración y procuración de justicia. 

El marco legal establece la planeación del actuar institucional, así como el establecimiento 

de mecanismos de medición, seguimiento y evaluación del alcance de los objetivos 

establecidos en los procesos de planeación correspondientes 

Entre las entidades federativas es necesario homologar un esquema de indicadores 

homogéneo que permita la medición y la comparación de resultados.  

Los procesos de evaluación a partir de indicadores permitirán identificar datos absolutos y 

relativos a la incidencia delictiva, así como el escenario de lo percibido por la población. 
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Glosario 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Suprema del sistema 

jurídico mexicano, contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia 

de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los 

individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, 

distribuidos en nueve títulos.  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=54 

Entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del estado federal. Para algunos 

doctrinarios la autonomía de que gozan las entidades federativas es su característica 

esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad puede 

elaborar su propia Constitución y los procedimientos para su reforma . 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=94  
(Arts. 42, 43, 45 y 47 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 

de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México (CEPEUM art. 

43) 

Delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, 

para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la 

materia. (CPEUM Art. 16 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=96
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=94
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Seguridad pública. Función del Estado que comprende la prevención, investigación y 

persecución de  los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que la misma Constitución señala.  

Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de 

Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a 

nivel federal, local y municipal; (LGSNSP, art.5) 

Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades 

federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de 

investigación y demás auxiliares de aquel (LGSNSP, art.5) 

Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en 

general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y 

municipal, que realicen funciones similares; (LGSNSP, art.5) 

Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los 

Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de 

aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía 

ministerial; (LGSNSP, art.5) 
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