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Construcción conceptual del eje de gobierno: en él se explica qué se en-
tiende, cuál es su significado y razón de ser. Se exponen las condicionan-
tes más importantes, así como las dimensiones de análisis sobre las que 
descansará el Análisis Causal Especifico.

Investigación específica por eje de gobierno con base en las dimensio-
nes generales, identificadas en el Planteamiento General. Su integración 
considera, como principio base de actuación, la sistematización de infor-
mación referente a las situaciones más representativas para el correcto 
funcionamiento del Gobierno, que genere mayores beneficios a la socie-
dad, bajo una relación de causa-efecto.

Constructo teórico que permite clarificar y desagregar el actuar de la 
autoridad al establecer objetivos, estrategias, metas y líneas de acción 
especificas para la organización gubernamental; en estas últimas se con-
sideran las actividades administrativas y operativas que darán sentido de 
orden y coherencia al Gobierno, así como los proyectos estratégicos para 
la transformación de la realidad en la entidad y el cumplimiento de los 
compromisos establecidos por la administración.

Postulación enunciativa de los programas de gobierno sobre los que des-
cansará el funcionamiento de la administración y en el que se muestran, 
de manera general, las áreas participantes y responsables de dar cumpli-
miento a los objetivos establecidos por la administración. 

Estructuración de acciones que se traducirán en planes, programas o 
proyectos, que se agrupan en torno a los programas de gobierno es-
tablecidos; estas se realizarán a lo largo del periodo de gobierno de 
acuerdo con el objetivo y con base en la estrategia definida. Para su 
postulación se consideran mandatos constitucionales e indicadores de 
referencia nacionales e internacionales que califican el actuar guberna-
mental, mismos que se presentan en una línea base de referencia.  

Es la presentación sistematizada de datos soportados por resultados 
comprobables, con referencia nacional e internacional, que permite esta-
blecer un panorama de referencia en la actualidad y vincular la informa-
ción con el proceso de toma de decisiones, para generar escenarios y es-
tudios prospectivos que permitan actuar con método ante las vicisitudes 
propias de la administración.  
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México no ha sido ajeno a lo antes 
mencionado. La desaceleración de sus 
principales actividades económicas ha 
orillado al Gobierno federal a realizar 
ajustes al presupuesto hacendario, por 
lo que las transferencias a los Gobiernos 
locales han disminuido considerablemente. 
En consecuencia, el desarrollo económico 
territorial, desde lo local, juega un papel 
de vital importancia, pues permite generar 
economías de escala con impacto en la 
micro y macroeconomía.

El comportamiento de los mercados internacionales 
ha causado estragos en el crecimiento económico de 
los países y de los gobiernos subnacionales. Esto ha 
ensanchado las múltiples dimensiones de la pobreza y 
la marginación ante la creciente falta de fuentes de 
empleo; sobre todo en los países en desarrollo y emer-
gentes, los cuales experimentan el debilitamiento de 
sus cadenas productivas ante el incremento del precio 
de las materias primas. con ello se ha elevando el cos-
to de la producción de bienes y servicios. 



T O N Y  G A L I

G O B E R N A D O R

12

E

PLANTEAMIENTO
GENERAL

l comportamiento de los mercados internacio-
nales ha causado estragos en el crecimiento 
económico de los países y de los gobiernos 
subnacionales. Esto ha ensanchado las múltiples 
dimensiones de la pobreza y la marginación ante 
la creciente falta de fuentes de empleo; sobre 
todo en los países en desarrollo y emergentes, 
los cuales experimentan el debilitamiento de sus 
cadenas productivas ante el incremento del pre-

cio de las materias primas, con ello se ha elevando el costo  
de la producción de bienes y servicios. 

México no ha sido ajeno a lo antes mencionado. La des-
aceleración de sus principales actividades económicas 
ha orillado al Gobierno federal a realizar ajustes al presu-
puesto hacendario, por lo que las transferencias a los Go-
biernos locales han disminuido considerablemente. En 
consecuencia, el desarrollo económico territorial, desde lo 
local, juega un papel de vital importancia, pues permite 
generar economías de escala con impacto en la micro y 
macroeconomía.

Puebla es un referente de lo previamente descrito. En los 
últimos años se ha logrado reposicionar como una de las 
economías estatales más sólidas del país, contribuyendo 
con un importante porcentaje del producto interno bruto.  
El fortalecimiento de sus principales actividades económi-
cas ha coadyuvado a acrecentar la riqueza y distribuirla de 
manera equitativa entre los poblanos, permitiendo reducir 
la pobreza y la marginación. En la actualidad, el comercio 
y los servicios son las actividades que generan mayores 
ingresos al estado. A ello se suma la trascendencia de las 
industrias manufactureras, principalmente de los subsec-
tores automotriz y de la construcción, mismas que sitúan 
a la entidad como un referente nacional e internacional, 
pues es el segundo mayor exportador de vehículos en el 

país. De igual forma, la infraestructura carretera, económi-
ca, hospitalaria, educativa, cultural y turística han posicio-
nado al estado en la vanguardia, haciéndolo atractivo para 
las inversiones nacionales e internacionales.

En el mismo sentido, la modernización y tecnificación 
del sector agropecuario le han permitido volverse más 
productivo y rentable. Se ha reducido la pérdida de tie-
rras cultivables y se han incrementado las ganancias para 
los productores. Sin lugar a dudas, el campo de Puebla 
contribuye a garantizar la seguridad alimentaria de la 
población y a generar empleo. Siendo la actividad más 
practicada en el territorio. 

Sin embargo, uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la entidad es el sentar las bases que impulsen 
el desarrollo económico territorial, a fin de fortalecer los 
sectores productivos de manera equilibrada en las siete 
regiones. Así, se debe sustituir el modelo de desarrollo 
económico policéntrico que hasta hoy en día impera, para 
reducir las brechas sociales y vivir en dignidad. Con ello se 
ofrecerá mayor prosperidad y empleo a los habitantes y, 
en un mediano plazo, se incrementará la competitividad 
de las vocaciones productivas regionales y se frenará la 
expulsión de migrantes poblanos.

De las siete regiones socioeconómicas, la Angelópolis es 
la que concentra la mayor cantidad de habitantes y de 
actividades económicas de los sectores terciario y secun-
dario. Asimismo, contiene a la mayoría de los municipios 
de la cuarta zona metropolitana más importante del país: 
Puebla-Tlaxcala. Le sigue en importancia la región de Te-
huacán y Sierra Negra, la cual es un referente en los pro-
cesos industriales. En contraste, las regiones Mixteca e Izú-
car de Matamoros presentan menores encadenamientos 
productivos, siendo la agricultura su principal actividad 
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de  ingresos, aunque en su mayoría se realiza como una 
práctica de autoconsumo. Por ello, el establecimiento de 
un modelo de gobierno con visión periférica, sensible y 
cercana a la gente permitirá atender las demandas ciuda-
danas, para fortalecer las sinergias económicas en las re-
giones y robustecer el mercado interno.

Sin duda alguna, las políticas encaminadas a incrementar 
la productividad, el fortalecimiento y la capacitación del 
capital humano, la actualización del marco normativo, la 
reducción de trámites y tiempos de espera, y el trabajo 
colaborativo entre los sectores público, privado y social, le 
han brindado grandes resultados a Puebla. Siendo un re-
ferente nacional e internacional en la atracción y retención 
de inversiones. Muestra de ello es el establecimiento de la 
nueva planta de autos Audi, primera ensambladora de ve-
hículos de lujo en el país, y a través de la cual será posible 
incrementar las fuentes formales de empleo de manera 
directa e indirecta en el corto y mediano plazos. 

Asimismo, en los últimos seis años se ha logrado mejorar 
los principales indicadores de competitividad. Entre ellos 
destacan la facilidad para crear un negocio, el sistema de 
derecho confiable y objetivo, o el de registro de una pro-

piedad, lo cual ha incrementado considerablemente la 
confianza de los inversionistas. Así, el estado cuenta con 
una de las tasas más elevadas con respecto a la esperanza 
de vida de los negocios. 

Del total de unidades económicas en la entidad, la mayo-
ría se agrupa en la prestación de bienes y servicios, como 
resultado del incremento de la afluencia turística nacional 
y extranjera. Lo anterior no es casualidad. Puebla cuenta 
con un amplio acervo histórico y cultural que se ha forjado 
desde el establecimiento de las civilizaciones prehispáni-
cas. De igual manera, posee vestigios arqueológicos que 
dan cuenta del pasado y la evolución de la sociedad. 

Asimismo, la Conquista y la colonización marcan la pauta 
de la transculturación prehispánica y europea, con lo que 
en esta entidad se generó la mezcla de aromas, colores 
y sabores que distinguen a la gastronomía poblana a 
nivel nacional e internacional. Y qué decir del patrimo-
nio edificado que hoy en día se conserva para el disfrute 
de habitantes y visitantes. El estado ha sido cuna de la 
creación artística y literaria, así como sede de gestas his-
tóricas, como la batalla del 5 de Mayo y el inicio de la 
Revolución mexicana. 

las políticas 
encaminadas a 
incrementar la 
productividad, el 
fortalecimiento 
y la  capacita
ción del capital 
 humano, han 
posicionado a 
Puebla como un 
referente
nacional e in
ternacional en 
la atracción 
y retención de 
inversiones.
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La conservación de la cultura como sinónimo de identidad y orgullo ha 
permitido crear productos turísticos, siendo el turismo étnico uno de los 
más importantes. Actualmente, Puebla comparte con el Estado de México 
el primer lugar en relación con la cantidad de pueblos mágicos. Dicho fac-
tor ha sido clave para distribuir el turismo en las sietes regiones, y que no 
solo se concentre en la capital. Así, se ha distribuido de manera equitativa 
la derrama económica del sector y se han generado fuentes de empleo 
para la población de los municipios con vocación turística.

El sector terciario concentra la mayor cantidad de población económi-
camente activa ocupada, seguido del sector primario y, finalmente, del 
secundario. Sin lugar a dudas, el desarrollo económico de la entidad ha 
permitido incrementar las ofertas en el mercado laboral, reduciendo 
significativamente la tasa de desocupación. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer, como generar programas y acciones que contribuyan 

a reducir la desigualdad laboral entre mujeres y hombres, para que am-
bos cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo pleno. En este 
mismo tenor, se deben establecer esquemas de vinculación entre los 
diversos sectores, que permitan insertar una mayor cantidad de jóvenes 
al campo laboral. Con ello se contribuirá a reducir de manera importante 
la informalidad laboral que, a la fecha, representa una de las principales 
debilidades de la economía poblana.

La entidad necesita estar preparada ante el inminente retorno de migran-
tes poblanos a su lugar de origen, como resultado de las políticas migrato-
rias establecidas por la nueva administración de Estados Unidos de Améri-
ca. Por tanto, facilitar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como el impulso de proyectos productivos, permitirá generar empleos 
y autoempleos para los residentes de las sietes regiones y los migrantes 
de retorno. 

Se deben generar 
programas y 
acciones que 
contribuyan 
a reducir la 
desigualdad 

laboral entre 
mujeres y 

hombres, para 
que ambos 

cuenten con 
las mismas 

oportunidades de 
desarrollo pleno.
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análisis causal
específico

Impulso al fortalecimiento  
económico del estado

l crecimiento económico conduce a una mayor 
prosperidad. Por consiguiente, la implementa-
ción de políticas que incentiven el desarrollo y 
el fortalecimiento de las actividades económicas 
es una prioridad para los Gobiernos nacionales y 
locales. A través de ellas es posible brindar mayor 
bienestar mediante la generación de fuentes de 
empleo, la mejora de los ingresos salariales y  un 
mayor acceso a bienes y servicios que permitan 

satisfacer las necesidades de la población. En el mismo 
sentido, el crecimiento económico refleja la adecuada 
implementación de políticas económicas por parte de los 
Gobiernos, siendo su mayor reto el contar con un creci-
miento constante y sostenido para distribuir la riqueza por 
igual entre los habitantes. 

Cifras publicadas por el Banco Mundial demuestran que, 
durante el año 2016, la economía internacional creció solo 
2.2  %. Esto representa uno de los menores crecimientos 

E

+ "el impulso y fortalecimiento de 
los sectores productivos, per-
mite acelerar el crecimiento 
económico sostenido, a través 
del cual es posible reducir las 
brechas sociales y combatir la 
pobreza" Banco Mundial. 

desde la crisis experimentada en 2009.1 Los principales ele-
mentos que han afectado la economía mundial derivan de 
la disminución de los capitales de inversión, así como del 
incremento de la deuda pública de los países, tanto desa-
rrollados como en vías de desarrollo. Aunado a lo anterior, 
se encuentra la disminución de los precios de las materias 
primas desde hace más de dos años, y que hasta el mo-
mento no se han logrado apuntalar en el mercado.

En el mismo tenor, los conflictos geopolíticos, como las 
guerras y el terrorismo en diferentes regiones del mundo, 
han sido una de las múltiples causas que han desequilibra-
do los mercados. En muchas ocasiones han perjudicado 
la comercialización de los productos, contando con una 
producción mayor que la distribución. 

De igual manera, el despliegue de acciones militares ha 
representado un aumento significativo del gasto público. 
Esto ha traído severas repercusiones en las finanzas públi-

1. Banco Mundial, Situación y 
perspectivas de la economía 
mundial, 2017.
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cas. Hoy en día, los países que se encuentran inmersos en 
este tipo de conflictos han dejado de invertir en el desa-
rrollo de sus sectores productivos por ofrecer mayor segu-
ridad a sus habitantes.

A pesar de que las inversiones de capital se han reduci-
do a nivel mundial, y con ello el flujo monetario, el Banco 
Mundial pronostica que para este 2017 habrá un repunte 
de 2.7 % en el crecimiento económico internacional. No 
obstante, es importante señalar que el Fondo Monetario 
Internacional pronosticó en el año 2015 un crecimiento 
de 3.8 % para 2017. Sin embargo, en 2016 tuvo que recon-
siderar su proyección y lo redujo 0.2 %; así, lo estableció 
en 3.6 %. Lo anterior es resultado del estancamiento de 
los mercados emergentes y de los países con economías 
desarrolladas, a consecuencia de la caída de las exporta-
ciones de los productos básicos. Además, se espera un 
lento crecimiento de las economías como la China, y una 
reducción en el dinamismo económico de Estados Unidos. 
De la misma manera, la lenta recuperación de Japón tras 
los fenómenos naturales de los que fue víctima en 2011, 
ha disminuido la presencia del continente asiático en el 
plano global.2

Por su parte, América Latina y el Caribe afrontan grandes 
retos como consecuencia de las políticas económicas 
que ha implementado la nueva administración estadou-
nidense. Es cierto que su repercusión es a escala mundial; 

sin embargo, los países del continente americano son los 
que más han resentido los embates de sus ajustes finan-
cieros y comerciales, ejemplo de ello es la reducción de 
las exportaciones de materias primas que ha generado 
una desaceleración en el crecimiento económico y en 
los procesos productivos. Por lo cual, la integración eco-
nómica de los países del continente parecería ser una de 
las vías trascendentales para elevar la competitividad en 
los mercados internacionales, garantizar el crecimiento 
económico en un largo plazo y contribuir a la estabilidad 
de las finanzas públicas. Esto permitiría implementar po-
líticas con mayor eficacia en el combate a la pobreza y la 
marginación.3

Un factor que puede estimular favorablemente a la eco-
nomía regional emana de la reducción de aranceles por 
la venta e importación de productos. Esto permitirá atraer 
una mayor cantidad de inversiones, favoreciendo la mejo-
ra de los procesos productivos y el incremento de las fuen-
tes de empleo. Para el año 2017, el Banco Mundial prevé 
un crecimiento económico de 1.2 % para América Latina.4

En la actualidad, las economías en desarrollo siguen te-
niendo una gran dependencia de las políticas monetarias 
establecidas por las economías avanzadas. Ello pone en 
riesgo el cumplimiento de metas y objetivos establecidos 
a corto, mediano y largo plazos. México no ha sido una 
excepción en el tema, las disposiciones gubernamentales 
en materia económica que ha implementado la nueva ad-
ministración de Estados Unidos, han generado constantes 
especulaciones en el mercado, lo cual se refleja en la varia-
ción cambiaria del peso frente al dólar. 

El petróleo, por su parte, ha afrontado grandes desa-
fíos ante la desaceleración del mercado de la industria 
extractiva. Desde el año 2015, muchas de las naciones 
productoras registran grandes pérdidas a consecuencia 
de la disminución del precio del crudo y la dificultad de 
su comercialización. Esto ha provocado una reducción 
considerable en sus ingresos y ha generado déficits 
fiscales en los países productores, cuyo ejercicio presu-
puestal está por encima de la capacidad financiera con la 
que estos cuentan. La recurrencia a la deuda pública es 
una constante para solventar las acciones de gobierno. 
Un ejemplo claro de lo antes mencionado es Petróleos 
Mexicanos (Pemex), empresa que en los últimos seis 
años ha experimentado constantes variaciones en los 
precios del crudo. En enero de 2016 se presentó el precio 
más bajo, con 23.11 dólares por barril; en marzo de 2012, 
el más alto, de 112.82 dólares (véase gráfica 2.1).5

La caída de los precios de la mezcla mexicana ha puesto a 
Pemex en uno de los escenarios de mayor adversidad de 
su historia. Se ha visto obligado a disminuir la inversión 

2. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Documento relativo al 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 42 Fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 2016.

3.  Banco Mundial, Integración más 
profunda vital para el crecimiento de 
América Latina y el Caribe, 2017.

4.  Banco Mundial, Situación y perspectivas 
de la economía mundial, 2017.

5. Secretaría de Economía, Servicio 
Geológico Mexicano, Seguimiento 
Precio del Petróleo Mezcla Mexicana.
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en la exploración y explotación de yacimientos, reducir el 
personal y suspender proyectos con visión de mediano 
y largo plazos. De igual manera, el gasto público progra-
mable ha sufrido recortes presupuestales por parte del 
Gobierno federal, a fin de contar con un equilibrio entre 
el gasto corriente y los pasivos de la nación. No obstante, 
en los últimos meses el petróleo ha recuperado terreno 
de manera paulatina, como resultado del acuerdo esta-
blecido por los grandes productores al reducir la oferta 
de su producción. 

Durante el último trimestre, la economía mexicana de-
mostró una ligera recuperación. Sin embargo, la renego-
ciación propuesta por Donald Trump al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan) incrementó nue-
vamente la incertidumbre en el mercado nacional, y redu-
jo la confianza de los consumidores, principalmente de los 
empresarios, disminuyendo la inversión extranjera directa 
(ied). Por lo anterior, las decisiones que se tomen en el cor-
to plazo podrían generar obstáculos entre las relaciones 
comerciales entre Estados Unidos y México. 

En los últimos meses, el peso mexicano tuvo una depre-
ciación de 1.7 %, en respuesta al comportamiento irregular 
del mercado internacional. Esto provocó una mayor vola-
tilidad en la política cambiaria; en el mes de noviembre, 
el dólar alcanzó un máximo histórico de 21.90 pesos por 
dólar. Los techos máximos cambiarios coinciden con los 
debates presidenciales del país vecino, seguidos de las fe-
chas previas a la toma de protesta del actual presidente 
estadounidense. Posteriormente, se ha logrado una mayor 
estabilidad monetaria (véase gráfica 2.2).6 

La inflación se mantuvo por debajo de 3 % durante más 
de quince meses, pero a partir del mes de octubre de 2016 
empezó a superar este nivel, y se colocó hasta 3.36 % al cie-
rre del año; para enero de 2017 alcanzó una tasa de 4.72 % 
a consecuencia del ajuste que sufrieron los precios de los 
energéticos.7 El Banco de México pronostica que al cierre 
del año 2018 la inflación se reducirá a 3 %. Sin embargo, no 
se descarta un alza en los próximos meses, principalmente 
en las mercancías por su relación con el tipo de cambio.

Pese a la recuperación económica del país, al cierre del 
año 2016, el Banco de México decidió aumentar en 50 
puntos base el objetivo de la tasa de interés interbanca-
ria (tiie), a un día a 6.25 %.8 La finalidad fue posicionar al 

6. Banco de México, Sistema de Información 
Económica 2017.

7. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), Índices de precios al 
consumidor 2017.

8. Banco de México. Anuncio de Política 
Monetaria.

GRÁFICA 2.1
PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO EN DÓLARES

GRÁFICA 2.2
COMPORTAMIENTO DEL PESO FRENTE AL DÓLAR

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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país como un mercado financiero competitivo y seguro. 
Además, esta decisión responde a las fluctuaciones de 
los mercados, los cuales aún se mantienen a la baja. De 
este modo, es necesario implementar medidas cautela-
res ante las posibles presiones que se pudiesen generar 
en el corto plazo.

Por otra parte, se pronostica una disminución en la lle-
gada de inversiones, tal y como lo demuestran diversas 
instituciones y el índice de confianza empresarial del inegi. 
Mediante este último es posible analizar los sectores de 
la construcción, las manufacturas y el comercio, mismos 
que reflejan un descenso en su dinamismo. Tan solo al 
compararse el mes de febrero de los años 2016 y 2017 es 
posible identificar una disminución de 7.6 % en el sector 
de la construcción; y las manufacturas y el comercio se 
redujeron en más de 5 %.9 La desaceleración de activida-
des económicas como las antes mencionadas evidencia la 
desconfianza de consumidores e inversionistas. Este fenó-
meno no solo afecta a México, sino que se experimenta de 
manera general en las economías en vías de desarrollo y 
desarrolladas. Por ello, muchos de los países se han visto 
en la necesidad de ofrecer mayores incentivos fiscales para 
volverse atractivos a los inversionistas, pese al entorno eco-
nómico que impera en el orbe (véase gráfica 2.3). 

La variación del producto interno bruto (pib), entre 2015 
y 2014, fue de 2.53 %, con un incremento de 0.36 %. Al 
cuarto trimestre de 2016, en cifras desestacionalizadas, se 
obtuvo una variación de 2.4 % respecto de 2015. Los sec-
tores primario y secundario lograron un crecimiento repre-
sentativo con 6.6 % y 3.3 %, respectivamente.10

El estado de Puebla se encuentra en una zona geográfica 
estratégica, en el centro del país, y es el punto de conecti-
vidad con el bajío, el Sur-sureste y el norte de la república 

mexicana, gracias a su amplia red de carreteras. De modo 
que las distancias entre la entidad y los puertos de Vera-
cruz y Tuxpan en el estado de Veracruz y la Ciudad de Mé-
xico, son relativamente cortas, lo que ha permitido contar 
con centros de comercialización de productos poblanos 
a nivel regional, nacional e internacional. A lo anterior se 
suma la existencia de dos aeropuertos, el Internacional 
Hermanos Serdán y el Nacional en Tehuacán. En conse-
cuencia, la economía ha presentado un crecimiento im-
portante y sostenido, por lo menos durante los últimos 
seis años. Los sectores de la industria automotriz, textil y 
metalmecánica han sido los más representativos de este 
desarrollo.

El conjunto de factores antes expuestos ha colocado al 
estado como una de las diez economías más importantes 
del país. Tan solo en el tercer trimestre de 2016 se registró 
un crecimiento de las actividades económicas de 1.1 %. 
Algunas de las más representativas son la agroindustria, la 
industria automotriz y el turismo. Sin lugar a dudas, la po-
lítica integral de desarrollo económico permitió obtener 
un crecimiento anual de 2.9 %.11 

En el mismo tenor, el alza de la economía responde a la 
llegada de importantes inversiones como la nueva planta 
de Audi, la ampliación de la planta de Volkswagen y la 
agroindustria a través de la empresa Cargill, ubicada en 
Tehuacán. Ciertamente, las inversiones han sido un fac-
tor detonante del desarrollo y crecimiento económico. A 
través de ellas ha sido posible generar fuentes de empleo, 
mejorar los ingresos de los trabajadores, incrementar la 
competitividad y la transferencia de nuevas tecnologías, 
mejorar los procesos productivos, elevar la competencia 
del mercado interno, dotar de financiamiento a empresas 
locales, así como aumentar las exportaciones nacionales 
e internacionales de productos elaborados en la entidad. 

9. inegi, Índice de Confianza Empresarial.

10. inegi, pib y Sistemas de Cuentas 
Nacionales. 

11. inegi, Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal, base 2008.

GRÁFICA 2.3
INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE)

Fuente: Elaboración propia, con base en inegi, 2017, Índice de Confianza Empresarial.
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Contar con instituciones sólidas, un Estado de derecho 
pleno, un clima de negocios favorable, infraestructura 
moderna y escuelas de educación superior de calidad que 
proveen mano de obra calificada, ha hecho que Puebla 
sea un lugar atractivo para las inversiones. En el último año, 
la entidad captó mil 031 millones de dólares de inversión 
extranjera directa. Esto representa un aumento de 52  % 
respecto del año 2015, e indica una estabilidad política, 
laboral, económica y social.12 No obstante, es necesario se-
guir implementando acciones y estrategias que permitan 
mejorar las condiciones para la atracción de inversiones a 
la entidad, con el trabajo colaborativo de los sectores pú-
blico, privado y social. 

Puebla, en 2015, aportó al producto interno bruto nacio-
nal 3.17 % en valores constantes, con 435 mil 28 millones 
de pesos, y se ubicó como la novena economía con mayor 
dinamismo del país. De 2.53  % del crecimiento econó-
mico nacional, el estado contribuyó con 0.07 %. De igual 
manera, estuvo en la treceava posición respecto de las 
entidades que obtuvieron un crecimiento significativo. La 
mayor aportación del pib estatal emana de las actividades 
terciarias, con 62.19 %. Dentro de ellas destacan el comer-
cio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles, transporte, correos y almacenamiento. Esto 
permite deducir que el turismo tiene un gran impacto 
en el crecimiento y desarrollo económico de la entidad. 
Mientras que las actividades secundarias aportan 33.51 %, 
el principal subsector son las industrias manufactureras, 
las cuales generan una de las más importantes aportacio-
nes, no solo al pib estatal, sino también al nacional. Final-
mente, el sector primario es el que ha experimentado un 
mayor crecimiento en los últimos años, al pasar de 3.80 %, 
en 2011, a 4.30 %, en 2015.13

Sector primario

A nivel estatal, 27.9 % de la población se agrupa en loca-
lidades rurales donde habitan menos de 2 mil 500 per-
sonas. Este promedio es superior al de la media nacional, 
de 23 %.14 Del 58.1 % de la población en edad de trabajar, 
21.9  % se encuentra ocupada en actividades del sector 
primario. El subsector agrícola cuenta con mayor partici-
pación, con 94.2  %, poniendo de manifiesto la gran im-
portancia que tiene el campo poblano, seguido de los 
subsectores pecuario y pesquero con 5.6  % y 0.2  %, res-
pectivamente (véase gráfica 2.4).15

Al cierre del año 2015, el sector primario aportó 4.30 % del 
producto interno bruto estatal, con una derrama econó-
mica de 18 mil 715 millones de pesos. Esta cifra representó 
una contribución de 4.40  % al pib nacional de las activi-

dades primarias. Con ello ocupó la octava posición y 
contribuyó a garantizar la seguridad alimentaria de 
los poblanos y de otras entidades federativas.16 Este 
sector ha tenido un importante crecimiento, desarro-
llo y mayor dinamismo. Entre 2010 y 2015, su derrama 
económica incrementó 14.88  %. De acuerdo con el 
indicador trimestral de la actividad económica estatal 
(itaee), el campo poblano tuvo una variación positiva de 
9.5 % entre los años 2014 y 2015, lo que ha permitido 
fortalecer las cadenas de valor entre los sectores prima-
rio, secundario y terciario, y ofrecer nuevas fuentes de 
empleo.17 

12. Secretaría de Economía, Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 
Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en México (enero-
diciembre, 2016).

13. inegi, pib y Cuentas Nacionales, 2015.

14. inegi, Censo de Población y Vivienda, 
2015. 

15. Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera, siap, Puebla, Infografía 
Agroalimentaria, 2016.

16. pib y Cuentas Nacionales. Entidad 
Federativa Anual. Participación 
porcentual en valores constantes 2015. A 
precios constantes de 2008. inegi.

17. inegi, Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal. 

GRÁFICA 2.4
PERSONAS OCUPADAS POR ACTIVIDAD PRIMARIA

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(siap). Puebla, Infografía Agroalimentaria, 2016.
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En el estado, el volumen de producción agropecuaria y 
pesquera ascendió a más de 8 millones de toneladas. De 
modo que la entidad ocupa el lugar doce a nivel nacio-
nal. Los productos que mayor porcentaje de aportación 
realizan al volumen y valor de la producción son el maíz 
y el café cereza, por parte del subsector agrícola; de igual 
forma, el huevo para plato y la carne de canal de porcino 
son los más representativos del pecuario. Estos últimos se 
concentran en las regiones de Valle de Serdán y Tehuacán 
y Sierra Negra, principalmente. La sustancial producción 
de carne de porcino proviene de las importantes inversio-
nes que se han recibido en la región. La crianza y produc-
ción de trucha y mojarra han cobrado mayor relevancia en 
los últimos años.18 

Es importante destacar que 72.5 % de las unidades eco-
nómicas del sector primario emplean a un promedio de 
entre dos y cinco personas. De estas, 93.4 % cuenta con 
instrucción escolar de nivel básico y solo 7.6  % con es-
tudios de nivel medio superior o superior.19 Por ello, esta 
actividad es una de las más practicadas en todos los mu-
nicipios de la entidad, como resultado del escaso acceso 
a la educación con el que se contaba. Sin embargo, hoy 
existen las bases que permiten incorporar a personas con 
un mayor nivel de instrucción a las actividades agrope-
cuarias, y en un mediano plazo, esta acción contribuirá a 
mejorar los procesos productivos y elevará la rentabilidad 
de su práctica.

En la actualidad, los municipios más productivos del sec-
tor primario son Atlixco, en el subsector agrícola, Tehuacán, 
en el pecuario, y Chilchotla, en el acuícola. Los municipios 
con mayor superficie sembrada son Chignahuapan, con 
2.4 %; Palmar de Bravo, con 2.2 %, y Chalchicomula de Ses-
ma y Tlachichuca, con 1.8 %.20 Las acciones emprendidas 
para fortalecer el sector primario han reposicionado a Pue-
bla como uno de los productores más importantes a nivel 
nacional. Tan solo entre los años 2014 y 2015, el sector ob-
tuvo un crecimiento de 15 %.21

Los recursos naturales, la ubicación geográfica, la fertilidad 
del suelo y las condiciones climatológicas son las condi-
ciones básicas para la siembra y cosecha de productos 
agrícolas. Puebla cuenta con tres ciclos: otoño-invierno, 
primavera-verano y perenne, es decir que durante todo el 
año se producen diversos productos de consumo local y 
regional. En el ciclo de otoño-invierno se cosechan seis de 
cada cien toneladas. En el periodo de primavera-verano se 
obtiene más de la mitad del valor de la producción agríco-
la anual. Y en el ciclo perenne se genera uno de cada tres 
pesos de la producción del campo. Los productos más co-
sechados son el maíz de grano, el café cereza, la caña de 
azúcar, el tomate rojo y la papa. Estos dos últimos produc-
tos concentran 48.2 % de la producción estatal. Tan solo 
17.6 % de las superficies cultivables cuentan con sistemas 
de riego; 82.4 % son de temporal, por lo que dar continui-
dad a la tecnificación de los procesos productivos resulta 
un área de oportunidad para vigorizar las cadenas de valor. 
Dicha medida permitiría generar mayor plusvalía para los 
productores poblanos (véase tabla 2.1).22 

 
TABLA 2.1 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTACADOS, 2015

PRODUCTO
MAÍZ 

GRANO
CAFÉ 

CEREZA
CAÑA DE 
AZÚCAR

TOMATE ROJO 
(JITOMATE)

PAPA

Valor (millones de 
pesos)

3 798 1 120 769 735 732

Participación al 
total de la entidad

25.65 % 7.5 % 5.2 % 5.0 % 4.9 %

Volumen en 
toneladas

1 002 155 171 320 1 625 611 113 720 145 292

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap). Puebla, Infografía Agroalimentaria, 2016.

Los municipios líderes en el subsector agrícola, por el va-
lor de su producción y que por ello aportan más recursos 
económicos al pib estatal, son Atlixco, con 493 millones de 
pesos (3.32  % de la entidad); Izúcar de Matamoros, con 
453 millones de pesos (3.05  %); Acatzingo, con 424 mi-
llones de pesos (2.85 %); Tecamachalco, con 391 millones 
de pesos (2.63 %); y Tlatlauquitepec, con 380 millones de 
pesos (2.56 %).23

18. Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (siap), 
Puebla, Infografía Agroalimentaria, 
2016. 

19. Idem.

20. Idem.

21. Idem.

22. Idem.

23. siap, Anuario Estadístico de la 
Producción Agrícola, 2015. 
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La actividad pecuaria es la más importante para las regio-
nes de Valle de Serdán y Tehuacán y Sierra Negra, por la ob-
tención y comercialización de productos de origen animal 
para la alimentación de la población y su procesamiento 
industrial. Hoy en día, la ganadería representa una fuente 
de ingresos importante para las zonas rurales. Estas son las 
principales áreas donde se reproduce, cría, engorda, orde-
ña y sacrifica a las cabezas de ganado. Por lo que el apoyo 
para la construcción de infraestructura es necesario para 
fortalecer a esta práctica, al ser indispensable contar con 
corrales, granjas, establos, rastros particulares y municipa-
les para generar mayores ingresos. 

En el estado existen 18 centros de sacrificio, que represen-
tan 7.2 % de la infraestructura a nivel nacional. De estos, 13 
son municipales y cinco poseen la certificación tipo ins-
pección federal (tif), la cual garantiza que los productos 
que se están comercializando cuentan con garantía de 
calidad y salud. El inventario y la producción de la entidad 
son un referente nacional. El estado contribuye con 10.2 % 
de la carne porcina en dicho escenario, seguida del capri-
no, con 14.7 %, y con 10.5 % de aves (véase gráfica 2.5).24

Los productos pecuarios que mayor aporte tienen al va-
lor total de producción del estado son el huevo en plato, 
carne en canal de bovino, porcino y ave, así como la leche 
de bovino. Los municipios que obtienen mayor plusva-
lía de su producción son Tehuacán, con 18.9 % del valor 
pecuario de la entidad, aporta 4 mil 645 millones de pe-
sos; Tecamachalco, con 7.4 %, mil 822 millones de pesos; 
Guadalupe Victoria, con 7.1 %, mil 735 millones de pesos; 
Tepanco de López, con 6.1 %, mil 508 millones de pesos, y 
Tlacotepec de Benito Juárez, con 5 %, mil 228 millones de 
pesos (véase tabla 2.2).25 

*Miles de colmenas 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (siap). Puebla, Infografía Agroalimentaria, 2016.

TABLA 2.2 
PRODUCTOS PECUARIOS DESTACADOS, 2015

PRODUCTO
HUEVO EN 

PLATO 
CARNE EN CANAL 

DE PORCINO
CARNE DE 

CANAL DE AVE
LECHE DE BOVINO

CARNE DE CANAL  
DE BOVINO

Valor (millones de pesos) 9 007 6 440 4 264 2 605 1 566

Participación al total  
de la entidad 36.7 % 26.3 % 17.4 % 10.6 % 6.4 %

Volumen en toneladas 495 002 161 932 167 120 449 000 ml 40 632

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap). Puebla, Infografía Agroalimentaria, 2016.

24. siap, Puebla, Infografía Agroalimentaria, 
2016.

25. Idem.

GRÁFICA 2.5
DISTRIBUCIÓN DE INVENTARIO GANADERO

A pesar de que la acuicultura no representa un porcentaje 
de producción alto para la entidad, se practica en algunos 
municipios. Sus productos constituyen una importante 
derrama económica, ya que aportan 0.7 % de la produc-
ción nacional, con 4 mil 191 toneladas y 217 millones de 
pesos. Los productos pesqueros más representativos son 
la trucha, con 82.8 % del valor de la producción estatal, la 
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mojarra con 14.2 %, la carpa con 1.7 %, y el bagre con 0.8 %. 
Las regiones que cuentan con mayor potencial productivo 
son la Sierra Norte y la Sierra Nororiental. Las regiones de 
Tehuacán y Sierra Negra, Valle de Serdán, Mixteca y Angeló-
polis también realizan esta práctica pero en menor escala. 

El entorno económico internacional juega un papel de 
gran importancia para el sector primario y todas sus acti-
vidades, pues son vulnerables ante el mercado cambiario 
y la relación que aguarda el peso frente al dólar. Ello trae 
consigo el incremento de los insumos y los servicios de 
comercialización. Sin lugar a dudas, los efectos que pue-
dan generar la renegociación de los tratados internaciona-
les comerciales impactarán de manera negativa al sector, 
afectando no solo a Puebla, sino también a todos los es-
tados productores, ya que Estados Unidos es el principal 
importador de productos agropecuarios. 

A nivel local, el clima, las plagas, las enfermedades y la falta 
de capacitación y de asistencia técnica son los principales 
retos que enfrenta el campo poblano, y que en el corto, 
mediano y largo plazos marcarán las diferencias para in-
crementar o reducir su producción. Por lo tanto, la tecni-
ficación, mecanización y modernización de los procesos 
productivos harán a las actividades primarias más eficien-
tes y rentables, y permitirán explotar las potencialidades 
de la entidad. Además, se reducirá el abandono de hec-
táreas productivas, lo que favorecerá que más poblanos 
obtengan ingresos y mejoren su calidad de vida. 

Sector Secundario

El sector secundario ha presentado una lenta recupera-
ción desde la crisis económica del año 2009, cuando las 
manufacturas poblanas sufrieron una caída significativa y 

La tecnificación, 
mecanización y 
modernización 
de los procesos 

productivos 
harán a las 
actividades 

primarias 
más eficientes 

y rentables, 
y permitirán 
explotar las 

potencialidades 
de la entidad.

su repercusión se observó a escala nacional. Es importan-
te mencionar que, si bien la aportación de las actividades 
secundarias al pib estatal y nacional ha sido irregular, su 
dinámica económica entre los años 2010 y 2015 se incre-
mentó 14.35 %, de 127 mil 480 millones de pesos a 145 mil 
778 millones. Actualmente, este sector aporta 3.1 % del pib 
nacional (ocupa la treceava posición). A nivel estatal, su 
contribución es de 33.51 %. Entre 2014 y 2015, el sector 
experimentó una variación positiva de 2.4 % por la derra-
ma económica (véase gráfica 2.6).26

Los subsectores más importantes para el producto interno 
bruto estatal son las industrias manufactureras, con una 
contribución de 22.04  %; la fabricación de maquinaria y 
equipo de computación, comunicación, aparatos electró-
nicos y transporte, con 8.99  %; y la construcción, con 
7.33 %. Del total del sector secundario, 65 % emana de las 

26. pib y Cuentas Nacionales. Entidad 
Federativa Anual. Participación 
porcentual en valores constantes, 2015. 
A precios constantes de 2008, inegi.

GRÁFICA 2.6
COMPORTAMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR 
SECUNDARIO AL PIB

Fuente: Elaboración Propia con datos del inegi, pib y Cuentas Nacionales.
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 actividades manufactureras; 21 %, de la construcción; 7 %, 
de la generación, transmisión y distribución de energía eléc-
trica; y finalmente, 5.10 %, de la minería (véase tabla 2.3).27

27. Idem. 

28. inegi, Censo Económico, 2014.

29. inegi, Esperanza de Vida de los Negocios. 

30. Subsecretaría de empleo y productividad 
laboral, Puebla, Información Laboral, 
marzo, 2017.

31. inegi, pib y Cuentas Nacionales. 

GRÁFICA 2.7
distribución de las industrias manufactureras

Fuente: Elaboración Propia con datos del inegi, 2015.

TABLA 2.3 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS, PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB 2015 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS 33.51
Minería 1.71

Minería petrolera 1.24

Minería no petrolera 0.47
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 2.42

Construcción 7.33

Industrias manufactureras 22.04

Industria alimentaria 4.05

Industria de las bebidas y del tabaco 0.42
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 0.82

Fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos 
de cuero, piel y materiales sucedáneos 0.95

Industria de la madera 0.21

Industria del papel; impresión e industrias conexas 0.49
Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; industria química; industria del 
plástico y del hule 2.72

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1.27

Industrias metálicas básicas; fabricación de productos metálicos 1.77
Fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de accesorios, 
aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; fabricación de equipo de 
transporte 

8.99

Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.2

Otras industrias manufactureras 0.14

Fuente: pib y cuentas nacionales con datos del inegi, 2015.

En Puebla existen 251 mil 318 unidades económicas, de 
las cuales 41 mil 114 se enfocan al sector manufacturero; 
es decir, 16.3 % de las empresas del estado se dedican a 
la transformación de las materias primas y les agregan va-
lor extra para su comercialización. El municipio de Puebla 
concentra 15.6 % de la industria manufacturera, mientras 
que Tehuacán agrupa 6.4 %, seguido de San Pedro Cholula, 
con 4.2  %. Estos tres municipios en conjunto contienen 
más de 25  % de las unidades económicas dedicadas a 
esta actividad.28 Es importante señalar que los negocios 
manufactureros cuentan con mayor umbral de esperanza 
de vida, por encima del resto de los sectores económicos 
después de su primer año de creación, con un promedio 
de 8.5 años. Asimismo, las unidades económicas manu-
factureras son las más longevas, con un promedio de 19.8 
años. Por cada cien que se crean, 17 sobreviven.29 

El personal ocupado en este sector es de 677 mil 899 per-
sonas, es decir, 25 % del estado. Cuenta con un valor agre-
gado censal bruto de 94 mil 259 millones de pesos. Las 
regiones más productivas del estado son Angelópolis, Va-
lle de Serdán y Tehuacán y Sierra Negra (véase tabla 2.4).30

TABLA 2.4 
CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS POR REGIÓN

REGIÓN
NÚMERO DE 
UNIDADES 

ECONÓMICAS

% QUE REPRESENTA 
SOBRE EL TOTAL DEL 

ESTADO

VALOR AGREGADO 
CENSAL BRUTO 

(MILES DE PESOS)

% QUE REPRESENTA 
SOBRE EL TOTAL DEL 

ESTADO

Angelópolis 16 245 40 $86 367 315 91.6

Mixteca 2 827 7 $95 646 0.1

Valle de Serdán 3 744 9 $1 726 050 1.8

Sierra Nororiental 3 463 8 $1 108 499 1.2

Sierra Norte 3 541 9 $510 291 0.5
Valle de Atlixco y 
Matamoros 3 993 10 $732 473 0.8

Tehuacán y Sierra Negra 7 301 18 $3 719 300 3.9

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi.

A pesar de que las industrias manufactureras han tenido 
una lenta recuperación, su aportación es muy significati-
va para el desarrollo económico de la entidad. En segui-
miento a su fortalecimiento, en el estado se han realiza-
do diversas acciones mediante las cuales ha sido posible 
atraer inversiones. Estas últimas se han enfocado en la 
agroindustria, la industria automotriz y metalmecánica. 
Sin duda, en un plazo no mayor a tres años contribuirán 
al repunte de este sector. Muestra de ello es el incremento 
en la derrama económica de casi 12 % en la fabricación de 
transporte, maquinaria y equipo, mientras que la industria 
alimentaria consiguió un incremento en sus ingresos de 
4.5 % entre 2014 y 2015 (véase gráfica 2.7).31 
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La industria automotriz mexicana es una de las más com-
petitivas a nivel mundial y ha favorecido al crecimiento 
y desarrollo económico del país. Al cierre del año 2015, 
México se mantuvo como el séptimo productor de 
vehículos a nivel global y primer lugar de Latinoamérica.32 
El perfil con el que cuenta Puebla, orientado a la manufac-
tura, la innovación y la concentración de mano de obra 
calificada, le ha permitido colocarse como parte de la 
columna vertebral del sector automotriz nacional, afian-
zándose como un referente internacional por su capaci-
dad productiva, así como por su eficacia y eficiencia. La 
Secretaría de Economía coloca al estado como el segundo 
productor automotriz más importante en México, solo 
detrás de Aguascalientes. Esta entidad alberga dieciocho 
parques industriales y tecnológicos, lo que le ha permitido 
incrementar, en los últimos seis años, 53.29 %  la fabrica-
ción de automóviles.33

La planta Volkswagen, ubicada en el municipio de Puebla, 
es la empresa más importante en el sector automotriz. Al 
cierre del año 2016, contabilizó una producción neta de 
414 mil 685 unidades. Sin embargo, esta cifra fue 9.4 % me-
nor que la del año 2015. En este sentido, sus exportaciones 
cayeron 15.1 %, a consecuencia del problema en Estados 
Unidos respecto a las emisiones de contaminantes en el 
aire. Los modelos escarabajo, Jetta y Golf fueron los princi-
pales afectados en su comercialización.34 Tan solo el Nue-
vo Jetta tuvo una variación de -11.6 % en sus ventas, entre 
los años 2015 y 2016. A pesar de ello, Volkswagen ocupó la 
quinta posición en las exportaciones totales del país, con 
12 % (véase gráfica 2.8).35

32. Secretaría de Economía, 
ProMéxico, La industria automotriz 
mexicana. Situación actual, retos y 
oportunidades.

33. Idem. 

34. Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz A.C., amia, Boletín 
diciembre, 2016.

35. Idem.

36. Audi México, Media Center. 

37. ProMéxico, La industria automotriz 
mexicana. Situación actual, retos y 
oportunidades. 

El inicio de operaciones durante el año 2016 de la nueva 
planta de Audi en el municipio de San José Chiapa marcó 
una pauta para el sector automotriz estatal y nacional, y 
se espera que contribuya a la recuperación del sector e 
incremente las exportaciones de vehículos. Las proyeccio-
nes de la empresa prevén en el corto plazo la producción 
de un volumen de 150 mil unidades. Destaca la fabrica-
ción de la nueva camioneta Q5.36 Además, se encuentra el 
nuevo proyecto anunciado por Volkswagen para la manu-
factura del modelo Tiguan. Esto demuestra, sin lugar a du-
das, la amplia capacidad productiva con la que cuenta la 
entidad, misma que ha favorecido a la recuperación ante 
la crisis económica global a través de la llegada de nuevas 
inversiones.37 

La Secretaría 
de Economía 

coloca al estado 
como el segundo 

productor 
automotriz más 

importante 
en México, 

solo detrás de 
Aguascalientes. GRÁFICA 2.8

PUEBLA, TOTAL DE EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS LIGEROS

Fuente: Elaboración propia con datos de amia. Boletín diciembre, 2016.
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En cuanto al sector de la construcción, este se ha afian-
zado como una de las actividades más importantes para 
el crecimiento del país. Ello permite incrementar la derra-
ma económica a través del desarrollo de infraestructura 
moderna como puentes, carreteras, centros de abasto, 
presas, industrias, viviendas, escuelas, hospitales y lu-
gares de esparcimiento, entre otros. En conjunto, estos 
fortalecen la dinámica económica local, impulsan el de-
sarrollo social de la población y elevan su calidad de vida 
y la cohesión social. 

La construcción ha generado esquemas de comercializa-
ción entre los subsectores secundarios, al ser necesario 
implementar materiales como el acero, hierro, cemento, 
arena, cal, madera, aluminio, entre otros. Esto, a su vez, 
aumenta la demanda de mano de obra, pues debe incre-
mentarse la producción de insumos y de personas dedica-
das a la edificación de la infraestructura. 

La construcción es el segundo subsector más impor-
tante de las actividades secundarias, y el quinto más di-
námico de la entidad. En el año 2015 su aportación al 
producto interno bruto fue de 7.33 %, con una derrama 
económica de 31 mil 904 millones de pesos, lo que re-
presentó un incremento de 14.32 % con respecto al año 
anterior.38 Los mayores ingresos, según el tipo de obra, 
derivaron de la edificación, con 48 %, y del transporte y 
urbanización, con 43  %. El resto provino de la electrici-
dad, las telecomunicaciones, el agua y el saneamiento, 
entre otras obras.39 Sin lugar a dudas, el desarrollo de in-
fraestructura experimentado en los últimos años en toda 
la entidad ha posicionado a la construcción como una 
actividad altamente rentable. Tan solo entre 2015 y 2016, 
el número de personas empleadas en la construcción au-
mentó 34.38 % (véase gráfica 2.9).40

La infraestructura desarrollada por el gobierno superó 
apenas por 0.14  % al sector privado. Por ello, Puebla se 
ha posicionado como un referente nacional en la mate-
ria. Hoy en día, cuenta con una amplia red de museos y 
centros de convenciones, mayor infraestructura educativa, 
vías de comunicación motorizadas y no motorizadas, par-
ques, etcétera (véase gráfica 2.10). 41 

Sector Terciario

Con una derrama económica superior a los 270 mil mi-
llones de pesos, el sector terciario es el más sólido de la 
economía poblana. Su aportación al pib es de 62.19 %. El 
comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler contri-
buyen con 52  % del sector.42 Existen 123 mil 920 unida-
des económicas en el estado dedicadas al comercio. El 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).  
Construcción (encuesta mensual, base 2008). Personal ocupado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).  
Construcción encuesta mensual, base 2008. Personal ocupado. 
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38. inegi, pib y Cuentas Nacionales. 

39. inegi, Banco de Información Económica 
(bie), Construcción encuesta mensual, 
Estimaciones propias.

40. Idem. 

41. Elaboración propia con datos del 
Banco de Información Económica (bie). 
Construcción encuesta mensual, base 
2008. Personal ocupado. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

42. inegi, pib y Cuentas Nacionales. 

GRÁFICA 2.9
VALOR DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE OBRA

GRÁFICA 2.10
CONTRATISTA PRINCIPAL
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 municipio de Puebla concentra 28.3 %, seguido de Tehua-
cán, con 6.2 %, y San Martín Texmelucan, con 3.9 %.43 Las 
actividades terciarias incrementaron su dinámica 1.8  % 
con respecto al año 2014 (véase tabla 2.5).

TABLA 2.5 
ACTIVIDADES TERCIARIAS,  
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB 2015
ACTIVIDADES TERCIARIAS 62.19

Comercio 16.22

Transportes, correos y almacenamiento 5.96

Información en medios masivos 3.38

Servicios financieros y de seguros 3.14

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 16.33

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.12

Corporativos 0.02

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

1.46

Servicios educativos 5.08

Servicios de salud y de asistencia social 1.75

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 0.42

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.42

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 2.08

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales 

2.8

Fuente: pib y Cuentas Nacionales con datos del inegi, 2015.

El sistema educativo en Puebla genera una importante de-
rrama económica. Su participación representa 5.08 % del 
pib estatal. Su crecimiento en los últimos años ha sido el 
resultado del aumento en la llegada de estudiantes, princi-
palmente a la capital del estado, gracias a la amplia oferta 
de instituciones de educación superior y su sobresaliente 
nivel académico. Esto ha permitido la formación de mano 
de obra altamente calificada para cubrir las demandas del 
sector privado. En este sentido, será transcendental sentar 
las bases para crear y consolidar el clúster de servicios edu-
cativos como uno de los más importantes para la entidad. 
Tan solo entre los ciclos escolares de 2012 y 2013, el núme-
ro de alumnos matriculados incrementó 6.9 %, con un to-
tal de 222 mil 479 estudiantes; para 2015, esta cifra aumen-
tó 7 %, con 238 mil 127 matriculados. El mayor porcentaje 
de escolares se concentra en el nivel de licenciatura, con 
81 %, y las maestrías agrupan 8 % (véase gráfica 2.11).44

Asimismo, la generación de convenios de colaboración 
entre Gobierno, sector público y educativo, enfocados 
en la mejora de los planes de estudio, permitirá atender 
las demandas del sector empresarial. Ello facilitará la co-
locación de estudiantes recién egresados en el mercado 
laboral, así como contar con personal especializado para 
desarrollar ciencia, tecnología e innovación aplicada a los 
procesos productivos. 

El subsector de los bienes inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles se integra por aquellas 
unidades económicas que se dedican a los servicios de 
arrendamiento de viviendas, oficinas y locales comerciales, 
teatros y otras edificaciones, renta de automóviles, camio-
nes y otros transportes de carga; artículos para el hogar, 
maquinaria y equipo; alquiler de marcas, patentes y fran-
quicias, entre muchos otros. En el año 2014, se contabi-
lizaron 3 mil 368 unidades económicas dedicadas a este 
sector, es decir, se tuvo un incrementó de 27.2 % respecto 
al año 2009.45

Finalmente, el subsector del comercio ha sido uno de los 
principales beneficiados por el desarrollo y la moderniza-
ción de la infraestructura turística en 65 de los 217 munici-
pios de la entidad. Al cierre del año 2014, se registraron 123 
mil 920 unidades económicas comerciales, de las cuales 
5.7 % corresponde al comercio al por mayor y 94.3 %, al co-
mercio al por menor. Las pequeñas y medianas empresas 
son las que predominan en los principales destinos turísti-
cos de la entidad (véase gráfica 2.12). 46 

43. inegi, Censo económico, 2014. 

44. Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(anuies), Anuario Estadístico de 
Educación Superior 2014-2015.

45. inegi, denue, Sistema de Consultas 
Ampliadas. 

46. inegi, Censos Económicos 2014. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Educación Superior 2014-2015 
(anuies).

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Automatizado de Información Censal (saic).  
Censo Económico 2014.

GRÁFICA 2.11
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES (2014-2015)

GRÁFICA 2.12
UNIDADES ECONÓMICAS DEL COMERCIO
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U
no de los grandes retos de los Gobiernos nacio-
nales y subnacionales en los últimos años ha sido 
impulsar el desarrollo de las estructuras sociales 
y económicas desde el ámbito local, con la fina-
lidad de hacer frente al sistema de globalización 
que se ha consolidado en el orbe. El desarrollo 
territorial comprende diversas variables como el 
desarrollo humano, económico, socioinstitucio-
nal y sustentable que, en suma, contribuyen a 

detonar las ventajas competitivas de las localidades. 

Por su parte, México promueve transitar de la implemen-
tación de políticas regionales de corte policéntrico (es de-
cir, el desarrollo económico que impacta del centro hacia 
las periferias) al fomento de políticas de impulso y fortale-
cimiento del desarrollo económico territorial. La finalidad 
es contribuir a la mejora de la calidad de vida, la equidad 
y la justicia social, con principal atención en los sectores 
menos favorecidos. 

Sin embargo, a través de los años diversas dificultades han 
impedido el desarrollo nacional integral. Con ello, se han 
generado desequilibrios regionales en los aparatos pro-
ductivos y distributivos. No todos los territorios cuentan 
con la facilidad de generar cadenas de valor que permi-
tan crear fuentes de empleo y mejorar los ingresos de 
la población. Por el contrario, se han incrementado las 
zonas de pobreza y marginación. 

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde)47 indi-
ca que, para lograr el crecimiento compacto y sostenido 
del territorio, es necesario implementar políticas integra-
les que tengan como base la democracia participativa, el 
fortalecimiento sociocultural, la sustentabilidad ambiental, 
el incremento y mejora de la infraestructura, así como la 
capacitación de la mano obrera, con el único objetivo de 
fortalecer la estructura económica y contribuir al desarro-
llo del país desde lo local. 

DINAMISMO  
ECONÓMICO  
REGIONAL

Por lo anterior, el estado de Puebla debe impulsar el desa-
rrollo con una visión multidimensional, a través de la cual 
sea posible generar riqueza y bienestar para las presentes 
y futuras generaciones, garantizando el acceso a la edu-
cación, a la salud, a empleos dignos, así como a entornos 
limpios y seguros para la recreación y el fortalecimiento 
del tejido social. Para lograr lo anterior, es necesario consi-
derar la implementación de acciones globales, regionales 
y sectoriales que tengan como finalidad la descentraliza-
ción territorial de las actividades económicas, el aprove-
chamiento del talento y los recursos naturales, y fortalecer 
las sinergias productivas y la dinamización económica de 
la entidad. 

47. Fundación Nacional para el Desarrollo 
(Funde), Alternativas para el Desarrollo, 
diciembre, 2002.

+ El desarrollo económico territorial 
sienta las bases para la creación 
de economías de escala, mediante 
las cuales será posible reducir las 
asimetrías regionales que el creci-
miento económico policéntrico ha 
ensanchado. 
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Con la finalidad de hacer homogéneas las unidades de 
desarrollo y combatir los problemas de planeación, en 
el año de 1976 se crearon las regiones territoriales de la 
entidad. Estas daban respuesta a los movimientos eco-
nómicos, sociales y políticos. En la actualidad, los nom-
bres que recibe cada una de las siete regiones son los 
siguientes: Angelópolis, con 33 municipios; Tehuacán y 
Sierra Negra, con 21; Sierra Norte, con 35; Sierra Noro-
riental, con 28; Valle de Serdán, con 31; Valle de Atlixco y 
Matamoros, con 24, y Mixteca, con 45. 

En el desarrollo de cada una de las regiones ha influi-
do de manera directa la colindancia geográfica, los 
rasgos étnicos, culturales e históricos, así como las vo-
caciones productivas y la infraestructura económica 
(véase gráfica 2.13).

 El producto interno bruto (pib) es uno de los principales 
indicadores económicos mundiales, mediante el cual 
es posible medir el crecimiento o disminución de la 
producción de bienes y servicios de cada país. Sin em-
bargo, no necesariamente es representativo en cuanto 
a la calidad de vida de los habitantes de un territorio 
determinado. El estado de Puebla se sitúa en la nove-
na posición, con una contribución de 3.17 % en la in-
tegración de pib nacional en valores constantes.48 Las 
actividades económicas del estado se concentran prin-
cipalmente en el sector terciario, con una aportación de 
62.19 %. Los principales subsectores que contribuyen al 
pib estatal son el comercio y los servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes muebles e intangibles. El sector 
secundario representa 33.51  % del producto interno 
bruto estatal. Destaca principalmente el subsector de 
la industria manufacturera que, a pesar de la situación 
económica que experimenta el país, se ha mantenido 
como el de mayor aportación a la economía estatal. Por 
último, y no por ello menos importante, el sector pri-
mario aporta 4.30 %, con poco más de 24 mil millones 
de pesos.

Impulsar el desarrollo local a través del sector primario es fun-
damental para el estado de Puebla, ya que esta actividad se 
practica en la mayoría de los municipios. Sin embargo, gran 
parte de la producción tan solo es para la subsistencia de la 
población; no se realiza como una actividad económica que 
genere plusvalía a las tierras de los habitantes. La agricultura 
genera relaciones de intercambio y comerciales, con lo cual 
es posible contribuir a la superación de la pobreza, atenuar 
la migración, generar ingresos, incrementar la participación 
de la mujer en la economía, e incluso garantizar el acceso a 
la seguridad alimentaria. Por tanto, impacta en la economía 
regional al corto plazo.

Actualmente, el sector primario se ha visto afectado por la 
disolución de tratados comerciales y el establecimiento de 
nuevas medidas económicas mundiales, principalmente 
por parte de Estados Unidos. Ello ha hecho de este sector 
uno de los más vulnerables, no solo de la entidad, sino tam-
bién de la economía mexicana, pues enfrenta retos como 
los siguientes:

• Incremento en los costos de los insumos

• Falta de capacitación y asistencia técnica

• Pérdida por plagas o cambios climáticos

• Dificultades en la comercialización

• Infraestructura insuficiente para la producción

• Dificultades de transporte y almacenamiento

• Problemas para acceder a créditos por parte  de la banca 
privada y social

• Inseguridad del productor

En consecuencia, es necesario estimar cómo se comportan 
las regiones en el estado. González-Estrada49 propuso un 
método no-paramétrico para obtener los estimadores del 
producto interno bruto de los municipios en la república 
mexicana por actividad económica. Las estimaciones se cal-
cularon con base en las nueve actividades económicas de la 
clasificación según datos del inegi (2012).50 

Es posible analizar en la gráfica 2.14 que la región Angeló-
polis concentra 60 % de la actividad económica del estado, 
seguida de la región de Tehuacán y Sierra Negra, con 11 %. 
Por su parte, la región de la Mixteca, a pesar de contar con 45 
municipios, solo aporta 3 % al pib estatal (véase gráfica 2.14).

Pareciera que la población de las regiones es proporcional 
al nivel de vida de cada una de ellas. La región Angelópolis 
concentra 46 % de los habitantes de Puebla, principalmente 
en el municipio de Puebla capital. En este se ubica la mayor 
cantidad de industrias del sector secundario y terciario, por 
lo cual su pib es el más elevado de las siete regiones. Caso 
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Puebla, ya que 
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mayoría de los 

municipios.

48. Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, inegi, pib y Cuentas 
Nacionales, 2015. 

49. González-Estrada, A. El producto 
interno bruto de los municipios de 
México: II. Estados M-Z. Programa 
Nacional de Economía, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, inifap, 2014. 
El método que González-Estrada 
usó en la investigación produce 
estimadores cuyas sumas por entidad 
federativa son imparciales. Tienen la 
misma varianza que la información 
que reportó el inegi en el Sistema de 
Cuentas Nacionales.

50. Nueve actividades económicas según 
inegi (2012): 1. Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca; 2. Minería y 
extracción de petróleo; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Electricidad y agua; 
5. Construcción; 6. Comercio;  
7. Transporte y comunicaciones;  
8. Servicios financieros, de 
administración y alquiler de bienes 
muebles e inmuebles; 9. Servicios 
comunales y sociales, hoteles y 
restaurantes, profesionales, técnicos 
y personales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010.

GRÁFICA 2.13
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN
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contrario de la región Mixteca, la cual concentra la menor 
cantidad de población y su aportación a la actividad eco-
nómica estatal es menor. Debe resaltarse que, a pesar de 
que la información es base 2010, la realidad económica 
del estado no guarda grandes diferencias, debido a que el 
desarrollo económico sigue siendo policéntrico. 

Región Angelópolis 

La región Angelópolis se integra por 33 municipios. Tiene 
una población de 2 millones 651 mil 15 personas.51 Asi-
mismo, concentra 50 % de las unidades económicas.52 En 
consecuencia, agrupa 85 % de la producción bruta de la 
entidad, y aporta poco más de 60 % del pib. En el mismo 
tenor, Doing Business, en el año 2016, clasificó a la ciudad 
de Puebla en el segundo lugar en cuanto a la facilidad de 
abrir negocios, solo por detrás de Monterrey, Nuevo León. 

De acuerdo con las cifras reportadas por el Banco de Mé-
xico (Banxico) en 2014,53 la región recibió 6  % de las re-
mesas, concentradas principalmente en cinco municipios: 
Tlahuapan, Nopalucan, Cuautlancingo, Tochtepec y San 
Andrés Cholula. Hoy en día, se estima que en un mediano 
plazo esta cifra disminuirá, como consecuencia de las polí-
ticas migratorias de la nueva administración de los Estados 

51. inegi, Censo de Población y Vivienda, 
2010. 

52. inegi, Censo Económico, 2014.

53. Banco de México, Sistema de Información 
Económica, 2014. 

La región 
Angelópolis 
concentra 
50 % de las 
unidades 
económicas, 
agrupa 85 % 
de la produc
ción bruta de 
la entidad, y 
aporta poco 
más de 60 % 
del PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos de González-Estrada (2014).

GRÁFICA 2.14
DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DEL PIB POR REGIONES

Unidos. A pesar de que existen negociaciones bilaterales 
para reducir la deportación de migrantes mexicanos, el 
efecto de retorno tendrá un alza en el corto plazo. 

La industria manufacturera, el comercio y los servicios in-
mobiliarios y de alquiler son la base de la economía en la 
región. Esto se ha logrado gracias a la conectividad carre-
tera con la que cuenta la Angelópolis, con los diferentes 
municipios y los estados circunvecinos. El Arco Norte y 
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las  carreteras México-Puebla, Puebla-Cuautla y Puebla-
Veracruz son algunas de las vías que han impulsado y 
favorecido la llegada de inversiones por parte de empresas 
nacionales y extranjeras. Además, con ellas la llegada de 
turistas se ha vuelto más fácil, rápida y segura. 

Asimismo, en el año 2015 recibió una derrama económica 
de 10 mil 21 millones 798 mil 336 pesos en materia turís-
tica, que representa 83 % de la estatal.54 De igual manera, 
es importante señalar como un punto de conectividad de 
gran importancia el aeropuerto internacional Hermanos 
Serdán, situado en el municipio de Huejotzingo. 

Sin lugar a dudas, la industria manufacturera es el principal 
motor económico de la región. No obstante, esta activi-
dad ha presentado mayores variaciones a consecuencia 
del comportamiento errático de los mercados internacio-
nales. Esto ha traído una constante variación en la paridad 
cambiaria del peso frente al dólar, y ha incrementado los 
costos de los procesos productivos de las empresas esta-
blecidas en el territorio. 

Un caso concreto es la empresa alemana Volkswagen. 
En los últimos meses sus exportaciones han sufrido una 
caída de 29 % respecto del año anterior, debido al incre-
mento de los costos de producción.55 Sin embargo, la 
ampliación de la línea de camionetas Tiguan para este 
2017, y el inicio de operaciones de la armadora Audi, re-
presentan un área de oportunidad para incrementar la 
comercialización y exportación del sector automotriz. Así, 
en el corto plazo permitirán crear nuevas fuentes de em-
pleo para los poblanos. 

A pesar de que esta no es una región que se caracterice 
por la producción agrícola o ganadera, cuenta con cuatro 
rastros municipales y cuatro de las 21 asociaciones gana-
deras en el estado. Por su parte, la agricultura representa 
12  % del valor de producción en el estado, con cultivos 
como la flor gruesa, maíz de grano, alfalfa, rosa, durazno y 
jitomate. En total, se siembran y cosechan un total de 61 
productos de los 130 que se cultivan en el estado.56 

La construcción, modernización y ampliación de la infraes-
tructura económica ha sido la clave del desarrollo y conso-
lidación de la región Angelópolis como el principal polo de 
desarrollo económico del estado. A esto se suma el forta-
lecimiento de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, consi-
derada hoy en día como la cuarta zona más importante del 
país, debido a la concentración de unidades económicas 
y a la comercialización de sus productos. De igual mane-
ra, contar con universidades de gran prestigio y calidad ha 
permitido hacer de la mano de obra poblana una de las 
más competitivas del país. Con esto se han mejorado los 
métodos de producción a través de la implementación de 
conocimientos y habilidades técnicas específicas. 

Región Tehuacán y Sierra Negra

La región consta de 21 municipios, con un total de 722 lo-
calidades. De estas, 96 % se consideran como rurales, pues 
tienen una población inferior a los 2 mil 500 habitantes.57 
La suma de los residentes de todos los municipios repre-
senta 11 % de la población neta del estado: 644 mil 736. A 
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54. Secretaría de Cultura y Turismo, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla, 2015.

55. Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (amia), Estadísticas de la 
Industria Automotriz, 2016. ProMéxico, 
Estadísticas Estatales, 2016. 

56. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesca, siap, 2015.

57. Gobierno del Estado de Puebla, 
Actualización del Programa Regional 
de Desarrollo: Región Tehuacán y Sierra 
Negra, 2011-2017. 
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lo largo de los años, el municipio de Tehuacán es el que ha 
tomado mayor preeminencia, ya que concentra la mayor 
cantidad de actividades económicas y de habitantes, con 
274 mil 906, poco más de 40 %. 

Tehuacán y Sierra Negra cuenta con una de las regiones 
naturales más importantes del estado, donde converge 
una gran riqueza biológica, geológica, cultural e histó-
rica, como la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. 
A lo largo de 10 mil años han habitado al menos ocho 
pueblos indígenas, entre los cuales destacan mixtecos, 
cuicatecos, ixcatecos, nahuas, chocholtecos, popolocas, 
chinantecos y mazatecos. Representa 0.05 % del territo-
rio nacional y es la reserva de la biosfera más grande del 
centro-sur, con más de 500 mil hectáreas.58 Su ubicación 
geográfica le ha favorecido para contar con una gran ri-
queza florística. La mayoría de sus especies no existe en 
ninguna otra parte del mundo.

En materia social, es una de las regiones con menor pro-
medio de escolaridad, con apenas 2.9 años.59 Concentra 
11.56  % de las escuelas de educación básica: mil 379;60 
mientras que las escuelas de nivel superior son 23, divi-
didas en cuatro de los 21 municipios de la región. Estas 
registran a un total de 15 mil 581 estudiantes, enfocados 
principalmente en áreas como ciencias sociales, ciencias 
de la salud e ingenierías.61 

Por lo que se refiere a las unidades económicas, concen-
tra 12 % de las registradas en la entidad.62 Es la segunda 
con mayor dinamismo económico, gracias a las cone-
xiones carreteras entre la región y la zona metropolitana 
Puebla-Tlaxcala, así como a la cercanía con los estados de 
Veracruz y Oaxaca, principalmente con el municipio de 
Huajuapan, además del aeropuerto nacional de Tehuacán. 

De acuerdo con los datos del Sistema de Información 
Agropecuaria y Pesquera (siap), en 2015 la región obtuvo 
un valor de producción de 7 mil 741 millones 956 pesos 
de ganado en pie de ave y guajolote, carne en canal, le-
che y otros productos derivados.63 La producción de ave 
representa 35 % de la producción de todo el estado; y la 
carne porcina, 60 % de la producción de la región, debido 
a que más de la mitad de los municipios tienen tradición 
de crianza y sacrificio pecuario. Actualmente, cuenta con 
tres de las 21 asociaciones ganaderas que existen en el es-
tado, lo que ha facilitado el fortalecimiento de las cadenas 
productivas cárnicas. 

La práctica de la agricultura se emplea como un medio de 
subsistencia familiar, no como una actividad de gran esca-
la para la comercialización. Los principales productos que 
se cultivan son el maíz de grano, caña de azúcar, alfalfa y 
tomate rojo. A pesar de ello, su contribución a la produc-

58. Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Semarnat, Reserva de 
la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, 2013. 

59. inegi, Censo de Población y Vivienda, 
2010.

60. inegi, Banco de Datos, 2010.

61. Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(anuies), Anuario Estadístico de 
Educación Superior 2014-2015. 

62. inegi, Censo Económico, 2014.

63. siap, 2015.

64. Idem. 

65. Secretaría de Cultura y Turismo, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla, 2015.

ción de la entidad es de 7 %. En los últimos años el sorgo 
ha sido uno de los principales cultivos que ha incrementa-
do su producción. Para el año 2013, 14 % de la siembra y 
cosecha del cultivo se concentraba solo en los municipios 
de Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez y Ye-
hualtepec. Para el año 2015, la región aportó 21 % de la 
producción total estatal, derivado de la creciente deman-
da de la industria avícola y ganadera.64 

Ser la segunda región industrial más importante de la en-
tidad le ha permitido mejorar los procesos productivos y 
fortalecer a las industrias embotelladoras de agua mineral, 
a la agroindustria e industria de alimentos, a las textileras y 
a la industria del plástico. Esto ha facilitado la atracción de 
importantes inversiones nacionales e internacionales. Con 
una extensión de más de 90 hectáreas, y en cumplimiento 
de la norma mexicana de parques industriales, el parque 
Valle de Tehuacán es considerado uno de los más impor-
tantes del país. Mediante él ha sido posible, por un lado, 
generar una importante cantidad de fuentes de empleo 
y, por otro, obtener una significativa derrama económica 
por la comercialización de mercancías. 

El turismo no ha sido una actividad representativa de la 
región, al aportar apenas el 4 % de la derrama económica 
que capta la entidad.65 Por ello, su impulso representa un 
encadenamiento productivo favorecedor para fortalecer 
los subsectores del comercio, transporte, bebidas y ali-
mentación, por mencionar algunos. 
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Para el progreso de la región se deberá apostar por la im-
plementación de políticas que fomenten el desarrollo in-
dustrial local e impulsen los sistemas de micro, pequeñas y 
medianas empresas, a través de las cuales sea posible crear 
pequeños clústers industriales, que en mediano plazo per-
mitan transformar el espacio rural y urbano. 

Región Sierra Norte

Con una población de 658 mil 859 habitantes y un total 
de 35 municipios, la región Sierra Norte es la segunda con 
mayor población: 12 % del estado. Se compone por un to-
tal de mil 532 localidades; 98.1 % se considera como rural, 
pues tiene menos de 2 mil 500 habitantes.66 Su estructura 
económica le permite aportar 7 % del pib estatal.67 El de-
sarrollo de infraestructura carretera, como las autopistas 
México-Tuxpan y el Arco Norte, han agilizado y facilitado 
el transporte de mercancías. Además, la construcción y 
modernización de carreteras y puentes estatales han me-
jorado la interconectividad de los municipios de la región. 

En cuanto a los municipios que han adquirido mayor re-
levancia tanto por su población como por su aportación 
al pib estatal, están Huauchinango, Zacatlán, Chignahua-
pan y Tetela de Ocampo. Esta es una región predominan-
temente rural. Sus principales actividades económicas se 
basan en el sector primario y secundario. La agricultura 
presenta un papel fundamental en el desarrollo econó-
mico de la región. El cultivo de maíz de grano y el café 
cereza aportan el mayor porcentaje de la cosecha de 

productos, seguidos de la naranja, la planta de ornato y 
el tomate. La suma de la comercialización de estos cinco 
productos representa 72 % del valor de las cosechas.68

En la región, más de 60  % de la superficie cultivada 
de café emplea sistemas agroforestales bajo sombra 
diversificada, la mayoría manejados por productores 
indígenas.69 El comportamiento del mercado mundial, 
así como de los países productores, ha impactado de 
manera negativa en el precio internacional del café. 
Este último ha experimentado una desaceleración en-
tre la oferta y la demanda, lo cual ha causado pérdidas 
considerables para los productores de la región. El café 
y el maíz de grano son la base de la economía de las 
familias indígenas de la Sierra Norte.

Algunos de los principales problemas que enfrentan los 
productores indígenas son la falta de capacitación, la pér-
dida de cosechas por plagas y heladas, así como los insu-
ficientes mecanismos de comercialización de sus produc-
tos. La pérdida de tierras cultivables ha sido una constante 
en los últimos años.

El turismo es otro fenómeno que en los últimos años ha 
beneficiado a la región, la cual cuenta con cinco de los 
nueve municipios con declaratoria de Pueblo Mágico 
por parte de la Secretaría de Turismo Federal: Zacatlán, 
Chignahuapan, Pahuatlán, Huauchinango y Xicotepec 
de Juárez. En conjunto, los cinco pueblos mágicos obtu-
vieron en el año 2015 una derrama económica por casi 
619 millones de pesos, es decir, 5 % de la derrama econó-
mica del turismo a nivel estatal.70 

66. Actualización del Programa Regional 
de Desarrollo, Región Sierra Norte 
2011-2017

67. González-Estrada. A, El producto 
interno bruto de los municipios de 
México, inifap, 2014

68. siap, 2015. 

69. Idem. 

70. Secretaría de Cultura y Turismo, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla, 2015.
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La riqueza histórica y la diversidad biocultural han per-
mitido la declaratoria de los municipios como pueblos 
mágicos. Esto representa un importante polo de de-
sarrollo, al incrementarse la afluencia de visitantes, los 
servicios de alojamiento y la preparación de bebidas y 
alimentos. La cercanía entre estos municipios permite la 
creación de un corredor turístico clave para el desarro-
llo no solo de la región, sino del estado. Dentro de este 
corredor será primordial fortalecer y fomentar los usos y 
costumbres del territorio, para salvaguardar las raíces de 
la población. Además, es necesario crear y modernizar la 
infraestructura carretera, con la finalidad de hacer fácil y 
seguro el acceso de los visitantes.

El turismo étnico permitirá generar valor agregado a la 
prestación de bienes y servicios. Además, la distribución 
de la riqueza se podrá realizar de manera equitativa por 
medio de cooperativas de desarrollo turístico, haciendo 
uso sustentable del patrimonio histórico y natural, en co-
laboración entre sociedad y Gobierno. 

Región Sierra Nororiental

Un total de mil 96 localidades, de las cuales 96 % son con-
sideradas rurales, conforman los 28 municipios de la Sierra 
Nororiental.71 En ella habitan 532 mil 17 pobladores, que 
en suma representan 9 % de la población del estado. Di-
cha región se caracteriza por contar con un clima húmedo 
y constantes lluvias. Al igual que la Sierra Norte, su apor-
tación al producto interno bruto estatal representa 7 %.72 

71. Actualización del Programa Regional 
de Desarrollo, Región Sierra Nororiental 
2011-2017.

72. González-Estrada, A. El producto interno 
bruto de los municipios de México, 
inifap, 2014.

73. inegi, Censo Económico, 2014.

74. anuies, Anuario Estadístico de Educación 
Superior 2014-2015. 

En la región se registra un total de 13 mil 226 unidades 
económicas,73 es decir, 5 % de las existentes en el estado. 
Las actividades primarias y terciarias son las principales 
fuentes de ingreso. Sin embargo, es una de las regiones 
que recibe la mayor cantidad de remesas del estado: 9 %. 
Por tanto, es uno de los principales territorios expulsores 
de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá. No obstante, 
ante los cambios de la política migratoria, es posible que 
las remesas disminuyan en un corto plazo y que se obser-
ve el retorno de compatriotas poblanos en búsqueda de 
empleos. 

En este espacio actualmente existen 29 instituciones de 
educación superior, que registran una matrícula superior 
a los 10 mil estudiantes. Destacan las licenciaturas en-
focadas a las ciencias de la salud, ingenierías y ciencias 
exactas.74 El implemento de políticas públicas enfocadas 
al fortalecimiento de las instituciones educativas permite 
mejorar la calidad de vida de la población en un mediano 
plazo. Además, es un arma indispensable para combatir la 
pobreza y la vulnerabilidad.

Por lo que respecta a la infraestructura de conectividad, 
en los últimos años se lograron modernizar carreteras y 
puentes como el camino Colorado-Buenavista, Tenam-
pulco, el tramo Cuatro Caminos-Tenampulco Viejo, Te-
nampulco; el camino Gómez Oriente-Ilita-Ajocotzingo, 
Tlatlauquitepec; el camino Atempan-Cala Sur, Atem-
pan; el camino Zacapoaxtla-Xochiapulco; y la carretera 
Hueytamalco-Ayotoxco-Tenampulco. Así, se aminoraron 
los tiempos de traslado de la población y de mercancías, 
y se facilitó la comercialización. 
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En once de los 28 municipios de la región predomina la 
población indígena, que oscila entre 65 y 90 % de sus ha-
bitantes, principalmente nahuas y totonacos.75 La agricul-
tura se ha arraigado como la principal fuente de ingresos 
para la mayoría de los municipios. El clima que predomi-
na, además de ayudar a los recursos hídricos, favorece 
el cultivo de diversos productos. Destaca la siembra de 
papa, maíz de grano, naranja, mandarina, limón, plátano 
y café, que en conjunto representa 89 % de la producción 
 agrícola.76

La Sierra Nororiental tiene un gran potencial de cultivo. 
El clima templado en la parte alta y húmedo en la parte 
baja permite la siembra con una periodicidad continua de 
cultivos. Un ejemplo claro es el maíz, que regularmente 
se puede cosechar hasta tres veces por año. Del mismo 
modo, en el municipio de Tenampulco se han implemen-
tado importantes proyectos de producción de hoja de 
tamal, a consecuencia del desarrollo agroindustrial. En 
Ayotoxco, hombres y mujeres cultivan maíz y procesan 
sus derivados para ofertar sus productos principalmente, 
en la feria regional. En ambos casos de éxito, la capacita-
ción y tecnificación de los procesos de producción han 
sido clave fundamental para el crecimiento y desarrollo 
económico. 

El café es uno de los cultivos que arroja mayores ganancias 
a los productores, no obstante, la falta de capacitación ha 
desencadenado problemas como el brote de la roya. Con 
ello, muchos campesinos han perdido sus inversiones y se 
han reducido abruptamente las fuentes de empleo de los 
cortadores. Una de las propuestas de la Asociación Mexi-
cana de la Cadena Productiva del Café, A. C. (Amecafé), es 
la renovación de los cafetales, lo cual permitirá minimizar 
las plagas y elevará el valor agregado del producto. Tam-
bién propone la realización de censos cafetaleros que 
permitan a los productores contar con cifras confiables y 
oportunas. 

Por su parte, el fortalecimiento de la industria citrícola 
debe ser una prioridad para vigorizar la producción de fru-
tos como la naranja, el limón, la tangerina y la mandarina, 
los cuales son parte importante de la agricultura regional. 
El municipio de Acateno es uno de los que agrupa el ma-
yor porcentaje de las superficies sembradas. Una estrate-
gia de gran contribución sería actualizar el censo de pro-
ductores y fortalecer las medidas para combatir al dragón 
amarillo o Huanglongbing. 

Actualmente, en la región se congregan seis de las 21 
asociaciones ganaderas. El mayor valor de producción se 
obtiene del ganado bovino: 15  % del valor estatal. Por 
otro lado, la carne de ovino y la de guajolote representan 
13 y 12  %, respectivamente.77 Por lo general, la crianza 
de bovinos se utiliza con una doble función. En el primer 
momento se obtienen diversos productos lácteos; pos-
teriormente, se comercializa la carne obtenida del sacrifi-
cio de cabezas de ganado. La tecnificación de los proce-
sos de crianza, pastoreo y sacrificios podrían duplicar los 
rendimientos de la comercialización cárnica. Además, se 
podría casi triplicar la plusvalía de los productos lácteos, 
con base en las experiencias regionales. 

La pesca y la acuacultura son actividades aún poco de-
sarrolladas, aunque cuentan con un gran potencial. La 
producción de tilapia presenta una gran área de oportu-
nidad para los ganaderos, ya que se cuenta con las tierras 
suficientes para construir estanques de tierra en las partes 
bajas de los terrenos, donde el ganado no puede pastar y 
que son propicios para la reproducción de la especie. 

Por lo que se refiere a la industria minera, en la Sierra Noro-
riental se concentra 30 % de las minas de oro, plata, cobre 
y zinc.78 Sin embargo, los proyectos para su explotación 
no han sido considerados sustentables. Por tanto, la pobla-
ción ha defendido sus tierras ante el inminente impacto 
ambiental que podría poner en riesgo su patrimonio, el 
deterioro de las tierras cultivables y la pérdida del arraigo 
cultural e histórico de la zona. 

75. inegi, Censo de Población y Vivienda, 
2010.

76. siap, 2015.

77. Idem. 

78. Servicio Geológico Mexicano, sgm, 2015. 
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En cuanto al sector terciario, el comercio a través del tu-
rismo se ha incrementado los últimos seis años. La Sierra 
Nororiental cuenta con dos pueblos mágicos de los nue-
ve del estado: Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec. 
Ambos son los principales atractivos de la región, por su 
riqueza natural e histórica. Por ello, obtienen ganancias de 
casi 170 millones de pesos.79 

Región Valle de Serdán

La región Valle de Serdán tiene 650 mil 933 habitantes en 
31 municipios, que representan 11 % de la población del 
estado. Cuenta con mil 15 localidades; 95 % son comuni-
dades rurales menores a 2 mil 500 habitantes.80 Cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) mues-
tran que su población creció poco más de 3.5 veces en un 
periodo de treinta años.81 Esto ha significado un reto im-
portante para las administraciones municipales y estatales, 
ya que la población incrementa junto con la demanda de 
la cobertura de los servicios básicos. 

Esta región aporta 6 % del pib del estado.82 De acuerdo con 
el Censo Económico 2014, concentra un total de 25 mil 462 
unidades económicas, que representan 10 % de las del es-
tado. En materia educativa, posee 13 instituciones de edu-
cación superior, con 8 mil 162 estudiantes. Las ingenierías 
son las carreras que predominan en las universidades. 

La conectividad en la región es primordial para comerciali-
zar sus productos y servicios. Cuenta con una red de carre-
teras como la autopista Puebla-Orizaba, la carretera fede-
ral Cardel-Veracruz, la carretera federal 144 San Salvador el 
Seco-Tehuacán, y la carretera federal 150 México-Veracruz. 
Asimismo, se han construido y modernizado carreteras, 
vialidades y puentes. Destacan la vía Ciudad Serdán-San 
Martin Ojo de Agua, la autopista Amozoc-Cantona-Perote, 
el camino perimetral Audi, bulevar Industria Automotriz y 
el distribuidor vial D9. Contar con caminos en buen estado 
y seguros coadyuva al desarrollo económico de la región, 
sobre todo porque se ubica en un punto geográfico es-
tratégico, donde existen cruces de comunicación hacia el 
sureste del territorio nacional. 

La agricultura tiene un papel trascendente en el creci-
miento de la región. Actualmente, se siembran 70 dife-
rentes tipos de cultivos. Sin embargo, cerca de 50 % de 
la producción se agrupa en solo diez productos, entre los 
cuales destacan el maíz de grano, la papa y la tuna.83 La 
tecnificación y la capacitación de productores han gene-
rado un mayor dinamismo en la agroindustria de la región, 
lo cual ha permitido un rápido incremento de las ganan-
cias del sector. 

79. Secretaría de Cultura y Turismo, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla, 2015.

80. Actualización del Programa Regional 
de Desarrollo: Región Valle de Serdán 
2011-2017

81. inegi, Censo de Población y Vivienda, 
2010.

82. González-Estrada, A., El producto interno 
bruto de los municipios de México, 
inifap, 2014.

83. siap, 2015.

LA REGIÓN VALLE DE SERDÁN SE UBICA 
EN UN PUNTO ESTRATÉGICO DONDE EXIS
TEN CRUCES DE COMUNICACIÓN HACIA 
EL SURESTE DEL TERRITORIO NACIONAL.
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A pesar de que en la región solo existe una asociación 
ganadera, su comportamiento ha sido positivo en los 
últimos años, sobre todo porque cuenta con cuatro 
rastros que en conjunto sacrifican más de 28 millones 
de cabezas de ganado. Del valor total de la producción, 
48 % se obtiene de la carne porcina, seguida de las aves, 
con 20 %,  bovinos, 17 %, y  caprino, 16 %.84 

Además de los sectores agropecuario y agroindustrial, 
el transporte de carga y los servicios logísticos asocia-
dos representan una importante fuente de ingresos. Un 
ejemplo claro es la construcción de la planta armadora 
de Audi en San José Chiapa desde el año 2013, y que 
en septiembre de 2016 inició operaciones con la fabri-
cación de la camioneta Q5. La creación de la Ciudad 
Modelo provocará un crecimiento exponencial de la 
población, así como de la actividad económica. De 
este modo, es necesaria la instalación de unidades que 
presten bienes y servicios enfocados a la educación y 
al comercio. Esto permitirá crear fuentes formales de 
empleo, debido a que no solo se impulsará al clúster 
automotriz, sino que será un proyecto de desarrollo 
económico territorial integral. 

El turismo experimentará cambios positivos, ya que 
los municipios de San Nicolás Buenos Aires, San José 
Chiapa, Tecamachalco, Chalchicomula de Sesma, Tepe-
yahualco de Hidalgo y Acatzingo se convertirán en los 
principales atractivos turísticos de la región. Con lo que 
habrá un incremento en la afluencia de visitantes y un 
ensanchamiento en la derrama económica. 

Región Valle de Atlixco  
y Matamoros

Tiene un total de 24 municipios y 377 mil 28 habitantes que 
representan 7 % de la población del estado.85 Está dividida 
en 508 localidades, de las cuales 480 son consideradas rura-
les.86 Los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros son 
los que concentran la mayor cantidad de población: 86 mil 
690 y 43 mil 066 habitantes, respectivamente.87 

El censo económico 2014 registró un total de 22 mil 841 uni-
dades económicas en la región, 9 % de las del estado.88 Su 
dinámica económica le permite aportar 5 % del producto 
interno bruto estatal.89 Sus principales actividades emanan 
del sector primario y terciario. Por su parte, el sector prima-
rio se especializa en la siembra de temporal; destacando la 
producción de flores como la gladiola, el crisantemo, la rosa 
gruesa, flores gruesas, nochebuena y cempasúchil, las cua-
les representan 24 % del valor de la producción. De igual 
manera, algunos de los cultivos más importantes son la 
caña de azúcar, el maíz de grano y el sorgo de grano que, 
sumados a los antes mencionados, concentran 72 % del va-
lor de la producción de la región.90 

Por lo que respecta a las áreas de riego, los principales pro-
ductos son la caña de azúcar, cebolla, calabacita, tomate ver-
de, alfalfa, avena forrajera y chile verde.91 Es imprescindible 
señalar que el municipio de Atlixco es el mayor productor 
de nochebuena de todo el estado. La calidad del producto 
le ha permitido su comercialización a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

La creación de la 
Ciudad Modelo 

provocará un 
crecimiento 

exponencial de 
la población, 
así como de 
la actividad 

económica. De 
este modo, es 
necesaria la 
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84. Idem. 

85. inegi, Censo de Población y Vivienda 
2010.

86. Programa Regional de Desarrollo 
Actualización: Valle de Atlixco y 
Matamoros, 2011-2017.

87. inegi, Censo de Población y Vivienda 
2010.

88. inegi, Censo Económico, 2014.

89. González-Estrada, A., El producto 
interno bruto de los municipios de 
México, inifap, 2014.

90. siap, 2015.

91. Idem. 
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Actualmente, los principales problemas del sector se rela-
cionan con la migración ascendiente de la mano de obra; 
la nula capacitación a agricultores, que incide en el defi-
ciente manejo de los cultivos tradicionales; y el empleo 
de agua contaminada para siembra. Además, los agentes 
intermediarios ponen en riesgo la comercialización de las 
cosechas y reducen considerablemente las ganancias de 
los productores. 

Por lo que se refiere al sector agropecuario, la calidad ge-
nética de las razas bovinas son heterogéneas y abunda la 
ganadería trashumante, la cual representa aproximada-
mente 60 % del sacrificio de cabezas de ganado. Lo ante-
rior es consecuencia de la falta de regulaciones sanitarias 
en los rastros. Por lo que debe ser una prioridad construir, 
modernizar y certificar los rastros, con la finalidad de no 
poner en riesgo la salud de la población por la ingesta de 
productos cárnicos contaminados. La carne de caprino 
genera 9 % del valor total de la producción poblana.92 

El turismo ha sido una de las actividades que han favore-
cido al desarrollo económico local, principalmente de los 
municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros. El primero 
de ellos cuenta con la denominación de Pueblo Mágico 
desde 2015.93 Ambos representan 3.17 % de la derrama 
económica del sector a nivel estatal.94

La región se ubica en el centro de la entidad. Sus princi-
pales ejes carreteros son la autopista Atlixcáyotl, la carre-
tera federal Puebla-Atlixco-Izúcar de Matamoros-Cuautla, 

92. Idem.

93. Datatur, Pueblos Mágicos. 

94. Secretaría de Cultura y Turismo, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla, 2015.

95. inegi, Censo de Población y Vivienda 
2010.

96. Programa Regional de Desarrollo 
Actualización: Mixteca.

97. González-Estrada, A. El producto interno 
bruto de los municipios de México, 
inifap, 2014.

98. Programa Regional de Desarrollo 
Actualización: Mixteca.

99. Consejo Nacional de Población, Conapo, 
Migración Internacional, 2010. 

100. Banco de México, Sistema de Información 
Económica, 2014.

y la autopista Siglo XXI. Su ubicación en el centro del 
estado le permite contar con conexiones hacia el sur 
del territorio, además de que es el punto medio entre 
Acapulco y Veracruz. 

Región Mixteca

La región Mixteca cuenta con 254 mil 100 habitantes 
en 45 municipios, y alberga 4 % de la población del 
estado95 dentro de las 762 localidades que la com-
ponen. De la población, 66  % se concentra en 746 
comunidades rurales menores a dos mil 500 habi-
tantes.96 Los municipios con mayor población en la 
región son Acatlán de Osorio y Chiautla de Tapia con 
16 mil 307 y 10 mil 320 habitantes, respectivamente. 
Dicha región aporta 5 % del pib del estado.97 El cen-
so económico de 2014 contabilizó 11 mil 31 unida-
des económicas, mismas que representan 4 % de la 
 entidad. 

De los 45 municipios de la Mixteca, 33 se clasifican 
como zonas de atención prioritaria rural.98 En conse-
cuencia, es la región que tiene mayor expulsión de 
migrantes, principalmente hacia Estados Unidos y 
Canadá.99 Las fuentes de empleo son escasas y los sa-
larios bajos. Esto dificulta la mejora en su calidad de 
vida. Asimismo, poco más de la mitad de la población 
recibe remesas como una fuente de ingreso.100
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Pese a que el envejecimiento es un proceso intrínseco de 
la demografía, ante la reducción de la natalidad y el incre-
mento de la esperanza de vida, la mayoría de los adultos 
mayores de 60 años se concentran en esta región.101 En 
los últimos años, esto ha provocado el estancamiento de 
la productividad y la actividad económica. 

Una de las principales causas del lento desarrollo econó-
mico del territorio ha sido la falta de ejes carreteros. Ac-
tualmente, la principal vía de conectividad es la carretera 
190, que va de Puebla a Huajuapan de León, Oaxaca. En 
años recientes solo se modernizó la carretera Atlixco-Izú-
car de Matamoros. En consecuencia, hay un desencade-
namiento productivo que ha afectado principalmente 
a los productores agrícolas, ante la dificultad de comer-
cializar y colocar sus mercancías en mercados locales y 
regionales. 

Para la Mixteca, la agricultura y la ganadería juegan un 
papel fundamental en la obtención de ingresos. En este 
sentido, los productos agrícolas de mayor relevancia son 
el maíz de grano, la cebolla, el jitomate, el sorgo y la pa-
paya, mismos que representan 64  % de la producción 
del estado.102 El resto de las cosechas se considera para 
el autoconsumo de la población. Por lo que se refiere a la 

producción ganadera, 25 % deriva de la carne de caprino, 
seguida de 24 % de ovino; el bovino y el guajolote repre-
sentan 11 %.103 La región no cuenta con rastros municipa-
les. Esto pone de manifiesto la falta de protocolos de sa-
nidad en los procesos de sacrificio de cabezas de ganado.

Para lograr el desarrollo económico y territorial compacto 
del estado de Puebla y sus regiones, es necesario imple-
mentar políticas integrales, en las cuales se sumen esfuer-
zos entre los tres niveles de gobierno y sociedad civil. Esto 
fortalecerá las vocaciones productivas y generará enca-
denamientos productivos que incidan en la distribución 
equitativa de la riqueza. De esta manera, se mejorará la 
calidad de vida de la población. 

101. inegi, Censo de Población y Vivienda 
2010.

102. siap, 2015.

103. Idem. 
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a localización estratégica del estado de Puebla 
en el centro del país le ha permitido atraer una 
importante cantidad de inversiones nacionales 
y extranjeras. Se han establecido una gran can-
tidad de empresas, las cuales se han sumado al 
desarrollo económico de la entidad. Situarse a 
218 km del puerto de Veracruz y a 132 km de la 
Ciudad de México ha representado una ventaja 
competitiva para la entidad. El estado de Vera-

cruz cuenta con uno de los puertos internacio-
nales más importantes del país. La Ciudad de México, por 
otro lado, es uno de los mercados más prósperos del te-
rritorio nacional. Asimismo, el estado cuenta con las prin-
cipales vías de comunicación con el bajío y el Sur-sureste.

La población total del estado es de 6 millones 168 mil 883 
habitantes,104 distribuidos en 217 municipios que, a su vez, 
integran un total de siete regiones socioeconómicas (Sie-
rra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco y Matamoros, 
Serdán, Tehuacán y Sierra Negra y Mixteca). Actualmente, 
el estado de Puebla es el quinto más poblado del país, solo 
por detrás del Estado de México, Ciudad de México, Vera-
cruz y Jalisco (véase gráfica 2.15). 

Entre 2010 y 2015 se observó un incremento de 2.1 % de 
la migración interna, principalmente de las regiones que 
cuentan con menor desarrollo económico hacia aquellas 
con mayor consolidación, como la región Angelópolis, la 
cual alberga la mayoría de las unidades económicas.

La agricultura es una de las actividades económicas de 
mayor afianzamiento en el estado. A pesar de que 72 % 
de la población habita en zonas urbanas y 28 %, en rura-

L

INVERSIÓN Y  
EMPRENDIMIENTO  
PARA PROGRESAR

les,105 el cultivo y la cosecha de diversos productos son 
posibles gracias al clima favorable del territorio. Sin em-
bargo, el sector secundario y terciario son los que apor-
tan mayormente a la integración del pib. Las principales 
industrias que se pueden observar son la automotriz y 
de autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textil 
y confección, muebles, alimentos frescos y procesados, 
artículos de decoración, mármol, minería y tecnología de 
información. En suma, las industrias representan 80 % de 
la actividad económica estatal, y la mayoría se ubica en 
la región de Angelópolis.106

Hoy en día existe una gran complejidad para relacionar 
al comercio con el empleo. Si bien es cierto que el co-
mercio es uno de los encargados de generar fuentes de 

104. inegi, Tabulados de la Encuesta 
Intercensal, 2015.

105. inegi, Censo de Población y Vivienda 
2010.

106. Idem.
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Fuente: Elaboración propia con datos del inegi, 2015.

GRÁFICA 2.15
POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

+ la inversión y la competitividad 
son fundamentales para el 
fortalecimiento de los sectores 
productivos, la generación de 
empleos y el incremento de los 
salarios.
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empleo para procesar y elaborar productos, la impor-
tación de bienes y servicios ha impactado de manera 
negativa en el desarrollo de los mercados locales. El 
incremento de la importación de productos ha gene-
rado una mayor presión sobre los mercados locales, lo 
que ha obligado a las industrias a disminuir la produc-
ción y reducir la mano de obra, puesto que existiría 
una mayor cantidad de hombres sobre las horas de 
producción.107 

Uno de los principales retos que enfrentan los Gobier-
nos locales y estatales es promover el trabajo conjunto 
con las industrias locales y extranjeras establecidas en 
el territorio, con la finalidad de propiciar la estabilidad 
del mercado y lograr un crecimiento compacto y sos-
tenido. El desarrollo económico se observa en la cons-
tante creación de fuentes de empleo, a través de las 
cuales es posible reducir la marginación y la pobreza 
para ofrecer una mejora en la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. 

Sin lugar a dudas, la competencia entre los mercados 
locales, nacionales e internacionales propicia el incre-
mento de la eficacia, la eficiencia y la productividad, es 
decir, de la competitividad. Es necesaria la mejora de los 
procesos productivos mediante la implementación de 
tecnologías que innoven tanto en los procesos como 
en los productos. Asimismo, se necesita la especializa-
ción y la capacitación de la mano de obra. 

En Puebla, el empleo incrementó 3.2 % entre el cuarto 
trimestre de 2015 y el de 2016. Existen 2 millones 711 mil 
661 de personas ocupadas, 5.2 % de las empleadas en 
todo el país. La población ocupada en actividades agro-
pecuarias ha ido en incremento desde 2015; pasando de 
9.7 % a 9.9 % en 2016 a nivel nacional. Por su parte, las ac-
tividades manufactureras aportan 5.4 % de la población 
ocupada en el sector, gracias a la puesta en marcha de la 
planta automotriz Audi, seguida del comercio y la cons-
trucción, con 4.9 % cada una (véase tabla 2.6).108

TABLA 2.6 
OCUPACIÓN, CUARTO TRIMESTRE 2016

PUEBLA NACIONAL PARTICIPACIÓN

Ocupados por rama de actividad 
económica 2 711 561 52 123 674 5.2 %

Actividades agropecuarias 687 450 6 920 547 9.9 %

Industria manufacturera 457 855 8 528 629 5.4 %

Industria extractiva y electricidad 8 621 379 300 2.3 %

 Construcción 211 423 4 346 696 4.9 %

Comercio 476 124 9 802 437 4.9 %

Transportes y comunicaciones 90 103 2 647 569 3.4 %

Otros servicios 701 408 16 990 702 4.1 %

Gobierno y organismos 
 internacionales 72 072 2 217 975 3.2 %

No especificado 6 505 289 819 2.2 %
 

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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107. Organización Mundial del Comercio, 
Comercio y Empleo los Retos de la 
Investigación Sobre las Políticas, 2007.

108. stps-inegi. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo.



E J E  2  │  P R O S P E R I D A D  Y  E M P L E O S

P L A N  E S T A T A L  D E  D E S A R R O L L O  2 0 1 7 - 2 0 1 8

41

 
El estado de Puebla ha generado condiciones que le per-
miten atraer y retener inversiones, gracias a la suma de 
diversas variables, como la mano de obra calificada, el 
desarrollo de infraestructura, la calidad de las universida-
des, su ubicación geográfica, la construcción de hospitales, 
así como las instituciones sólidas que garantizan el ren-
dimiento de las inversiones y, en su caso, el desarrollo y 
crecimiento de las empresas. Lo anterior ha posicionado a 
la entidad como un referente nacional e internacional en 
materia de competitividad.

Puebla mejoró 14 posiciones en el índice de Competitivi-
dad Estatal entre 2012 y 2016. Pasó del lugar 28, en 2012, 
al 20, en 2014. De 2014 a 2016 avanzó del lugar 20 al 14.109 
Lo anterior coincide con el desarrollo económico experi-
mentado en la entidad en los últimos años. La modifica-
ción del modelo de gobierno ha fortalecido las institucio-
nes, mientras que los estados que cuentan con modelos 
de gobierno anquilosados han tendido a estancarse y a 
perder la facilidad para generar riqueza y distribuirla de 
manera equitativa. 

Ejemplos claros del incremento de la productividad y la 
competitividad del estado de Puebla son la llegada de 
la nueva planta de Audi, la ampliación de la planta de 
Volkswagen, la inversión de la planta del sector agroindus-
trial de la empresa Cargill de México, la construcción del 
Parque Puebla, que es el primer proyecto del grupo Dan-
hos en el estado, el Parque Eólico denominado Pier II y el 
parque industrial Vesta Park Puebla.110 Estos proyectos han 
permitido posicionar a la entidad a escala regional, nacio-
nal e internacional. Aún más importante, han permitido 
crear fuentes formales de empleo y mejorar los ingresos de 
los poblanos. 

Uno de los elementos de los que adolece la entidad es 
la falta de infraestructura física, así como de su calidad, 
principalmente en las regiones con menor desarrollo 
económico, como la Mixteca. Dicha región carece de co-
nectividad al interior y al exterior de su territorio, lo cual 
perjudica la comercialización de los productos prove-
nientes principalmente del campo. Imco afirma que para 
detonar el crecimiento de las zonas más rezagadas se 
deben atender tres principales áreas: la conectividad con 
el exterior, la comunicación interna y la conexión con 
gasoductos. Al ser la agricultura la actividad económica 
más practicada, obliga a los Gobiernos locales y al del es-
tado a construir la infraestructura vial que permita desa-
rrollar centros de consumo local. Con ello se compactaría 
más la dinámica comercial al interior de la entidad, sin 
que los productores se vean en la necesidad de ofertar 
sus cosechas en otros estados. 

Los principales avances en materia de competitividad se 
observan en los indicadores como el de Sistema de dere-
cho confiable y objetivo, en el cual se avanzaron seis posi-
ciones: del lugar 17, en 2014, al 11, en 2016. Este progreso 
genera confianza en las empresas residentes en el territo-
rio, así como en las que tienen intenciones de establecerse 
en él, ante el cumplimiento de contratos y la competencia 
de los servicios notariales. Por su parte, la población perci-
be un entorno de mayor seguridad. Se redujeron los homi-
cidios, el robo de vehículos y la incidencia delictiva. Contar 
con un Estado de derecho funcional genera las condicio-
nes necesarias para la atracción y retención de talentos, así 
como la llegada de nuevas inversiones.111

La medición de la calidad de vida reúne diversos elemen-
tos objetivos y subjetivos del bienestar social, fundados en 
la experiencia individual y comunitaria dentro de la vida 
social. El Instituto Mexicano para la Competitividad seña-
la tres principales áreas dentro de su indicador Sociedad 
incluyente, preparada y sana: la inclusión, la educación y la 
salud. Entre 2014 y 2016, Puebla avanzó del lugar 21 al 18. 
La entidad cuenta con amplias oportunidades para formar, 
atraer y aprovechar el capital humano oriundo del territo-
rio estatal y de estados vecinos gracias a la calidad de las 
escuelas con las que cuenta.112 Datos de la Secretaría de 
Educación Pública manifiestan que 5.4  % de los egresa-
dos de la entidad se especializan en áreas como ingeniería, 

109. Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), Índice de 
Competitividad Estatal, 2012. Imco, Índice 
de Competitividad Estatal, 2014. Imco, 
Índice de Competitividad Estatal, 2016.

110. Quinto Informe de Gobierno del Estado 
de Puebla 2011-2017.

111. Imco, Índice de Competitividad Estatal, 
2016.

112. Idem. 
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manufacturas y construcción, propicias para el estable-
cimiento de empresas nacionales y transnacionales.113 
Asimismo, se han implementado políticas afirmativas 
en materia de igualdad salarial, las cuales promueven 
que hombres y mujeres cuenten con las mismas capa-
cidades y perciban salarios justos y equitativos. 

El establecimiento de políticas orientadas a fortalecer el 
crecimiento y desarrollo económico local por parte del 
Gobierno del estado, ha generado una influencia posi-
tiva tanto en el incremento de la dinámica económica 
como en el de la competitividad. En el indicador Go-
biernos eficaces y eficientes hubo un gran avance, pues 
se pasó de la vigésima posición, en 2014, a la novena, 
en 2016. La rendición de cuentas ha vigorizado sus 
procesos de apertura, lo cual garantiza el acceso de la 
información presupuestal a todos los ciudadanos. Por 
su parte, la mejora regulatoria ha permitido reducir el 
número de trámites necesarios y el tiempo de espera 
para poner en marcha una empresa y registrar una pro-
piedad.114 

En el subíndice de Economía estable se observa un 
retroceso considerable de seis posiciones. La entidad 
pasó de la octava, en 2014, a la catorceava, en 2016. 
Sin embargo, el proceso de diversificación económica 
que está experimentando el estado le ofrece grandes 

ventajas respecto del resto de las entidades federativas. 
Gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como nacionales y transnacionales, se han creado o 
establecido en la entidad. Estas han logrado mejorar sus 
procesos de producción y la prestación de servicios, ge-
nerando cadenas de valor, las cuales dinamizan el com-
portamiento del mercado local y regional, y se espera 
un reposicionamiento de Puebla en el marco nacional e 
internacional.115

Por lo que se refiere a los sectores precursores de clase 
mundial, Puebla transitó de la posición 15, en 2014, a la 
6, en 2016. Ello indica que la entidad cuenta con sec-
tores financieros sanos y sistemas de telecomunicacio-
nes y transporte eficientes. Su desarrollo evidencia el 
crecimiento económico de la entidad e incrementa la 
captación de fondos de ahorro por parte de los ciudada-
nos. Mientras que las redes de carreteras avanzadas han 
acrecentado su infraestructura, mejorando la conectivi-
dad y aminorando el número de accidentes por las ma-
las condiciones de las carreteras.116 Actualmente, en la 
entidad existen mil 57 kilómetros de vías férreas y dos 
aeropuertos (uno nacional y otro internacional). Además, 
cuenta con comunicación carretera hacia los principales 
puertos y ciudades del país (véase gráfica 2.16).117

El Banco Mundial, a través del proyecto Doing Business, 
estudia las normas que regulan la actividad empresarial 
y los resultados que generan en la economía regional y 
nacional. Ello arroja información útil, veraz y práctica para 
la toma de decisiones. El análisis que realiza el Banco 
Mundial permite comparar cada una de las normas que 
regulan las actividades de las pequeñas y medianas em-
presas a lo largo de su ciclo de vida. 

Puebla ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en los re-
sultados publicados por Doing Business en 2016, con 
lo que mejoró siete posiciones en comparación con el 
año 2014. El mejor resultado se obtuvo en el indicador 
de “Apertura de un negocio”. Dicho apartado se refiere 
a todos los procedimientos necesarios para abrir y ope-
rar formalmente una empresa industrial o comercial, así 
como el tiempo y costos asociados. El estado se ubicó en 
el segundo lugar nacional, con ocho trámites totales y un 
tiempo de nueve días de espera para la apertura de una 
nueva empresa.118 

La entidad avanzó en los cuatro indicadores evaluados. 
Esto demuestra un desempeño superior al de la media 
nacional de los países con altos ingresos de Latinoaméri-
ca. Lo anterior es resultado de las reformas que tuvieron 
como objetivo central impulsar la mejora regulatoria en 
la prestación de trámites y servicios por parte de las de-
pendencias y entidades de la administración estatal.

113. Proméxico, Inversión y Comercio, 2015

114. Imco, Índice de Competitividad 
Estatal, 2016.

115. Idem.

116. Idem.

117. Proméxico, Inversión y Comercio, 2015.

118. Banco Mundial, Doing Business 
2016: midiendo la calidad y eficiencia 
regulatoria.

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Estatal 2016.

GRÁFICA 2.16
RESULTADOS GENERALES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016
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El indicador Registro de la propiedad mide los sistemas 
de administración de la tierra a través de los trámites, el 
tiempo y el costo de la transferencia de una propiedad 
de una empresa a otra. Contar con el título de propiedad 
le permite a las empresas reducir las transacciones en los 
mercados financieros, dado que les facilita el uso de los 
bienes raíces como garantía para la obtención de crédito. 
En tal sentido, Puebla se ubicó en la posición número tres, 
siendo necesario realizar seis trámites, con un total de nue-
ve días de espera.119 

El indicador Manejo de permisos de construcción evalúa la 
regulación en materia de urbanismo y construcción. Ge-
neralmente, los ayuntamientos expiden los permisos de 
construcción, mientras que los trámites para conectarse 
con los servicios de agua potable se realizan ante organis-
mos operadores descentralizados o centralizados públicos 
o privados, de orden municipal, intermunicipal o estatal. 
En los resultados del año 2016, el estado ocupó la cuarta 
posición. Avanzó 11 lugares respecto de la evaluación de 
2014. Es necesario realizar siete trámites, con un periodo 
de espera de 28 días.120

Finalmente, el indicador Cumplimiento de contratos regis-
tró un progreso de ocho posiciones. Ascendió del lugar 
22, en 2014, al 14, en 2016. Dicho indicador contabiliza 
las controversias en materia mercantil resueltas por la au-
toridad competente, así como el costo neto del proceso 
derivado de tres etapas (la presentación y notificación de 
la demanda, la conclusión y sentencia del juez, y la ejecu-
ción de esta última). Puebla registró un total de 207 días 
de espera para obtener el dictamen final de un proceso 
mercantil (véase tabla 2.7).121

TABLA 2.7 
RESULTADOS DOING BUSINESS, 2016

CLASIFICACIÓN DE LA 
CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN  
ENTRE 32 CIUDADES  

EN MÉXICO 2014

CLASIFICACIÓN  
ENTRE 32 CIUDADES  

EN MÉXICO 2016

General 11 4

Apertura de un negocio 15 2

Manejo de permisos de 
construcción 15 4

Registro de propiedades 4 3

Cumplimiento de contratos 22 14

Fuente: Elaboración propia con datos de Doing Business, Banco Mundial.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ge-
neran aproximadamente uno de cada dos empleos en la 
entidad.122 El último censo económico realizado en 2014 
demuestra la existencia de 339 mil 601 unidades econó-
micas.123 Aproximadamente 99 % de ellas son considera-
das Mipymes, de acuerdo con datos del Directorio Esta-

dístico Nacional de Unidades Económicas (denue).124 La 
creación y el establecimiento de empresas en la entidad 
han permitido dinamizar y fortalecer la economía estatal. 

Entre las principales actividades productivas que tienen 
las unidades económicas del estado destacan la pres-
tación de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles; el comercio de bienes y servicios, 
principalmente para el turismo; la fabricación de maqui-
naria y equipo; la construcción, y el transporte, correos y 
almacenamiento.

Sin lugar a dudas, cuando se habla de la industria pobla-
na es necesario referirse a la industria automotriz y de au-
topartes como las de mayor consolidación. Sin  embargo, 
en los últimos años han tenido un gran repunte la me-
talmecánica, la química, plásticos, textil y de confección, 
muebles, agroindustrial, alimentos frescos y procesa-
dos, turismo, artículos de decoración, mármol, minería, 
servicios médicos y tecnologías de la información. Esto 
demuestra la diversificación de la capacidad productiva 
y de la competitividad del capital humano con el que 
cuenta la entidad para transformar las materias primas 
en diversos bienes y servicios de consumo local, regional, 
nacional e internacional.125

119. Idem. 

120. Idem.

121. Idem.

122. Quinto Informe, Gobierno de Puebla 
2011-2017.

123. inegi, Censo Económico 2014.

124. inegi, Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (denue).

125. Secretaría de Economía, Puebla y sus 
principales sectores productivos y 
estratégicos, mayo 2016.
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Hoy en día, Puebla es el segundo mayor fabricante en 
materia automotriz del país, solo por detrás de Aguasca-
lientes. Dicho estado cuenta con 18 parques industriales 
y tecnológicos que lo han dotado de gran capacidad pro-
ductiva y comercial. El posicionamiento de sus productos 
en diversos mercados le ha traído grandes beneficios para 
la creación de fuentes de empleo y la distribución de la 
riqueza entre sus pobladores.126 

En el año 2016 se contabilizaron 22 mil 841 empresas. Esta 
cifra representó un aumento de 31 %, comparado con 
2010. La mayoría de las empresas desglosadas por sector 
se concentra principalmente en el comercio: 12 mil 442, 
las cuales representan 55 %. Las dedicadas al transporte, 
comunicación y servicios suman 8 mil 86 empresas, lo cual 
representa 35 %. Les sigue la industria manufacturera con 
7 %, es decir, mil 540 empresas. Por último, el sector agro-
pecuario suma 26 empresas, igual a 0.11 %, mientras que 
la minería y la electricidad suman cuatro empresas cada 
uno, representando el 0.04 % entre ambos sectores (véase 
gráfica 2.17).127

En México, el nacimiento y la muerte de negocios suce-
de con regularidad. Las estadísticas del sector presentan 
constantes cambios, derivados de la suma de diversas 
variables que inciden en el éxito o fracaso de la puesta 
en marcha de proyectos económicos. Los negocios, por 
lo regular, tienden a elevar su esperanza de vida confor-
me pasan los años: a mayor tiempo del establecimiento 
de una unidad económica, mayores son sus posibilida-
des de mejorar y consolidar sus procesos de producción 

así como de la prestación de bienes y servicios. Aunado 
a ello, cuentan con mayor facilidad para adaptarse a los 
cambios y demandas del mercado. 

El promedio nacional de la esperanza de vida de los ne-
gocios es de siete años, dependiendo del sector en el que 
se especialice y el tamaño de la unidad económica. Los 
registros indican que los negocios con mayor durabilidad 
en el mercado son aquellos que se dedican a actividades 
manufactureras, con un promedio de vida de 8.5 años. Las 
empresas del giro comercial, por cada 100 que se abren, 
tan solo sobreviven 63 el primer año de vida; después de 
20 años, solo 11 establecimientos siguen operando.128

126. Proméxico Inversión y Comercio, 
La industria automotriz mexicana: 
situación actual, retos y oportunidades 
2016.

127. Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (siem), Estadísticas, Entidad 
federativa y actividad 2016.

128. inegi, Esperanza de vida de los negocios 
en México a nivel nacional y por 
entidad federativa, Censos económicos 
de 1989 a 2014.

Los registros 
indican que 
los negocios 
con mayor 

durabilidad en 
el mercado son 

aquellos que 
se dedican a 

las actividades 
manufactureras, 
con un promedio 

de vida de 8.5 
años.

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem). Fecha de actualización: 20 de marzo de 2017.

GRÁFICA 2.17
INFORMACIÓN DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO
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En los últimos cinco años, en el estado de Puebla se han 
registrado más nacimientos que muertes de negocios: 
pasando de 252 mil 450 empresas en el 2010 a 299 mil 
537 para 2015. Esto representa un aumento de 19 % entre 
ambos periodos. El estado obtuvo una esperanza de vida 
superior al promedio nacional por dos puntos porcentua-
les. Por lo anterior, es posible aseverar que en la entidad se 
crean empresas en 2.8 % por encima del promedio nacio-
nal. La media nacional respecto a la esperanza de vida de 
una empresa es de 7.8 años, inferior a la que se presenta 
en Puebla, la cual es de 7.9 años. Sin embargo, es preciso 
formular estrategias que coadyuven al desarrollo y con-
solidación de las mismas, para garantizar las fuentes de 
empleo. Las estadísticas demuestran que en los primeros 
cinco años de vida la mayoría de las empresas muere y 
solo 15 % sobrevive después de 20 años.129

La inversión extranjera directa ha sido uno de los prin-
cipales factores del crecimiento económico territorial. 
Gracias a la compra de bonos o acciones y al estableci-
miento de empresas transnacionales, se han mejorado 
los salarios de los trabajadores y se ha vigorizado la com-
petencia entre los mercados locales. 

La captación de capitales ha permitido contar con finan-
ciamiento para el desarrollo de proyectos productivos e 
implementar tecnologías en los procesos de fabricación 
de bienes y servicios. Esto eleva la calidad de los productos 
y estimula su exportación. Así, se fortalecen las relaciones 
comerciales a nivel nacional e internacional e incrementa 
la derrama económica en los sectores productivos. 

Los inversionistas buscan las ventajas competitivas con 
las que cuentan los territorios: vocaciones productivas, 
disponibilidad de infraestructura económica y de conec-
tividad, mano de obra calificada y la fortaleza de las insti-
tuciones. A la entidad, el desarrollo institucional, impulsa-
do en años recientes, le ha permitido posicionarse como 
un referente para la llegada de inversiones. Tan solo en el 
año 2016, Puebla captó mil 31 millones de dólares. Esto 
representó un aumento de 52  % con respecto a 2015. 
Con ello se demuestra la estabilidad política, laboral, 
económica y social que impera en el territorio poblano. 
Las principales áreas que se vieron beneficiadas con la 
llegada de inversiones fueron el sector automotriz y de 
autopartes, el sector agroindustrial, el comercio y servi-
cios, así como el sector químico.130

La inversión extranjera directa incrementó 68  % en el 
periodo entre 2011 y 2016 respecto al de 2005 y 2010. 
Por ello, es fundamental dar continuidad a las prácticas 
exitosas que han hecho de Puebla el lugar idóneo para 
que los inversionistas locales, nacionales y extranjeros 

transfieran sus capitales, establezcan empresas o invier-
tan directamente en las empresas ya establecidas (véase 
gráfica 2.18).

Entre las empresas de la industria alimentaria que han 
recibido mayores inversiones en Puebla destaca Cargill, 
que ha captado 4 % de la inversión extranjera directa a 
nivel nacional entre 1999 y 2016, y ha generado mil 750 
fuentes de empleo.131 Por su parte, Alemania ha invertido 
cerca de 5 mil 563 millones de dólares en el desarrollo del 
sector automotriz desde 1999 hasta la actualidad: 10.8 % 
del total nacional. Por su parte, la entidad, entre 1999 y 
2016, recibió 8 % de la inversión extranjera directa del flu-
jo capital invertido por las plantas armadoras de Volkswa-
gen y Audi.132 De igual forma, el comercio al por menor 
es muy representativo para el estado; acumula 4 % de la 
inversión de países como Estados Unidos (Walmart), Ho-
landa (Chedraui), Francia (Peugeot), entre otros.133

Las exportaciones comprenden la comercialización de 
bienes y servicios elaborados en un territorio o país en el 
mercado internacional, con la finalidad de obtener mayor 
plusvalía de los procesos de producción. Por lo cual, las ex-
portaciones han robustecido su importancia a través del 
tiempo, al grado de ser un factor clave para el desarrollo 
económico de los países. Por tanto, se les clasifica como de 
bajo, medio y alto volumen de exportación. 

El ensanchamiento de las exportaciones trae consigo un 
aumento en la demanda de la mano de obra. Por lo tanto, 
es necesario incrementar las fuentes de empleo para dar 
respuesta a las demandas del mercado por el incremento 
de la producción. A mayor consumo de bienes y servicios, 
mayores son los ingresos de las empresas. Eso fortalece 
la economía y su impacto en la integración del producto 
interno bruto. El estado de Puebla en el año 2016 recibió 
por concepto de exportaciones un valor de 10 mil 139 mi-
llones 24 mil dólares, por la comercialización de productos 
derivados de la minería, el petróleo y el gas.134

129. inegi, La esperanza de vida de los 
negocios en México a nivel nacional y por 
entidad federativa, Censos económicos 
de 1989 a 2014, La esperanza de vida de 
los negocios en el estado de Puebla.

130. Secretaría de Economía, Cifras notificadas 
y actualizadas al 31 de diciembre de 
2016, Inversión Extranjera Directa (scian). 

131. Secretaría de Economía, Inversión 
Extranjera Directa en la industria 
alimentaria (1999-2016), 2016.

132. Secretaría de Economía, Inversión 
Extranjera Directa en el sector automotriz 
(1999-2016), 2016.

133. Idem.

134. inegi, Exportaciones de mercancías por 
entidad federativa, miles de dólares, 2016.

Fuente: Secretaría de Economía, 2016.

GRÁFICA 2.18
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. SERIE HISTÓRICA
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yectos en favor del desarrollo de la economía del cono-
cimiento. La productividad, la educación y la tecnología 
serán las principales áreas del crecimiento económico, y 
permitirán contrarrestar el acelerado desarrollo tecnológi-
co de los países a la vanguardia económica. En el mismo 
sentido, será factible acoplar los programas académicos 
respecto a la demanda del mercado laboral y facilitar la 
vinculación laboral de los egresados, haciendo posible la 
reducción del gasto en la capacitación de los trabajadores 
por parte del sector privado, a través del aprovechamien-
to del clúster educativo. 

De las exportaciones que realiza el estado, 99 % proceden 
de la industria manufacturera. Los equipos de transportes 
y autopartes representan la mayor comercialización, con 
80 %. Puebla, a nivel nacional, ocupa la doceava posición 
en la materia; aporta 3 % de las exportaciones totales.135 
El principal mercado comercial del país es Estados Uni-
dos, pues importa 13.3 % de productos mexicanos (véase 
 gráfica 2.19). 

La inversión en materia educativa permite mejorar la ca-
lidad de vida de la población, incrementar el bienestar 
social y distribuir la riqueza de manera equitativa. La co-
rrelación entre la educación y la industria es trascendental, 
al entrelazarse permiten el desarrollo de capital humano 
capacitado, con el cual, en el mediano plazo, es posible in-
crementar la competitividad de los sectores económicos. 

Uno de los elementos clave que han favorecido el desarro-
llo económico de la entidad son las 486 escuelas de nivel 
superior136 y el trabajo en común entre Gobierno, socie-
dad y sector educativo para desarrollar y mejorar las tec-
nologías usadas para la transformación. Así, se han diver-
sificado los productos y servicios elaborados en la entidad.

Una política encaminada a la creación de un clúster edu-
cativo con apoyo de instituciones del sector, empresas y 
Gobierno estatal permitirá establecer programas y pro-

135. Idem.

136. Secretaría de Educación Pública, 
Sistema Interactivo de Consulta de 
Estadística Educativa, Ciclo escolar 
2015-2016.

Fuente: Elaboración propia con base en Exportaciones por entidades, inegi, 2016.

GRÁFICA 2.19
EXPORTACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA
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l desarrollo de una sociedad debe partir de una 
visión integral, donde no solo prevalezca la aten-
ción a los temas de eficiencia gubernamental o 
económica, sino que también se dé prioridad a la 
participación de la población en la toma de de-
cisiones. Esto permitirá preservar aquellos carac-
teres que la identifican y que vigorizan el sentido 
de pertenencia a la comunidad. Por lo anterior, es 
indispensable mejorar los puentes de comunica-

ción entre Gobierno y sociedad, estableciendo un modelo 
de proximidad y de inclusión para conjuntar esfuerzos en 
el desarrollo social. 

México es un país con un amplio bagaje histórico e inte-
lectual. En la Declaración sobre las Políticas Culturales se 
reconoce la importancia de desarrollar programas, pro-
yectos y líneas de acción que lleven a la conservación y 
respeto de las manifestaciones culturales. Además, se esta-
blecen los principios rectores de las políticas en las que se 
contemplan la identidad cultural, la dimensión cultural del 
desarrollo, la cultura y democracia, el patrimonio cultural, 
la creación artística e intelectual, la educación artística, la 
relación entre cultura, educación, ciencia y comunicación, 
la planificación, administración y financiación de las acti-
vidades culturales, así como la cooperación cultural inter-
nacional.137

La excepcional ubicación geográfica le permite al país 
contar con vestigios que datan desde la prehistoria hasta 
la época de la Colonia y posteriores. Así, goza de una gran 
riqueza histórica, la cual ha sido conservada como sinó-
nimo de identidad, y hoy en día constituye el disfrute de 
todos los mexicanos y los visitantes extranjeros. 

E

FORTALECIMIENTO DE  
LA CULTURA Y EL TURISMO

Puebla cuenta con un vasto patrimonio histórico que 
data desde los asentamientos de las primeras civilizacio-
nes hasta la arquitectura colonial, y diferentes textos que 
ofrecen una mirada retrospectiva del devenir nacional y 
local. El descubrimiento de vestigios fósiles ha resultado 
de gran atractivo para la llegada de visitantes. Ejemplo 
de ello es el municipio de Tepexi de Rodríguez. Además, 
hay diversas zonas arqueológicas que colocan a la enti-
dad como un serio competidor en la captación de turis-
tas. Basta mencionar entre ellas a La Meza en el munici-
pio de Tehuacán, que da fe de diversos acontecimientos 
de 8 500 a. C. También se encuentra la zona arqueológica 
emblemática del estado de Puebla, ubicada en el mu-
nicipio de San Andrés Cholula, cuya pirámide principal 
data del siglo iv antes de Cristo, siendo la más grande del 

137. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura, 
unesco, Declaración de México sobre las 
Políticas Culturales, 1982.

+ EL ACERVO HISTÓRICO Y CULTURAL QUE SE HA FORJADO 
EN PUEBLA con el pasar de los años, le ha permitido 
crear diversos centros y productos turísticos.
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mundo, con 430 a 460 metros por lado, y una altura de 
60 metros. Sin embargo, es necesario mejorar la difusión 
del resto de las zonas arqueológicas, como Cantona o Yo-
hualichán, para impulsar el turismo cultural. 

Si bien es cierto que Puebla es rica en elementos prehis-
tóricos y prehispánicos, es imprescindible reconocer que 
la mayoría de su oferta cultural deriva de la época colo-
nial. No obstante, cabe mencionar el gran aporte de todas 
aquellas etnias que aún persisten y que forman parte de 
las raíces poblanas.

A partir de la fundación de la ciudad de Puebla en el siglo 
xvi, se construyó gran parte del patrimonio edificado que 
hoy en día permanece en las calles de la ciudad y que le 
agrega un distintivo peculiar respecto al resto de las ciuda-
des mexicanas. Es posible apreciar la arquitectura de esti-
lo barroco, en la cual se implementaron materiales como 
piedra, mármol, bronce, oro, madera cromada, azulejos y 
especialmente talavera. Una de las principales referencias 
arquitectónicas de la ciudad ha sido la Catedral, considera-
da como una de las más hermosas del mundo debido a su 
fachada y a las piezas de arte sacro de alto valor histórico 
que resguarda. Otra referencia es la Biblioteca Palafoxiana, 
primera biblioteca pública de América, cuyos estantes res-
guardan 45 mil 059 volúmenes y 5 mil 345 manuscritos138 
que brindan un gran aporte a la cultura novohispana y le 
han valido el reconocimiento de Memoria del Mundo por 
la unesco.

En el mismo sentido, el gran aporte histórico y cultural que 
dejaron los siglos xix y xx le otorga a la entidad un amplio 
reconocimiento regional, nacional e internacional. La bata-
lla del 5 de Mayo es uno de los principales acontecimientos 
que han forjado la historia de Puebla y de México; evento 
que hasta hoy fortalece la identidad. Los fuertes de Loreto 

y Guadalupe son testigos de los acontecimientos de 1862 
durante la intervención francesa. Asimismo, el Palacio Mu-
nicipal de la ciudad de Puebla es uno de los inmuebles em-
blemáticos del centro histórico, denominado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en 1987 por la unesco.139 

La suma de todos los acontecimientos históricos y cultu-
rales ha forjado un vasto patrimonio tangible e intangible, 
el cual, a su vez, ha sido un factor clave para el impulso, 
diversificación y crecimiento del turismo, que hoy en día 
es una de las principales actividades económicas de la 
entidad. Dicho sector se ha convertido en un motor clave 
para el progreso socioeconómico, al generar fuentes de 
empleo para la población de las zonas que cuentan con 
esta vocación, así como de las que habitan en las periferias 
de las mismas. 

El desarrollo turístico no solo ha beneficiado al sector 
terciario, sino también al de la construcción. Es indis-
pensable crear infraestructura vial que permita la llegada 
de visitantes. En el mismo sentido, es necesario adecuar, 
modernizar y crear atractivos, establecimientos y hoteles 
para el alojamiento de turistas. La agricultura también 
juega un papel importante, pues surte los insumos y 
productos para la preparación de alimentos y bebidas. 

El turismo ha permitido agrupar a los tres sectores econó-
micos y crear cadenas de valor mediante las cuales ha sido 
posible generar riqueza. Uno de los factores clave para la 
atracción de visitantes y de inversiones es la situación de 
la infraestructura de conectividad entre los polos turísticos 
y los centros de abasto. 

Contar con carreteras en buen estado permite acrecentar 
la capacidad productiva y su competitividad. Actualmen-
te, Puebla cuenta con una red de carreteras de 11 mil 377 
kilómetros. Destacan las alimentadoras estatales: 5 mil 
069 pavimentadas y 39 revestidas. Los caminos rurales 
ascienden a 4 mil 844 kilómetros. El resto de las vías son 
federales.140 

El estado tiene un aeropuerto nacional y otro interna-
cional, además de un tren turístico que conecta a la ca-
pital poblana con la zona arqueológica de Cholula. Del 
mismo modo, existen 2 mil 102 unidades vehiculares de 
pasaje en circulación y mil 86 unidades de vehículos de 
turismo.141 

Cifras de la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de 
Puebla reflejan que la entidad solo cuenta con 65 mu-
nicipios con vocación turística. Es decir, tan solo 30  % 
ha potencializado sus atractivos naturales, culturales e 
históricos, y le ha sido posible desarrollar programas y 
proyectos para el impulso de la actividad.142 Uno de los 
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138. Historia y acervo, Biblioteca Palafoxiana, 
lo espiritual prevalece, Museo Biblioteca 
Palafoxiana Puebla, 2017.

139. unesco, Centro Histórico de Puebla. 

140. inegi, Anuario Estadístico y Geográfico 
de Puebla, 2016. 

141. sct, Dirección General de 
Autotransporte Federal. Estadística 
Básica del Autotransporte Federal, 2015. 

142. Secretaría de Cultura y Turismo del 
Estado de Puebla. Comparecencia 2015.
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principales problemas a los que se enfrentan los munici-
pios es la falta de recursos para mejorar la imagen urba-
na de sus centros históricos, así como de sus principales 
atractivos turísticos, así como la falta de infraestructura 
de establecimientos de alimentos y bebidas, y de hote-
les que permitan incrementar la estadía promedio de los 
visitantes en todas las regiones del estado. En la actua-
lidad, se registran 745 establecimientos de hospedaje 
con un total de 20 mil 517 cuartos. Los municipios que 
concentran la mayor cantidad de hoteles son Puebla, 
con 30 %; Zacatlán, 7 %; Atlixco, Tehuacán y Cuetzalan 
del Progreso, 5  %; Huauchinango y San Pedro Cholula, 
4 % (véase gráfica 2.20).143 

Los acontecimientos históricos y culturales guardan una 
relación estrecha con el turismo. Puebla practica princi-
palmente el turismo cultural, que tiene a la gastronomía 
como una de sus principales manifestaciones. Desde el 
año 2010 le ha valido ser considerada como Patrimonio 
Cultural Intangible de la Entidad por parte del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Esto se debe al uso de 
diversos ingredientes endémicos del estado; además, en 
su proceso de elaboración intervienen numerosos rasgos 
materiales y culturales que forjaron la identidad poblana. 
Lo que se ha trasmitido de generación en generación por 
cientos de años. 

Los platillos poblanos representan la fusión de la cultura 
prehispánica y la europea, que le otorgaron olores, colo-
res, sabores y texturas particulares. Muestra de ello es el 
mole, cuya elaboración resulta de triturar en una piedra de 
mezcla, denominada metate, chiles, chocolate, semillas y 
diversas especias. Qué decir del famoso chile en nogada. 
Este tiene como origen el año 1821, cuando se consumó 
la independencia de México con apoyo del ejército Triga-
rante. En su honor, se realizó un platillo con la mezcla de 
chile verde, carne de res con frutas, nogada blanca, hecha 
con nuez de castilla y el rojo de la granada. 

La cultura, en sus diversas representaciones, forja la iden-
tidad de una sociedad. Por ello, es de gran importancia 
implementar estrategias para impulsar su fortalecimiento. 
Así pues, es necesario reconocer los esfuerzos realizados 
en este ámbito, pero también las áreas de oportunidad 
para preservar y desarrollar la cultura en todas sus mani-
festaciones. 

A través de la historia, las bibliotecas han sido considera-
das centros de información y difusión cultural. Su transfor-
mación ha estado estrechamente ligada con la evolución 
de los libros. La lectura es considera el principal camino 
para adquirir conocimiento. Sin embargo, la revolución 
tecnológica ha propiciado que el hábito disminuya con el 
paso de los años. 

México registra uno de los índices de hábito de lectura 
más bajos del mundo, con apenas 3.8 libros por año. Co-
locándose por debajo de países que registran niveles simi-
lares de desarrollo: Chile, donde se leen 5.4 libros por año; 
Argentina, con 4.6; Colombia, con 4.1, y Brasil, con 4.144 
Cifras como estas permiten comprender los deficientes 
resultados de los estudiantes mexicanos en pruebas de 
habilidades y conocimientos, como la prueba pisa. 

El dominio de la lectura es una herramienta vital en el 
mundo moderno. Permite a la población generar una 
actitud crítica, reflexiva y de búsqueda de mejores opor-
tunidades de vida. Por lo cual, los gobiernos tienen la 
obligación de dotar a la población de bibliotecas públicas, 
donde se fomente la lectura. Al cierre del año 2016, Puebla 
registró un total de 614 bibliotecas públicas. Los munici-
pios de Puebla, Zacapoaxtla y Zacatlán cuentan con más 
espacios: 35, 29 y 26, respectivamente. No obstante, todos 
los municipios cuentan con al menos una biblioteca.145

El promedio de lectura de los poblanos en el año 2010 fue 
de 0.7 libros. La entidad ocupa la posición 24; la Ciudad de 
México tiene el primer lugar, con 2 libros. En Puebla, solo 
26 % ha leído al menos un libro al año. Por lo que ocupó 
la posición 17, siendo nuevamente la Ciudad de México 
el primer lugar, con 43 %. Por otra parte, 26 % de los po-
blanos afirmaron haber asistido por lo menos una vez al 
año a una biblioteca pública. En este rubro, Chiapas tuvo 
mayores asistentes a bibliotecas, con 39 %.146 

En la entidad, el catálogo de libros en existencia es de  
2 millones 88 mil 127, con un reporte de usuarios de 3 mi-
llones 53 mil 577, y un total de 3 millones 769 mil 913 con-
sultas, siendo muy bajo el uso de las bibliotecas respecto 
al total de la población estatal, misma que es superior a 
los 6 millones de habitantes. Por ello, poner en marcha 
programas, proyectos y actividades que contemplen la 

143. inegi, Anuario estadístico y geográfico 
de Puebla, 2016, Sistema de Información 
Turística Estatal, con datos del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas.

144. unesco, El libro en cifras, Boletín 
Estadístico del Libro en Iberoamérica, 
2016.

145. Anuario Estadístico y Geográfico de 
Puebla, 2016.

146. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Conaculta, Encuesta Nacional de 
hábitos, prácticas y consumo culturales 
Puebla, 2010.
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Fuente: Sistema de Información Turística Estatal, con datos del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (denue), 2015.
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instalación, ampliación y difusión de estos espacios de-
berá ser una prioridad, para garantizar el uso y disfrute de 
los mismos, volviendo a la lectura, una de las principales 
actividades recreativas de la población (véase tabla 2.8).147 

TABLA 2.8 
ESPACIOS CULTURALES REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA  
DE CULTURA

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

Auditorios 28 27 20 35 42

Bibliotecas 605 607 608 610 610

Centros Culturales 129 129 137 142 141

Galerías 10 10 11 14 13

Librerías 74 74 45 74 77

Museos 59 54 70 62 64

Teatros 17 17 14 16 18

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2016.

La tabla anterior demuestra que en los últimos cinco 
años los auditorios, centros culturales y museos tuvieron 
una mayor expansión. Estos últimos fueron los principa-
les atractivos turísticos de la entidad. Ello derivó de una 
política exitosa de rescate patrimonial de antiguas fábricas 
textiles e inmuebles históricos para convertirlos en equi-
pamientos culturales. Asimismo, se construyeron nuevos 
espacios, dentro de los cuales destacan la Casa de Cultura 
la Esperanza, el Complejo Cultural Texmeluquense, el Mu-
seo Internacional del Barroco, el Museo de la Evolución, la 
Casa de la Música de Viena, el Museo Interactivo de la Ba-
talla del 5 de Mayo, el Museo Infantil de La Constancia, el 
Museo Casa del Títere Marionetas Mexicanas y el Museo 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 

La apreciación artística se concibe como un proceso don-
de los espectadores se encuentran en la búsqueda de va-
loraciones, experiencias y sentidos. En el año 2010, 70 % de 
los poblanos dijo nunca haber asistido a una obra de tea-
tro; 29 % contestó haberlo hecho. El género de la comedia 
es el que más asistentes registró, con 55 %; seguido por el 
drama, con 23 %; y el musical, con 20 %. De los asistentes 
a obras de teatro, 67 % pagó su boleto de entrada, y 34 % 
asistió a espectáculos gratuitos. De los espectadores, 68 % 
acudió al teatro por entretenimiento y diversión, 13 % fue 
invitado y 8 % asistió por recomendación de familiares o 
amigos. Los principales factores por los que la población 
no asiste a las obras de teatro son la falta de tiempo y dine-
ro (24 %), la lejanía de los inmuebles (19 %) y el desconoci-
miento de los espacios (16 %).148

Los festivales son espacios donde se expresa el sentido 
de identidad y riqueza multicultural. Además, es el refle-
jo de la suma de esfuerzos entre sociedad y Gobierno. En 
Puebla existe una amplia variedad de festivales donde 

se mezclan historia, colores, sabores, tradiciones, folklore 
y vestuarios. También se muestran las raíces indígenas 
que aún persisten en gran parte del territorio mediante la 
expresión lingüística y la idiosincrasia. Asimismo, se reafir-
man las costumbres, las tradiciones y las leyendas.

A lo largo del año se celebran en la entidad diversas fies-
tas patronales, festivales y ferias, mismas que arrojan una 
importante derrama económica como resultado del in-
cremento de visitantes tanto locales como nacionales y 
extranjeros. Entre las más representativas se encuentran:

• La temporada de mole de caderas celebrada cada 20 
de octubre en el municipio de Tehuacán. En ella se 
realiza la danza denominada La matanza, donde los 
danzantes ofrecen como sacrificio a un macho cabrío, 
a petición de que la matanza sea igual o mejor que la 
del año anterior. Toda la carne obtenida del animal se 
utiliza en diversos platillos, pero el espinazo y la cadera 
son los más solicitados por los degustadores de la co-
mida tradicional. Esta celebración se inició aproxima-
damente en el año 1800. 

• El Huey Atlixcáyotl se celebra en el municipio de Atlix-
co el último domingo de septiembre de cada año. El 
cerro de San Miguel es testigo de danzas, cantos, ri-
tuales y platillos regionales en honor del santo patro-
no Quetzalcóatl. En dicho festival participan nahuas, 
totonacos, tepehuas, otomíes, mixtecos, popolocas, 

147. Idem.

148. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Conaculta, Encuesta Nacional de 
hábitos, prácticas y consumo culturales 
Puebla, 2010.
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mazatecos y criollos. Durante su conmemoración se 
elige a la xochicíhuatl (mujer flor) y a sus xochipilme 
(florecitas), quienes presiden las celebraciones de 
este festival, catalogado como patrimonio cultural 
del estado.

• Desde 1893, Huejotzingo es sede del carnaval que 
empieza desde la semana anterior al miércoles de 
ceniza. Dando inicio a la cuaresma y culminando 
el martes posterior a su toma. Cada año participan 
aproximadamente 12 mil personas disfrazadas con 
máscaras y una gran variedad de vestimentas. Las 
calles son el gran escenario para representar tres 
episodios históricos del estado: la batalla del 5 de 
Mayo, el robo de la hija del corregidor de Huejotzin-
go y el matrimonio indígena, que simboliza la pri-
mera unión que se realizó bajo el rito católico.

Por lo que refiere a las ferias, algunas de las más repre-
sentativas son la del maíz, en el municipio de San Juan 
Ixcaquixtla, la de Puebla, la del árbol y la esfera en Chig-
nahuapan, la de la manzana en Zacatlán, la del divino 
rostro en Coatzingo, la de la espuma del cacao en San 
Pedro Cholula, la de Tepeaca, la de la Virgen de la Luz 
en Epatlán, la del Corpus Christi en Izúcar de Matamoros, 
así como la del pájaro en Tlacotepec de Benito Juárez. 

Festividades como las antes señaladas han permitido 
incrementar la llegada de turistas a municipios de todo 
el estado. 

Los principales destinos turísticos, clasificados por regio-
nes, se mencionan a continuación: 

1. Región Angelópolis: Puebla, San Andrés Cholula, 
San Pedro Cholula, Huejotzingo, San Martín Tex-
melucan, Tepeaca, Calpan, Tecali de Herrera, Cuau-
tinchán y San Salvador El Verde.

2. Región Sierra Norte: Zacatlán, Chignahuapan, 
Pahuatlán, Huauchinango, Xicotepec de Juárez, 
Tetela de Ocampo, Aquixtla, Ahuacatlán, Ahuazo-
tepec, Francisco Z. Mena, Honey, Ixtacamaxtitlán, 
Juan Galindo, Naupan, Tlacuilotepec.

3. Región Nororiental: Cuetzalan del Progreso, Tlatlau-
quitepec, Jonotla, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Mén-
dez, Xochitlán de Vicente Suárez y Xochiapulco.

4. Región Tehuacán y Sierra Negra: Tehuacán, Za-
potitlán de Salinas, Tlacotepec de Benito Juárez.

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros: Atlixco, Izú-
car de Matamoros, Huaquechula, Tochimilco, Tian-
guismanalco.

6. Región Valle de Serdán: Tecamachalco, Chalchico-
mula de Sesma, San José Chiapa, Tepeyahualco de 
Hidalgo, Acatzingo de Hidalgo, San Nicolás Buenos 
Aires.

7. Región Mixteca: Acatlán, Atexcal, Huatlatlauca, Mol-
caxac, Santa Clara Huitziltepec y Tepexi de Rodríguez.

El programa del Gobierno federal denominado Pueblos 
Mágicos ha contribuido a revalorizar los atributos simbó-
licos, las leyendas, la historia y los hechos trascendentales 
que emanan de las manifestaciones socioculturales. Estos 
factores representan alternativas para los visitantes nacio-
nales y extranjeros. Además, el Gobierno federal otorga 
subsidios a los municipios y localidades con la finalidad de 
diversificar y mejorar la calidad de los destinos, productos 
y servicios turísticos.149 

El municipio de Cuetzalan del Progreso fue el primero del 
estado en recibir la denominación de Pueblo Mágico en 
el año 2002. Transcurrieron nueve años para lograr que 
otro municipio fuera nombrado como Pueblo Mágico, 
siendo este  Zacatlán de las Manzanas. Las políticas exi-
tosas implementadas para fortalecer al sector turístico 
permitieron que en el año 2012 se denominara a cinco 
municipios más: Pahuatlán, Chignahuapan, San Andrés 
Cholula, Tlautlauquitepec y Xicotepec. Finalmente, en el 
año 2015 se anexaron los municipios de Atlixco y Huau-
chinango.150

En la actualidad, Puebla y el Estado de México son las en-
tidades con más municipios denominados como Pueblos 
Mágicos. Gracias a ello, la entidad ha tenido grandes resul-
tados, como el desarrollo económico de los municipios y 
sus colindantes, la generación de empleo, la atracción de 
inversiones y reducción de los niveles de marginación y 
pobreza (véase gráfica 2.21). 
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149. Secretaría de Turismo Federal, Pueblos 
Mágicos, 2016. 

150. Idem.

Fuente: Elaboración propia con datos de la  Secretaría de Turismo, Pueblos Mágicos 2016.
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151. Secretaría de Cultura y Turismo, Puebla 
es mi Destino.

152. inegi, Censo Económico, 2014. 

153. Secretaría de Cultura y Turismo, Sistema 
de Información Turística Estatal, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla año 2015

154. Datatur, Reportes de ocupación en 
hoteles y moteles por entidad federativa, 
corte mensual, 2015.

Fuente: inegi, Censo Económico 2014 en colaboración con la Secretaría de Turismo.

Fuente: inegi, Censo Económico 2014 en colaboración con la Secretaría de Turismo.

GRÁFICA 2.22
COMPARATIVA DE UNIDADES ECONÓMICAS TURISTICAS

GRÁFICA 2.23
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO

Actualmente, seis de los nueve municipios que poseen el 
nombramiento de Pueblo Mágico cuentan con infraestructura 
hotelera, esto les permite incrementar la estadía promedio de 
los visitantes, lo cual se refleja en el aumento de los ingresos 
por la prestación de bienes y servicios (véase tabla 2.9).

 
TABLA 2.9 
OFERTA HOTELERA DE LOS PUEBLOS MÁGICOS

PUEBLO MÁGICO HOTELES CUARTOS

Cholula 19 355

Cuetzalan del Progreso 21 404

Pahuatlán 4 73

Tlatlauquitepec 4 93

Xicotepec de Juárez 10 284

Zacatlán 17 312

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014 y la Secretaría de Turismo 2015. 

Puebla cuenta con un amplio repertorio turístico. Existen 133 
espacios naturales, 91 espacios públicos de interés, 14 hacien-
das, 3 zooparques, 161 propuestas de templos y exconven-
tos, 9 miradores, 8 zonas arqueológicas y 22 casas y palacios. 
Además, hay 16 nuevas atracciones, entre las cuales destacan 
el teleférico de la ciudad de Puebla, el museo Regional de 
Cholula y el Paseo de Gigantes en el parque de La Constan-
cia. Además, se encuentran registradas ocho propuestas de 
negocios para compra de talavera, 80 de artesanías, 57 de ali-
mentos, dulces y licores, 17 anticuarios, 28 mercados, 8 tian-
guis, 15 galerías de arte y 6 centros comerciales.151

Sin lugar a dudas, el incremento de la afluencia turística ha te-
nido un impacto favorecedor en la economía del estado, sobre 
todo en el sector del comercio y en las actividades relativas al 
turismo. Entre 2009 y 2014 aumentaron 64.8  % las unidades 
económicas enfocadas a la prestación de servicios turísticos. 
Destacan los restaurantes, los cuales representan 38 % de las 
empresas (véanse gráficas 2.22 y 2.23).152

Tal ha sido el fortalecimiento del turismo que, hoy en día, es po-
sible catalogarlo como un clúster donde se conjuntan distintas 
industrias: la hotelera, la de alimentos y bebidas, de construc-
ción, de desarrollo tecnológico, manufactura y servicios, además 
de los sectores público, social y privado. El establecimiento de 
una agenda común de trabajo entre todos los participantes 
permitirá incrementar la calidad y la competitividad del sector. 
Esto hará de Puebla un referente nacional e internacional en 
materia turística, y consolidará al estado como un destino por 
excelencia (véase esquema 2.1).

La participación colaborativa de todos los sectores permitirá 
colocar a la entidad como un centro de desarrollo turístico 
integral. El Gobierno del estado asumirá el rol de facilitador y 
mediador, asimismo, tomará decisiones clave que impulsen 

el desarrollo pleno y equitativo del sector. De igual mane-
ra, deberá contribuir con el fortalecimiento de las institu-
ciones públicas para incrementar la presencia de Puebla 
en el mercado y aumentar su competitividad, haciendo 
uso de las relaciones establecidas entre los Gobiernos 
locales, estatales e internacionales para replicar prácticas 
exitosas que incidan en el fortalecimiento de la industria 
turística. 

La continuidad de las estrategias de promoción turística de 
la entidad debe ser una prioridad. Puebla goza de un am-
plio posicionamiento a nivel nacional e internacional. Esto 
le ha valido incrementar 89 % la afluencia de visitantes, de 
2010 a 2015, con más de 13 millones de visitantes, ocupan-
do el décimo lugar nacional, superado solo por los desti-
nos con playa. De los turistas recibidos, más de 9 millones 
tuvieron como destino la capital del estado (70 %), el resto 
se dirigió a municipios como Cholula, Tehuacán, Atlixco y 
Zacatlán, principalmente (véase grafica 2.24).153 

En el año 2015, en Puebla la estadía promedio de turistas 
en hoteles y moteles fue de dos noches. La ocupación 
hotelera promedio fue de 66 %.154 Con respecto a los mu-
seos y monumentos históricos, se registraron 647 mil 661 
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 asistentes; de ellos, solo 1.4 % fueron turistas extranjeros. Las 
zonas arqueológicas tuvieron una afluencia de 943 mil 405 tu-
ristas; solo 5 % fueron visitantes extranjeros.155

La afluencia del turismo extranjero en la entidad incremen-
tó aproximadamente 96 % entre 2010 y 2015. Los visitantes 
connacionales aumentaron 59 %.156 Los principales países de 
origen de los turistas extranjeros fueron Estados Unidos (27 %), 
Alemania y Centro y Sudamérica (14 % y 12 %, respectivamen-
te) (véase gráfica 2.25). 157

Tan solo en el año 2015 se obtuvo una derrama económica 
proveniente del sector turístico por 12 mil 134 millones 32 mil 
541 pesos. Puebla capital acopió 78 % de los ingresos, seguido 
de Cholula y Tehuacán, con 8 %. Debe resaltarse la importan-
cia de los pueblos mágicos, los cuales obtuvieron 15 % de los 
ingresos turísticos del estado (véase gráfica 2.26).158

Otro de los factores clave que han permitido desarrollar el 
sector turístico de la entidad es la recepción de inversión ex-
tranjera directa. Entre 1999 y 2016, Puebla ha recibido, por 
parte de Estados Unidos, un capital de 3 mil 278 millones de 
dólares, de los cuales 8.5 millones se han destinado a los ser-
vicios de alojamiento temporal; y 44.3 millones han tenido 
como destino los servicios inmobiliarios.159 La generación de 
esquemas para la atracción de capitales extranjeros debe ser 
una prioridad. Con ellos será posible sentar las bases para el 
desarrollo de nuevos centros y atractivos turísticos en todo 
el estado, atraer más visitantes y generar fuentes de empleo 
para los habitantes de las siete regiones. 

ESQUEMA 2.1 
INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL TURISMO

Fuente: Elaboración propia con Datos de la Secretaría de Cultura y Turismo. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Sistema de Información Turística Estatal.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de Puebla.

GRÁFICA 2.24
COMPARATIVA DE AFLUENCIA DE VISITANTES

GRÁFICA 2.25
ARRIBO DE TURISMO EXTRANJERO

GRÁFICA 2.26
PARTICIPACIÓN DE LA DERRAMA ECONÓMICA  
DEL TURISMO EN PUEBLA

155. Datatur, Reporte de actividades culturales 
(Volumen de visitantes a museos y zonas  
arqueológicas), 2015.

156. Datatur, Reportes de ocupación en 
hoteles y moteles por entidad federativa, 
corte mensual, 2015.

157. Secretaría de Cultura y Turismo. Perfil del 
visitante, Destino: Puebla, 2015.

158. Secretaría de Cultura y Turismo. Sistema 
de Información Turística Estatal, 
Indicadores Básicos de la Actividad 
Turística en Puebla año 2015. 

159. Secretaría de Economía, Dirección 
General de Inversión Extranjera, Inversión 
directa de Estados Unidos hacia México, 
febrero 2017.
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l empleo es uno de los ejes fundamentales de 
las relaciones humanas, puesto que al realizar 
alguna actividad de esta índole, los individuos 
se integran a los procesos productivos y apor-
tan al progreso material y económico de la so-
ciedad. Así, es necesario implementar esquemas 
de comercialización e intercambio de bienes y 
servicios a fin de satisfacer las necesidades de 
los habitantes. La plusvalía obtenida de este 

proceso permite generar condiciones de progreso social 
de manera equitativa. 

A través de la historia, el empleo ha marcado la pauta en 
la evolución de las civilizaciones, al ser indispensable la 
implementación y desarrollo de conocimientos, capaci-
dades y competencias que innoven en la transformación 
de las materias primas en artículos que mejoren la cali-
dad de vida.

La pobreza sigue siendo el principal problema social en el 
mundo. Su disminución en los últimos años ha representa-
do uno de los principales desafíos para los gobiernos del 
orbe. Las economías no han tenido la capacidad de generar 
fuentes de empleo acordes con el crecimiento poblacional. 
Asimismo, se encuentra la desigualdad en la distribución 
de los ingresos entre los territorios y los grupos sociales. La 
globalización de los mercados y los conflictos geopolíticos 
también han sido factores clave para no contar con un 
entorno favorable donde se creen empleos decentes. Por 
empleos decentes debe entenderse aquellos que generan 
ingresos justos, brindan seguridad en las áreas de trabajo y 
protección social para las familias, y mejoran las perspecti-
vas de desarrollo personal e integración social, promueven 
la libre expresión de opiniones, la organización y participa-

E

IMPULSO AL EMPLEO Y  
LA ESTABILIDAD LABORAL

ción en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno 
laboral, y fomentan la igualdad de oportunidades con un 
trato digno entre mujeres y hombres.160

Las políticas económicas de todos los países tienen como 
principio rector la creación constante de fuentes de em-
pleo bien remuneradas. Sin embargo, los factores exter-
nos determinan el éxito y el impacto, positivo y negativo, 
que se pueden obtener de estas políticas. Los empleos 
formales son muestra de la dinámica económica a nivel 
local, regional, nacional e internacional. Por consiguiente, 
el mercado laboral se encuentra sujeto a la oferta y a la 
demanda de la producción y distribución de los bienes y 
servicios. Por ello, las empresas pueden o no requerir del 
aumento de mano de obra, y determinar el número de 
horas productivas por trabajador con el objetivo de en-
contrar un punto de equilibrio entre el gasto corriente y 
de producción y los ingresos. 

El crecimiento económico mundial obtenido en el año 
2016 ha representado una de las tasas más bajas en los úl-
timos periodos, posterior a la crisis económica mundial del 
2009. En esta última, una importante cantidad de trabaja-
dores perdieron sus puestos de empleo y el poder adquisi-
tivo de las monedas se redujo, provocando el aumento de 
la pobreza y el hambre. Los pronósticos indican que en el 
caso de que existiese una tendencia económica como la 
del año anterior, las empresas nacionales y transnacionales 
experimentarían severas repercusiones, principalmente 
aquellas establecidas en países emergentes y en vías de 
desarrollo. Además, se sumaría la caída de los precios de 
las materias primas y la diminución de las actividades co-
merciales, las cuales con anterioridad crecían aproximada-
mente dos veces más que la economía mundial.161

+ para todos los países, cualquiera que sea su nivel de 
desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, 
la inclusión y la cohesión social es el contar con   
una oferta suficiente de empleos.

160. Definición de Trabajo Decente. El 
Programa de Trabajo Decente de la oit. 
Organización Internacional del Trabajo 
(oit) 2017. 

161. Organización Internacional del Trabajo, 
Resumen Ejecutivo, Perspectivas sociales 
y del empleo en el mundo, 2016. 
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Las cifras demuestran que en el año 2016 existieron 197.7 
millones de personas desempleadas en todo el mundo. Los 
países desarrollados fueron de los principales afectados por 
esta situación, con un incremento del 19 % en la tasa de des-
ocupación. Sin embargo, estos mismos son los que cuentan 
con mayores expectativas positivas de creación de empleos 
entre 2017 y 2018. La tasa de desempleo de los países en de-
sarrollo fue de 8 %. No obstante, se espera que incremente 
2.5 % para este 2017, derivado de la desaceleración de sus 
economías. Finalmente, los países emergentes son los que 
concentran a la mayor cantidad de desempleados: 73 %. Su 
panorama en el corto plazo es negativo, se cree que esta 
cifra continuará a la alza por lo menos en los siguientes dos 
años. Las proyecciones indican que entre 2016 y 2017 el des-
empleo incrementará 0.1 %, de 5.7 a 5.8 %, en respuesta al 
crecimiento natural demográfico y a la inestabilidad macro-
económica de los países (véase gráfica 2.27). 162

Por lo que refiere a América Latina y el Caribe, las estadís-
ticas muestran un porvenir poco alentador. Se espera un 
incremento mínimo de 0.3 % de la tasa de desempleo hasta 
un máximo de 8.4  %,163 como consecuencia de las com-
plicaciones económicas que afrontan países como Brasil, 
Venezuela, Argentina, Guatemala, México y Colombia, por 
mencionar algunos. La mayoría de estas naciones basa su 
economía en la exportación de materias primas, principal-
mente petróleo, por lo que la crisis de las industrias extrac-
tivas ha generado embates en sus finanzas públicas y su 
crecimiento se ha estancando.

Si bien es cierto que la creación de fuentes de empleo es un 
reto para todos los gobiernos, abatir la desigualdad laboral 
entre mujeres y hombres representa uno de los principales 
desafíos. Entre 1995 y 2015, la tasa de participación de las 
mujeres en la fuerza laboral se redujo de 52.4 a 49.6 %,164 
a pesar de que se han implementado acciones afirmativas 
para erradicar este tipo de prácticas. En muchos países exis-
te descontento social por la falta de condiciones que pro-
muevan el desarrollo de ambos géneros por igual. Este tipo 
de diferenciaciones se experimentan sobre todo en zonas 
como África del Norte o los países árabes. En estos últimos, 
las mujeres tiene dos veces más posibilidades de encon-
trarse desempleadas respecto a los varones. En Asia, 82 % 
de las mujeres cuentan con empleos vulnerables, es decir, 
no existe un contrato que les garantice su empleo por un 
tiempo definido.165 

Por su parte, los jóvenes han sido uno de los grupos más 
afectados en cuanto a la tasa de desempleo mundial. Se 
estima que al cierre del año 2016, 35 % de la población en 
situación de desempleo eran jóvenes entre 15 y 24 años 
de edad. Siendo una cifra muy elevada, ya que este sector 
representa 18 % de la población mundial y 15 % de la po-
blación económicamente activa (pea).166 Los jóvenes que 

habitan en países desarrollados cuentan con mayores facili-
dades para incorporarse al campo laboral. No obstante, sus 
empleos no son de calidad; por el contrario, son vulnera-
bles, ya que no se les otorga seguridad social y los salarios 
que perciben son inferiores a la línea de bienestar; menores 
a cuatro dólares diarios. Para el año 2013, este sector tenía 
1.5 veces más posibilidades de encontrarse en situación de 
pobreza extrema que los adultos, y 1.2 veces más de encon-
trarse en pobreza moderada.167

La puesta en marcha de planes y proyectos que tengan 
como eje central la incorporación de jóvenes al mercado 
laboral cobrará en el mediano plazo una mayor relevancia. 
Este grupo contará con mejor capacitación para el desarro-
llo e innovación de los procesos productivos de los sectores 
económicos, lo cual favorecerá el incremento de su eficacia, 
eficiencia y competitividad. 

México, en el escenario nacional, al cierre del año 2016 
registró una ligera recuperación económica, a pesar del 
estancamiento comercial de sus principales productos y 
el descenso de los precios del petróleo. El consumo priva-
do, las remesas de los migrantes, la llegada de inversiones, 
la expansión de créditos y el incremento de los salarios 
reales fueron algunos de los factores que imprimieron una 
mayor dinámica a la economía nacional. Así, se crearon 
fuentes de empleo en los diferentes sectores económicos.

La distribución económica de la población se divide entre 
el total de mexicanos menores y mayores de quince años. 
Estos últimos se encuentran en edad de trabajar. Al cierre 
del primer trimestre de 2017, se contabilizaron 90 millones 
477 mil 120 habitantes como población económicamen-
te activa, de los cuales 60 % se encuentra integrado en el 
mercado laboral, ya sea empleados o desempleados; 40 % 
se clasifica como inactivo, es decir que, a pesar de que se 
encuentran en edad de trabajar, realizan actividades como 
el estudio, son amas de casa o jubilados.168

Fuente: Elaboración propia con datos del Organización Internacional del Trabajo. 

GRÁFICA 2.27
PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MUNDO

162. Idem. 

163. Idem. 

164. Organización Internacional del 
Trabajo, Las mujeres en el trabajo, 2016. 

165. Organización Internacional del 
Trabajo, Resumen Ejecutivo, 
Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo, 2016.

166. Organización Internacional del 
Trabajo, Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo 2016: Tendencias 
mundiales del empleo juvenil. 

167. Organización Internacional del 
Trabajo, Tendencias mundiales del 
empleo juvenil 2015. 

168. Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, información laboral, marzo, 
2017.
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En México existen 1 millón 911 mil 126 personas desocupadas, 
entre las cuales se incluyen aquellas que se encuentran desem-
pleadas y las que se acaban de integrar al campo laboral pero 
realizan gestiones para acceder a un empleo, por lo tanto, no 
han implementado su tiempo en actividades económicas den-
tro de la frontera de producción. La población ocupada suma 
52 millones 123 mil 674 personas, de las cuales 68 % son asa-
lariados, 22 % son trabajadores por cuenta propia, y 5 % son 
empleadores. Es importante destacar que 5 % no recibe remu-
neración por la labor realizada, principalmente las amas de casa 
(véase gráfica 2.28).

A pesar de que en México se han implementado acciones para 
contrarrestar la desigualdad entre mujeres y hombres, las dispa-
ridades en cuanto a las oportunidades de empleo siguen sien-
do amplias. En el año 2016, el país se ubicó en la posición 66 del 
Informe Global de la Brecha de Género, por detrás de naciones 
como Kenia, El Salvador y Vietnam.169 La población económi-
camente activa ocupada se distribuye en 38.2 % de mujeres y 
61.8 % de varones.170 Esto pone de manifiesto que es necesario 
redoblar esfuerzos de colaboración de los sectores público, pri-
vado y social, a fin de garantizar que mujeres y hombres cuen-
ten con las mismas oportunidades para vivir con dignidad. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2016, el comercio resultó ser 
la actividad que más empleados concentró, con 62.03 % y un 
total de 9 millones 802 mil 437 trabajadores, distribuidos prin-
cipalmente en las pequeñas y medianas empresas. Por su par-
te, la industria manufacturera y de la construcción en conjunto 
emplean a 12 millones 875 mil 325 trabajadores (24.70 %); y el 
sector primario concentra 13.27 % de la población ocupada. En 
este contexto, es posible identificar que las mujeres se emplean 
menos en actividades como la agricultura, la industria manufac-
turera, la construcción y el transporte (véase gráfica 2.29).171

La informalidad laboral deriva de la conjunción de causas multi-
factoriales. Induciendo a la práctica de actividades económicas 
fuera del marco legal, donde los trabajadores eluden el pago de 
impuestos pero no cuentan con acceso a servicios como la se-
guridad social, créditos de vivienda, jubilación, etcétera. A pesar 
de los esfuerzos del Gobierno federal para fortalecer la micro y 
la macroeconomía, a través de las reformas estructurales, los re-
sultados en el mediano plazo no han sido los esperados debido 
al comportamiento de los mercados internacionales. Por lo tan-
to, la creación de fuentes formales de empleo no ha cumplido 
con las expectativas proyectadas; por el contrario, la población 
que se integra a la informalidad laboral ha ido en aumento.

Al cierre del primer trimestre de 2017, la tasa de informalidad 
laboral fue de 57.2 % de la población ocupada, los jóvenes y 
los adultos mayores son los principales partícipes. Por su parte, 
hombres y mujeres obtuvieron una tasa de 56.93 % y 57.73 %, 
respectivamente.172 La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde) señala que alrededor de 60 % de 

169. Foro Económico Mundial, Informe 
Global de la Brecha de Género, 2016.

170. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
información laboral, marzo 2017.

171. Idem.

172. Idem.

Fuente: Elaboración propia con datos de la stps, marzo, 2017.

GRÁFICA 2.28
DISTRIBUCIÓN, POBLACIÓN OCUPADA

Fuente: Elaboración propia con datos de la stps, marzo, 2017.

GRÁFICA 2.29
OCUPADOS POR ACTIVIDAD Y GÉNERO
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277 mil 115 habitantes de Puebla, 61.5  % se considera 
dentro de la tasa neta de participación laboral, es decir 
que tienen más de 15 años. Esto pone de manifiesto que 
la mayoría de la población se encuentra ocupada o en 
búsqueda de un empleo, mientras que 38.5 % realiza ac-
tividades domésticas o de estudio que les impiden inser-
tarse al mercado laboral.178

Por lo que refiere a la tasa neta de participación desa-
gregada por sexo, es posible identificar que los hombres 
cuentan con una mayor fuerza en el campo laboral res-
pecto a las mujeres: 80.8 % de los varones se encuentran 
empleados o en busca de trabajo, mientras que las muje-
res apenas representan 44.6 %, una diferencia en cuanto a 
la igualdad de género se refiere.179 

Por lo anterior, el Gobierno del estado debe favorecer la 
generación de las mismas condiciones y posibilidades 
para que mujeres y hombres accedan a un empleo formal. 
Si bien es cierto que se han realizado esfuerzos, estos no 
han sido suficientes para reducir la desigualdad laboral. 
Por lo que debe ser una prioridad el establecer programas 
y acciones para impulsar proyectos productivos elabora-
dos por mujeres, así como como el realizar acciones afir-
mativas que faciliten el cambio de roles y estereotipos en 
el mercado laboral para demostrar que ambos cuentan 

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe.

Fuente: Elaboración propia con datos de stps-inegi, marzo, 2017.

GRÁFICA 2.30
POBLACIÓN OCUPADA 2010 Y 2016

GRÁFICA 2.31
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

los jóvenes que trabajan en un empleo informal seguirán 
ocupándose en este sector, mientras que 40 % se insertará 
en la formalidad laboral; de estos, 5  % transitará hacia la 
informalidad.173 Por lo que refiere a la ocupación formal, al 
cierre del cuarto trimestre del año 2016, se contabilizaron 
732 mil 591 nuevos empleos. Esto muestra una recupera-
ción respecto a los trimestres anteriores. Comparado con el 
cierre del año 2015, es posible observar un incremento de 
13.6 % en la creación de fuentes de empleo.174 

Las políticas económicas establecidas en los últimos años 
han posicionado al estado de Puebla como un referente 
en el desarrollo y crecimiento económico a nivel regional 
y nacional, permitiendo crear una importante cantidad de 
fuentes de empleo. Al cierre del año 2016 se ubicó como 
la quinta entidad con mayor población ocupada con 2 mi-
llones 711 mil 561 trabajadores, de los cuales 38.6 % son 
mujeres y 61.4 %, hombres. Entre 2010 y 2016 la población 
ocupada de la entidad incrementó 16.2 %, y actualmente 
concentra 5.20 % de personas empleadas a nivel nacional. 
En el mismo sentido, se ubica como el quinto estado con 
mayor población económicamente activa, con 5.16 %, es 
decir, 2 millones 789 mil 480 personas (véase gráfica 2.30).175 

De los empleados de la entidad, 57.35 % se encuentra en 
el régimen de asalariados, seguido de los trabajadores por 
cuenta propia, 26.38  %; mientras que los empleadores 
representan 4.84 %, y las personas que no reciben remu-
neración por las labores que realizan constituyen 11.43 %. 
Este último grupo se encuentra por encima del promedio 
nacional, es decir que una amplia cantidad de personas 
realizan actividades que les sirven para conseguir el susten-
to propio o de sus familias, pero no perciben ningún tipo 
de ingreso monetario o de bienes susceptibles de cambio 
(véase gráfica 2.31).176

La cantidad de trabajadores que no percibían ingreso se 
redujo 4 % entre los años 2000 y 2016. Por otro lado, incre-
mentó 4 % la participación de los empleados asalariados 
en el mercado laboral. Estas cifras no guardan una relación 
directa, aunque es muy significativo que una mayor canti-
dad de obreros tenga acceso a salarios que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida. Por su parte, los empleadores 
incrementaron de 3 % a 5 % en el mismo periodo.177 Por 
ello, es imprescindible redoblar los esfuerzos para promo-
ver la creación y el establecimiento de micro, pequeñas 
y medianas empresas en todas las regiones. Este tipo de 
unidades económicas contratan en promedio entre dos y 
cinco trabajadores. 

El clima favorable de negocios en la entidad ha permitido 
atraer una importante cantidad de inversión extranjera 
directa, a través del establecimiento de nuevas empre-
sas y la reinversión en las ya existentes. De los 6 millones 
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173. Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, ocde, 
Perspectivas económicas de América 
Latina, 2017.

174. ¿Cómo vamos México? Generación de 
Empleos Formales 2016.

175.  inegi, Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (enoe) 2016.

176.  stps, información laboral, marzo, 
Puebla, 2017. 

177.  Idem. 

178.  Idem. 

179.  Idem.
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con las mismas capacidades y potencial. Para ello debe existir coordina-
ción con los sectores público, privado y social, y así forjar una sociedad 
más justa e incluyente. 

Puebla, como la mayoría de las entidades federativas, ha experimentado 
un mayor desarrollo en su sector terciario, como resultado de la práctica 
del turismo, donde se posiciona como un referente nacional e interna-
cional. Al cierre del cuarto trimestre del año 2016, se registraron 1 millón 
339 mil 707 trabajadores ocupados en el sector (49.41 %), seguido del 
sector primario (25.35 %) y el secundario (25 %). No obstante, al analizar 
el desglose de trabajadores por actividad económica, es posible identi-
ficar que las actividades agropecuarias son las más practicadas en todo 
el estado. Esto pone de manifiesto la importancia del campo poblano, 
pues coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria de la población, así 
como a generar fuentes de empleo para las regiones que poseen un 
menor desarrollo económico. En este se agrupan 687 mil 450 trabaja-
dores. El comercio concentra 18  % de la población económicamente 
activa ocupada. Finalmente, la industria manufacturera reúne al 17 % de 
los obreros de la entidad. Tan solo esta última actividad entre los años 
2015 y 2016 incrementó 20 % el número de empleados, lo que coincidió 
con la apertura de la planta de autos Audi que, sin lugar a dudas, seguirá 
generando fuentes de empleo de manera indirecta en el corto plazo 
(véanse gráficas 2.32 y 2.33).180 

 En los últimos seis años, la participación de las mujeres 
en el campo laboral se ha incrementado 13 % como res-
puesta al crecimiento demográfico natural. Sin embargo, 
su tendencia de ocupación se concentra en el sector 
terciario, principalmente en las actividades relacionadas 
con la prestación de servicios. La construcción es la ac-
tividad con menor participación femenina, con apenas 
6 mil 90 mujeres. Por su parte, la población masculina 
ocupada entre 2010 y 2016 incrementó 18 %. El sector 
terciario concentra la mayor cantidad de varones em-
pleados, aunque la actividad más practicada por estos es 
la agricultura, con 532 mil 651 trabajadores. 

El entorno económico mundial de los últimos años ha re-
percutido en el desarrollo y crecimiento económico de las 
naciones y los Gobiernos locales; propiciando el cierre de 
empresas o, en su defecto, la reducción de la producción 
de bienes y servicios como resultado del incremento del 
precio de las materias primas. Muchas de estas unidades 
económicas han optado por suprimir la mano de obra 
con la finalidad de aminorar el gasto corriente respecto a 
la producción y las ganancias, aumentando la cifra de per-
sonas que transitan a las filas del desempleo. A pesar de 
ello, la solidez económica que ha conseguido Puebla en 
los últimos años derivado del fortalecimiento de sus sec-
tores productivos, le permitió colocarse como la doceava 
entidad con menor tasa de desocupación del país, 2.79 %, 
por debajo del promedio nacional, es decir, 77 mil 919 per-
sonas se encontraban en búsqueda de un empleo.181

De la población desocupada, 40 % fueron mujeres, es de-
cir, 31 mil 105; mientras que los 46 mil 814 fueron hombres 
(60 %). Este resultado concuerda con la diferencia de la po-
blación en edad de trabajar de ambos sexos. En este senti-
do, Puebla, al igual que los Gobiernos locales y nacionales, 
es parte del fenómeno mundial del desempleo juvenil. Al 
cierre del año 2016, un total de 43 mil 718 habitantes de 
entre 15 y 29 años de edad se encontraban en búsqueda 
de un empleo (56.11 % de la tasa de desempleo estatal), 
seguido por las personas de entre 30 y 44 años (27.92 %), 
mientras que 14.05 % representaba a los trabajadores de 
45 a 59 años, y tan solo 1.92 % eran mayores de 60 años 
(véase tabla 2.10).182 

 
TABLA 2.10 
EMPLEADOS DESOCUPADOS POR EDAD

EDAD TOTAL % HOMBRES % MUJERES %

15 a 29 años 43 718 56.11 25 756 58.91 17 962 41.09

30 a 44 años 21 754 27.92 12 647 58.14 9107 41.86

45 a 59 años 10 949 14.05 7436 67.91 3513 32.09

60 años y más 1498 1.92 975 65.09 523 34.91

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe. 

180.  inegi, enoe, Distribución de la población 
económicamente activa por sector 
económico y por género. Indicadores 
Estratégicos 2016.

181. Idem.

182. Idem.

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe.

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe.

GRÁFICA 2.32
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SECTOR  
ECONÓMICO Y POR GÉNERO

GRÁFICA 2.33
OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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En el país, así como en el estado, la falta de experiencia 
laboral y la deserción en los estudios son los principales 
obstáculos a los que se enfrenta la población joven. Por 
lo que el Gobierno estatal debe generar vínculos de cola-
boración entre los diferentes sectores para crear empleos 
que les permitan a los jóvenes adquirir conocimientos y 
habilidades. 

La educación fortalece el desarrollo de los individuos y de la 
sociedad, por lo cual, es un tema central para los Gobiernos 
nacionales y subnacionales. A través de su impulso, es po-
sible dotar a los ciudadanos de conocimientos, habilidades 
y destrezas. Sin embargo, un fenómeno nacional, del cual 
Puebla no ha sido ajeno, es la desocupación de las perso-
nas que cuentan con mayor grado académico. La intuición 
permitiría aseverar que a mayor grado de estudios, existen 
más posibilidades de encontrar un empleo bien remune-
rado. No obstante, las estadísticas indican lo contrario. Al 
cierre del año 2016, 54.48 % de la población desocupada 
contaba con nivel de estudios medio superior y superior, 
seguido de 29.80  % que tenía la secundaria concluida; 
11.83 % con primaria terminada, y los desempleados con 
primaria incompleta apenas representaban 3.88 %.183

Tal parece que la pirámide ocupacional respecto al grado 
académico se encuentra invertida, puesto que las perso-
nas que cuentan con mayor capacitación y especialización 
en determinadas actividades productivas se encuentran 
desempleadas. Esto coincide con el nivel de desocupa-
ción de las personas jóvenes, quienes hoy en día cuentan 
con un mayor nivel de preparación en comparación al año 
2005, al pasar de 26 mil 948 empleados, con nivel medio 
superior y superior, a 42 mil 454 en 2016, es decir, un incre-
mento de 57 % en once años.184

Puebla ha tenido grandes avances en materia de com-
petitividad con empleados con menor grado académico. 
No obstante, la inserción a los sectores económicos de 
la población con mayor instrucción permitiría mejorar e 
innovar los procesos productivos, haciendo aún más ren-
tables las actividades económicas de la entidad. Así, incre-
mentaría su presencia en el plano internacional para atraer 
mayores inversiones. 

La mejora de la distribución de los salarios es uno de los 
mayores desafíos al que se enfrentan los Gobiernos y el 
sector privado, sobretodo porque esto depende de la 
suma de variables externas, entre las cuales se encuentran 
la fortaleza de las finanzas públicas y el comportamiento 
de los mercados internacionales. Estos últimos impactan 
tanto de manera negativa como positiva; provocando 
cambios en la paridad cambiaria, lo cual implica el aumen-
to o mantenimiento de la tasa inflacionaria y determina el 
poder adquisitivo de las monedas. En el país, los salarios 

reales han contado con un crecimiento poco significativo 
en los últimos años, lo que ha incrementado la pobreza la-
boral. De manera que una importante cantidad de trabaja-
dores percibe salarios por debajo de la línea de bienestar, lo 
que les impide acceder a los insumos de la canasta básica.

En el estado de Puebla, el ingreso laboral real per cápita 
entre 2010 y 2016 apenas aumentó 4.10 %.185 Así, ha sido 
la onceava entidad con mayor incremento en el salario de 
los trabajadores. El crecimiento económico en la entidad 
debería ir acompañado con la mejora de los ingresos de 
los trabajadores; sin embargo, no ha sido de esta forma. 
Aún así, es necesario subrayar que entre 2015 y 2016 la po-
breza laboral se redujo 1.7 %.186 Al cierre del cuarto trimes-
tre de 2016, 38.53 % de los trabajadores asalariados per-
cibían de uno hasta dos salarios mínimos, seguidos de la 
población que recibía de dos hasta tres, 21.31 %, mientras 
que la población que percibía más de cinco salarios míni-
mos tan solo representaba 4.05 % (véase gráfica 2.34).187

En Puebla, como en el resto de los estados de la repúbli-
ca, se observa una amplia brecha salarial entre hombres 
y mujeres, a pesar de que ambos realizan actividades 

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe.

GRÁFICA 2.34
DISTRIBUCIÓN DE LOS SALARIOS

183. stps, Puebla, marzo, 2017.

184. Idem. 

185.  Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Evolución de las carencias 
sociales 2015  y su comparativo con la 
serie 2010-2014. 

186. México ¿Cómo vamos? Metas para 
transformar al país 2016, Puebla, 
Pobreza laboral, con datos de Coneval 
y la enoe del inegi. 

187. inegi, enoe. Nivel de ingresos población 
de 15 años y más de edad, 2016.
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 equivalentes y demuestran las mismas capacidades. En su 
caso, a pesar de contar con el mismo grado de estudios, 
los varones perciben mayores ingresos. Esta tendencia se 
incrementa conforme la remuneración se amplía. Sola-
mente en el estrato de hasta un salario mínimo se distin-
gue una mínima diferencia de un punto porcentual.

El empleo informal en México se ha elevado de manera 
constante, por lo menos en los últimos veinte años, como 
resultado del lento crecimiento económico del país y de 
algunos estados, orillando a una mayor cantidad de tra-
bajadores a transitar de la formalidad a la informalidad de-
bido a la falta de oportunidades de empleo, de incentivos 
fiscales y a los bajos salarios, entre otras causas. De modo 
que la economía informal se ha colocado en la agenda pú-
blica como un tema prioritario a escala internacional, na-
cional y subnacional. De no existir cambios estructurales 
que contrarresten el peso de este sector en la economía 
local y nacional, el flujo de inversiones extranjeras seguirá 
reduciéndose en el mediano plazo.

Es importante analizar si el empleo informal en el estado 
es voluntario o involuntario. La desigualdad laboral y la 
pobreza se han reducido de manera importante en los 
últimos años. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para 
crear las fuentes de empleo necesarias para contratar a 
toda la población que demanda oportunidades laborales, 
por lo que una gran cantidad de desocupados deciden 
emplearse en el sector informal de manera involuntaria. 
Otra porción de trabajadores se emplea de manera volun-
taria en el empleo informal para obtener mayores ingresos, 
y así evadir el pago de impuestos fiscales. Al cierre del año 
2016, Puebla se posicionó como la cuarta entidad con la 
tasa de informalidad laboral más alta del país, con 73.83 %. 
Se encuentra muy por encima de la media nacional, la cual 
es de 57.2 %. A pesar de ello, entre 2015 y 2016 la tasa de 
informalidad se contrajo 0.53 % (véase gráfica 2.35).188

188. inegi, enoe, Tasa de informalidad laboral 
población de 15 años y más de edad, 
2016.

189. Consejo Nacional de Población (Conapo), 
Prontuario de migración interna, 2014.

190. Fundación bbva Bancomer, Consejo 
Nacional de Población, Secretaría de 
Gobernación, et al., Anuario de migración 
y remesas México 2016.  

191. Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
Estadísticas mexicanos en Estados 
Unidos. Estadísticas Puebla 2015

192. Fundación bbva Bancomer, Consejo 
Nacional de Población, Secretaría de 
Gobernación, et al., Anuario de migración 
y remesas México 2016.

La administración estatal sentará las bases para reducir 
la informalidad laboral de manera eficiente mediante la 
continuidad de los trabajos de mejora regulatoria. Tam-
bién fomentará la creación de micro, pequeñas y media-
nas empresas, y brindará asesoría y apoyo técnico que 
les ayude a mejorar sus procesos productivos, acrecen-
tando la rentabilidad de los negocios. El financiamiento 
de proyectos productivos jugará un papel de vital im-
portancia. En este mismo orden de ideas, ofrecer incen-
tivos fiscales contribuirá para que una importante canti-
dad de trabajadores y unidades económicas transiten a 
la formalidad, lo que incrementará el empadronamiento 
de contribuyentes. Asimismo, con los ingresos será po-
sible ampliar la red de servicios básicos y de comunica-
ción en los 217 municipios de la entidad.

La migración, entendida como el movimiento de la po-
blación dentro o fuera del país de manera permanente o 
temporal con la finalidad de ampliar sus oportunidades 
de desarrollo económico y social, es uno de los principa-
les fenómenos que en el último siglo ha generado cam-
bios económicos, políticos, sociales y culturales, tanto 
en los territorios expulsores como en los receptores. Sin 
lugar a dudas, la migración ha originado notables cam-
bios en la distribución demográfica del país. Puebla es 
un referente de ello; es uno de los principales estados 
expulsores de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá, 
predominantemente. Entre 2005 y 2010 se registró un 
equilibrio migratorio, es decir, que proporcionalmente 
recibió el mismo flujo de migrantes interestatales de los 
que expulsó.189

El desarrollo económico policéntrico del territorio ha 
sido la principal causa por la que la entidad es uno de los 
estados con mayor expulsión de migrantes. Las grandes 
asimetrías sociales y económicas existentes entre las 
regiones obligan a una mayor cantidad de poblanos 
a cambiar su residencia con la finalidad de conseguir 
sustento digno. El Instituto de los Mexicanos en el Ex-
terior (ime), en el año 2015, contabilizó un total de 76 
mil 650 migrantes poblanos en el extranjero. De estos, 
63 % fueron hombres y 37 %, mujeres. La edad prome-
dio fue de 29 a 39 años (45.93 %), y su principal destino, 
Estados Unidos, en donde se concentra 97.66 % de los 
migrantes.190

Los estados de la Unión Americana donde habita una 
mayor cantidad de migrantes poblanos son Califor-
nia, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, en los que se 
congrega 72.2 % de la población.191 En los últimos seis 
años, Puebla ha tenido un grado absoluto de intensi-
dad migratoria medio de 2.49 %. Esto representa una 
reducción de los poblanos que viajan al extranjero 
(véase imagen 2.1).192

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe.

GRÁFICA 2.35
EMPLEO INFORMAL 
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La ventaja para las zonas expulsoras de migrantes es la re-
cepción de remesas, las cuales se registran en la balanza 
de pagos como una transferencia de recursos de residen-
tes en el extranjero hacia sus familiares. De enero de 2011 
a diciembre de 2016, las remesas en el estado de Puebla 
ascendieron a 8 mil 380.19 millones de dólares, siendo la 
quinta entidad con mayor recepción de ingresos de mi-
grantes (véase gráfica 2.36).193

En el año 2016 se recibieron mil 462.83 millones de dó-
lares en remesas,194 equivalentes a 6.72 % del pib estatal. 
Este flujo monetario le ha permitido a la entidad contar 
con una mayor dinámica en el consumo privado, deriva-
do del incremento del sector de comercio y de servicios. 
De las siete regiones socioeconómicas, la Angelópolis es 
la que más remesas recibió en 2016 (41 %); destacan los 
municipios de Puebla, San Martín Texmelucan y San Pe-
dro Cholula. La región Valle de Atlixco y Matamoros cap-
tó 16 %; los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros 
fueron los que más aportaron a esta cifra. Asimismo, los 
municipios de Acatlán, Tulcingo y Chiautla, de la región 
Mixteca, recibieron 13  % de las remesas (véase gráfica 
2.37).195

El retorno de migrantes poblanos se incrementará en el 
corto plazo, a consecuencia de las estrategias migratorias 
de Estados Unidos. Por ello, es necesario crear políticas 
públicas para optimizar el uso de las remesas y generar 
rendimientos positivos, a través de la puesta en marcha 
de proyectos productivos de coinversión, con los que será 
posible crear nuevas fuentes de empleo para la población 
residente y para aquellos que regresan a su lugar de ori-
gen. La paridad cambiaria del peso frente al dólar ha de-
bilitado la macroeconomía; sin embargo, las remesas son 
un importante ingreso para aportar mayor estabilidad a la 
economía nacional y local. 

193. Banco de México, Sistema de Información 
Económica, Ingreso por remesas, 
distribución por entidad federativa 2016.

194. Idem.

195. Banco de México, Sistema de Información 
Económica, Balanza de pagos, Ingresos 
por remesas, distribución por municipio, 
2016.

Fuente: Anuario de migración y remesas México, 2016. 

IMAGEN 2.1
MAPA DE MÉXICO. GRADO ABSOLUTO DE INTENSIDAD 
MIGRATORIA POR ENTIDAD, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Remesas por entidad federativa, 2011- 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Remesas por municipio, 2016.

GRÁFICA 2.36
TOTAL DE REMESAS 2011-2016 POR ENTIDAD FEDERATIVA

GRÁFICA 2.37
REMESAS POR REGIONES SOCIOECONÓMICAS
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OBJETIVO GENERAL
Crear y consolidar las condiciones necesarias para detonar el 
crecimiento económico sostenido, con la finalidad de generar 
desarrollo económico equitativo entre sus regiones, a través 
del fortalecimiento de las capacidades individuales para vivir 
con dignidad. 

ESTRATEGIA GENERAL
Estimular la actividad económica a través del aprovechamiento 
de las oportunidades del dinamismo exógeno y de las caracte-
rísticas del propio territorio, que impulsen el desarrollo econó-
mico territorial y la generación de ingresos. 

EJE 2
PROSPERIDAD  
Y EMPLEOS
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Objetivo 
Fortalecer la estructura productiva en los sec-
tores económicos de la entidad, para beneficio 
de los productores locales y la economía de las 
familias poblanas. 

 
Estrategia 
Diseñar e implementar políticas económicas de 
corte integral, con énfasis en el reconocimiento, 
dignificación, especialización y tecnificación en 
los procesos productivos de los sectores econó-
micos, que permitan fortalecer las cadenas pro-
ductivas e incrementar la comercialización de 
los productos locales.

 
Meta 
Contar con un clúster en al menos uno de los 
sectores económicos relevantes del estado.

líneas de acción

PROGRAMA 12
Impulso al Fortalecimiento  
Económico del Estado

1. Promover la organización de los productores 
del sector agropecuario. 

2. Implementar laboratorios móviles para el análi-
sis de suelos en apoyo de productores agrope-
cuarios. 

3. Garantizar cobertura de seguros para proteger 
las principales cosechas contra contingencias 
climatológicas en los 217 municipios (Compro-
miso).

4. Impulsar la entrega de créditos a pequeños 
productores agropecuarios, con perspectiva de 
género en el marco del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

5. Implementar un programa de Entrega de Insu-
mos y Herramientas a Tiempo para pequeños 
productores, con perspectiva de género en el 
marco del Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

6. Instalar y mejorar los sistemas de captación y 
almacenamiento de agua, con principal aten-
ción en municipios productores que presentan 
mayores grados de pobreza, permitiendo hacer 
sustentable, eficiente y rentable la producción 
de cultivos y la crianza de ganado, en segui-
miento a la Estrategia para el Desarrollo Equita-
tivo de las Regiones.  

7. Dar continuidad a las estrategias de reconver-
sión productiva, tecnificación y mecanización 
del campo poblano.

8. Instalar módulos de maquinaria y mecaniza-
ción agrícola en el estado.

9. Asesorar a productores poblanos en la regu-
larización de títulos de propiedad y títulos 
 parcelarios. 

10. Implementar proyectos de autoproducción de 
alimentos para las familias poblanas.

11. Trabajar en colaboración con productores apí-
colas a fin de ordenar y fortalecer su actividad. 

12. Impulsar la construcción de estanques para la 
crianza y producción acuícola.

13. Apoyar el desarrollo de la ganadería mediante 
el mejoramiento genético y su vinculación al 
mercado. 

14. Garantizar el cumplimiento de la normativa de 
sanidad e inocuidad de productos  agropecuarios 
en protección de los consumidores.

15. Realizar inspecciones en centros autorizados 
de sacrificio, establecimientos y vehículos de 
transporte de productos pecuarios.

16. Firmar convenios de coinversión con munici-
pios, autoridades federales y el sector privado 
en favor del desarrollo de los sectores primario 
y secundario, en seguimiento a la Estrategia 
para el Desarrollo Equitativo de las Regiones.  

17. Generar vínculos de colaboración con universi-
dades para el desarrollo de investigación, crea-
ción de proyectos productivos y capacitación a 
emprendedores y empresarios de los distintos 
sectores económicos.  

18. Impulsar la participación de empresas estable-
cidas en la entidad, así como de productores, 
en ferias nacionales e internacionales relaciona-
das con el desarrollo, promoción y mejora en 
los procesos productivos y tecnológicos de las 
actividades económicas locales.

19. Establecer mecanismos de colaboración con 
cámaras empresariales para fortalecer la pro-
ductividad y el desarrollo económico de la 
entidad, en seguimiento a la Estrategia para el 
Desarrollo Equitativo de las Regiones.  

20. Impulsar la generación de agrupaciones em-
presariales tipo “clúster”, para fortalecer las acti-
vidades económicas de la entidad.

21. Promover el desarrollo e implementación de 
recursos tecnológicos para mejorar los proce-
sos de producción, así como los esquemas de 
comercialización de las unidades económicas 
del estado.

22. Fomentar la instalación, rehabilitación, moder-
nización y fortalecimiento de los parques in-
dustriales de la entidad.

23. Fomentar el uso y generación de energías alter-
nativas en el desarrollo de actividades produc-
tivas en el estado.

24. Dar cumplimiento a las actividades administra-
tivas, jurídicas y ejecutivas. 



E J E  2  │  P R O S P E R I D A D  Y  E M P L E O S

P L A N  E S T A T A L  D E  D E S A R R O L L O  2 0 1 7 - 2 0 1 8

65

líneas de acción

1. Coadyuvar al impulso de la actividad econó-
mica de las zonas que presentan mayores gra-
dos de desempleo, marginación y pobreza, en 
seguimiento a la Estrategia para el Desarrollo 
Equitativo de las Regiones.  

2. Fomentar proyectos productivos, priorizando 
las zonas donde se presentan los mayores flu-
jos de migración y retorno de migrantes en el 
estado, en el marco del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3. Impulsar en colaboración de las Secretarías de 
Cultura y Turismo y de Desarrollo Rural, Susten-
tabilidad y Ordenamiento Territorial, la primera 
ruta del mezcal poblano para promocionar y 
comercializar la producción, así como detonar 
el potencial turístico de la zona. 

4. Impulsar la realización y difusión de ferias 
donde puedan participar los municipios, para 
promover la comercialización de productos 
elaborados y cosechados en esos lugares, en 
coordinación con las instancias competentes.

5. Fomentar la instalación y expansión de em-
presas en  las diversas regiones del estado, de 
acuerdo con sus vocaciones productivas, en 
seguimiento a la Estrategia para el Desarrollo 
Equitativo de las Regiones.   

6. Realizar mesas de trabajo con instancias em-
presariales para incrementar la actividad eco-
nómica en las distintas regiones de la entidad, 
en seguimiento a la Estrategia para el Desarro-
llo Equitativo de las Regiones.  

7. Impulsar una mayor presencia y profundización 
del sistema financiero de la entidad.

8. Diseñar e implementar una estrategia que con-
tribuya en la difusión, compra y consumo de 
productos agrícolas cosechados en cada una 
de las regiones del estado, en seguimiento a 
la Estrategia para el Desarrollo Equitativo de las 
Regiones.  

9. Generar un programa para incrementar el cul-
tivo y venta de flores y plantas ornamentales 
que se producen en las regiones del estado, en 
seguimiento a la Estrategia para el Desarrollo 
Equitativo de las Regiones.  

10. Impulsar el otorgamiento de financiamientos 
para las mipymes de cada una de las regiones 
del estado, en el marco del Sistema Estatal para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

11. Fomentar vínculos de colaboración con univer-
sidades y el sector privado, para la generación 
de proyectos de mejora tecnológica e innova-
ción en los procesos productivos regionales, en 
seguimiento a la Estrategia para el Desarrollo 
Equitativo de las Regiones.   

12. Colaborar con las autoridades municipales y 
federales para crear, modernizar y dar manteni-
miento a mercados municipales y centrales de 
abasto.

13. Dar cumplimiento a las actividades administra-
tivas, jurídicas y ejecutivas. 

PROGRAMA 13
DINAMISMO ECONÓMICO 
REGIONAL 

Objetivo 
Impulsar el desarrollo económico equilibra-
do y sustentable en todo el territorio, apro-
vechando las fortalezas productivas en cada 
región.

 
Estrategia 
Generar sinergias productivas con apoyo del 
sector empresarial, a través de las cuales se 
fortalezca tanto la economía regional como 
el desarrollo socioeconómico, y se incremen-
ten, mejoren y potencialicen las actividades 
productivas. 

 
Meta 
Formación de por lo menos seis consejos re-
gionales para el desarrollo  económico sus-
tentable.
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PROGRAMA 14
INVERSIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
PARA PROGRESAR

Objetivo 
Impulsar a Puebla como destino para la reali-
zación de negocios, la apertura y crecimiento 
de empresas y la atracción de inversiones, que 
fortalezcan el desarrollo económico sostenido 
y la generación de fuentes de empleo. 

 
Estrategia 
Establecer un esquema de coordinación y 
participación entre el Gobierno, el sector em-
presarial, los sindicatos y la sociedad civil, para 
fortalecer el clima de negocios en la entidad, 
favoreciendo el desarrollo económico y el 
bienestar de los poblanos.

 
Meta 
Lograr el empadronamiento de 3 mil unida-
des económicas en todo el estado durante el 
periodo de gobierno.

1. Trabajar en el seguimiento a la agenda empre-
sarial de la entidad.

2. Impulsar, en colaboración con las cámaras em-
presariales, sindicatos y otros actores sociales, la 
productividad laboral. 

3. Promover entre las empresas la adopción de 
prácticas exitosas, nacionales e internacionales, 
orientadas a mejorar los procesos y la calidad 
de los productos, bienes y servicios.

4. Realizar reuniones de trabajo con actores nacio-
nales e internacionales que impulsen el inter-
cambio de conocimientos y fomenten el desa-
rrollo productivo, económico y competitivo del 
estado.

5. Impulsar en las unidades económicas la obten-
ción de certificaciones en mejores prácticas, 
responsabilidad social e inclusión laboral, e in-
troducir la perspectiva de género en el marco 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres, entre otras.

6. Impulsar el establecimiento de mecanismos 
de colaboración y alianzas estratégicas que 
promuevan el dinamismo económico y el es-
tablecimiento de unidades económicas  en la 
entidad.

7. Brindar el  acompañamiento  y  asesoría  a  las  
empresas  para  su  apertura  y potencializar el 
crecimiento y consolidación de las ya existen-
tes, en seguimiento a la Estrategia para el Desa-
rrollo Equitativo de las Regiones.  

8. Realizar jornadas de servicios de desarrollo em-
presarial, en seguimiento a la Estrategia para el 
Desarrollo Equitativo de las Regiones.  

9. Impulsar la orientación y capacitación de em-
presas en temas de calidad y productividad.

10. Establecer mecanismos que permitan vincular 
a empresas y  emprendedores con los diversos 
fondos estatales, federales e internacionales. 

11. Impulsar la coordinación de sistemas de incu-
bación, aceleración y emprendimiento, con 
apoyo de organismos empresariales y universi-
dades, para formar empresas con mayor valor 
agregado e innovación.

12. Utilizar tecnologías de la información, así como 
otros medios, para la promoción del estado 
como destino para inversiones.

13. Participar en encuentros de negocios y eventos 
similares con la finalidad de promocionar el po-
tencial económico existente en la entidad.

14. Promover la inversión en sectores estratégicos 
de la entidad.

15. Apoyar a empresarios y emprendedores pobla-
nos en la formulación de planes de negocios de 
exportación.

16. Fomentar mecanismos que impulsen el con-
sumo de productos locales y el fortalecimien-
to del mercado interno, en seguimiento a la 
Estrategia para el Desarrollo Equitativo de las 
 Regiones.  

  17. Impulsar el modelo de tetra hélice para esti-
mular la innovación, la ciencia y la tecnología, 
aplicada a procesos productivos y comerciales.

18. Establecer mecanismos de colaboración con el 
sector empresarial y las universidades para im-
pulsar la economía del conocimiento.

19. Promover el registro de patentes locales.

20. Coadyuvar con otras instancias para el esta-
blecimiento de incentivos para la instalación, 
consolidación o expansión de unidades econó-
micas en la entidad.

21. Capacitar a microempresarios y emprendedo-
res de las siete regiones en conceptos básicos 
como administración, mercadotecnia, contabi-
lidad, finanzas, ventas y servicio al cliente, entre 
otros, en el marco del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y en segui-
miento a la Estrategia para el Desarrollo Equita-
tivo de las Regiones.

22. Dar cumplimiento a las actividades administra-
tivas, jurídicas y ejecutivas. 
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1. Promover una reforma a la ley para integrar la 
Secretaría de Turismo y el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes en una sola dependencia 
(Compromiso).

2. Diseñar e implementar una estrategia que pro-
mocione y difunda la oferta cultural y turística 
con la que cuenta el estado a nivel nacional e 
internacional.

3. Posicionar a Puebla como un destino idóneo 
para la realización de producciones fílmicas, 
mismas que promocionen a la entidad e inci-
dan en el incremento de la llegada de  visitantes.

4. Elaborar con apoyo de dependencias federales, 
estatales y municipales, así como con el sector 
privado, un estudio de identificación de zonas 
con mayor potencialidad para la creación de 
centros y productos turísticos a lo largo de la 
entidad, contemplando la diversidad cultural 
de cada región, en seguimiento a la Estrategia 
para el Desarrollo Equitativo de las Regiones.   

5. Fomentar y difundir el patrimonio histórico, 
cultural, gastronómico y natural de la entidad 
a través del turismo. 

6. Elaborar planes, programas y proyectos que 
difundan, fortalezcan y preserven la riqueza 
cultural de la entidad en todas sus manifesta-
ciones, encaminadas a la creación de industrias 
culturales. 

7.  Otorgar apoyos en materia de difusión para la 
celebración de las fiestas patronales más repre-
sentativas de la entidad. 

8. Incrementar la participación de Puebla en en-
cuentros nacionales e internacionales de promo-
ción cultural, turística, artesanal y  gastronómica. 

9. Apoyar a los artesanos de las siete regiones 
en la promoción y comercialización de sus 
productos a nivel regional, nacional e interna-
cional, en el marco del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

10. Generar vínculos estratégicos con organismos 
nacionales e internacionales, así como con en-
tidades federativas para el desarrollo de proyec-
tos culturales y turísticos.

11. Realizar eventos para la difusión de la riqueza 
gastronómica tradicional y contemporánea 
con la que cuenta el estado a nivel regional, 
nacional e internacional.

12. Brindar asesorías y apoyo técnico a los muni-
cipios para impulsar la cultura, el turismo y las 
artesanías, permitiendo mejorar los ingresos 
familiares a través de la creación de fuentes de 
empleo, en seguimiento a la Estrategia para el 
Desarrollo Equitativo de las Regiones.  

13. Promover la creación de consejos municipales 
de cultura y turismo, y capacitar al personal de 
los ya existentes. 

14. Fortalecer los vínculos de colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública para propiciar 
el desarrollo artístico y cultural en los niveles de 
educación básica, en el marco del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna).

PROGRAMA 15 
FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA Y EL TURISMO

Objetivo 
Revalorizar el patrimonio tangible e intan-
gible expresado en las tradiciones, las cos-
tumbres y la gastronomía, para posicionar a 
Puebla como un referente turístico nacional e 
internacional, contribuyendo a incrementar la 
afluencia de visitantes, los ingresos del sector 
y la creación de empleos. 

 
Estrategia 
Generar esquemas de colaboración donde 
participen los tres niveles de gobierno, so-
ciedad civil y sector privado para fortalecer 
las manifestaciones culturales y diversificar 
los productos turísticos de la entidad, apro-
vechando el patrimonio cultural, histórico y 
natural con el que cuenta la entidad.

 
Meta 
Incrementar en 10 % la afluencia turística y 
la derrama económica generada por los visi-
tantes, durante el periodo de gobierno. 
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15. Impulsar, coordinar, dirigir y promover la reali-
zación de actividades culturales y artísticas en 
todo el estado con apoyo de los Gobiernos 
municipales, a fin de fortalecer la recreación, la 
cohesión social y el sentido de identidad. 

16. Incrementar las sedes de los principales festiva-
les culturales de la entidad en colaboración con 
los municipios, en seguimiento a la Estrategia 
para el Desarrollo Equitativo de las Regiones.   

17. Fomentar la generación de redes de acción 
cultural comunitaria en zonas marginadas para 
utilizarlas como herramienta de reconstrucción 
y fortalecimiento del tejido social, en el marco 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna).

18. Posicionar a la Filarmónica 5 de Mayo como un 
referente a nivel nacional e internacional.

19. Crear una estrategia de promoción que fomen-
te el turismo cultural, posicionando a las zonas 
arqueológicas y museos de la entidad como un 
referente nacional e internacional.

20. Trabajar de manera conjunta con los tres nive-
les de gobierno y el sector privado en la gestión 
de recursos que permitan ampliar, dignificar y 
modernizar los atractivos culturales, turísticos, 
gastronómicos y artesanales de la entidad, con 
principal énfasis en zonas rurales, permitiendo 
reducir la migración de poblanos al extranjero, 
en seguimiento a la Estrategia para el Desarro-
llo Equitativo de las Regiones.   

21. Vincular a los sectores público y empresarial 
con instituciones académicas y agentes estra-
tégicos para la implementación de programas 
de capacitación acordes a las demandas del 
sector, permitiendo incrementar la calidad de 
los servicios culturales y turísticos.

22. Diversificar la oferta turística de la entidad me-
diante el desarrollo de proyectos ecoturísticos, 
en coordinación con municipios, en segui-
miento a la Estrategia para el Desarrollo Equita-
tivo de las Regiones.  

23. Diseñar estrategias de difusión de las activida-
des culturales, exposiciones, cursos y talleres 
que se realizan en los espacios culturales exis-
tentes, incrementando el número de visitantes. 

24. Fortalecer la creación literaria y el fomento a la 
lectura a través de la participación en ferias del 
libro, salas de lectura, cursos, talleres, así como 
por medio de la formación de mediadores, en 
colaboración con los sectores público y priva-
do, enfocados a infantes y adolescentes, prin-
cipalmente, en el marco del Sistema de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna).

25. Optimizar los servicios que se prestan en la Red 
de Bibliotecas Públicas de la entidad y aprove-
char estos espacios para la difusión de activida-
des vinculadas con la literatura y el fomento a la 
lectura.

26. Integrar a los pueblos y comunidades indíge-
nas en el desarrollo de proyectos culturales,  
turísticos y artesanales para vigorizar el patri-
monio tangible e intangible como símbolo de 
identidad, reconociendo y respetando la auto-
nomía que les asiste.  

27. Promover la creación de productos culturales 
enfocados a la transformación de los estereo-
tipos entorno al género, en el marco del Sis-
tema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
 Hombres.

28. Promover el desarrollo de proyectos culturales, 
turísticos y artesanales elaborados por mujeres 
de las siete regiones del estado, en el marco del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

29. Implementar programas itinerantes de cul-
tura en todo el estado, en seguimiento a la 
Estrategia para el Desarrollo Equitativo de las 
 Regiones.  

30. Emprender un programa de identificación y 
apoyo de creadores y promotores culturales, en 
coordinación con organizaciones de la socie-
dad civil, universidades y el sector privado. 

31. Fomentar el uso de espacios públicos para pro-
mover el arte, la cultura y la recreación, fortale-
ciendo la cohesión y el tejido social. 

32. Implementar estrategias que incentiven la in-
versión y reinversión en el desarrollo del sector 
turístico en las siete regiones, en seguimiento a 
la Estrategia para el Desarrollo Equitativo de las 
Regiones.  

33. Promover el principio de accesibilidad univer-
sal en colaboración con el sector privado y los 
municipios, para realizar las adecuaciones ne-
cesarias que garanticen a las personas con dis-
capacidad el disfrute de los principales destinos 
y atractivos culturales y turísticos en el estado.

líneas de acción
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34. Gestionar la mejora de la imagen urbana en los 
centros históricos y barrios de los Pueblos Má-
gicos y municipios con vocación turística.

35. Gestionar recursos que permitan la conserva-
ción y rehabilitación del patrimonio cultural 
material e inmaterial. 

36. Implementar el observatorio turístico estatal 
que analice y evalúe la actividad turística al in-
terior del estado, generando planes, programas 
y proyectos que faciliten la toma de decisiones 
y garanticen la mejora continua del sector.

37. Incrementar el número de módulos de infor-
mación cultural y turística en coordinación con  
los municipios con vocación en la materia.

38. Gestionar los recursos que permitan la certifica-
ción de los prestadores de servicios turísticos, 
así como de las personas vinculadas al sector 
de la cultura y las artes bajo estándares de cali-
dad nacionales e internacionales, posicionando 
a Puebla como un destino de excelencia.

39. Fomentar el uso de tecnologías de la informa-
ción para mejorar la experiencia de los visitan-
tes en los principales atractivos culturales y tu-
rísticos. 

40. Realizar actualizaciones de manera periódica a 
la página de la Secretaría de Cultura y Turismo, a 
fin de contar con un portal accesible, con infor-
mación confiable y oportuna para los visitantes. 

41. Trabajar de manera coordinada con los mu-
nicipios que cuentan con la declaratoria de 
Pueblo Mágico, para dar cumplimiento a los 
lineamientos de incorporación y permanencia 
del programa. 

42. Realizar las gestiones que contribuyan al nom-
bramiento de nuevos municipios y localidades  
como Pueblos Mágicos. 

43. Aprovechar la infraestructura existente en el es-
tado, para posicionarlo como un destino prefe-
rente para el turismo de reuniones. 

44. Vigilar el mantenimiento de los recintos admi-
nistrados por los organismos de convenciones, 
parques y museos de Puebla. 

45. Dar cumplimiento a las actividades administra-
tivas, jurídicas y ejecutivas. 



T O N Y  G A L I

G O B E R N A D O R

70

PROGRAMA 16
IMPULSO AL EMPLEO Y  
LA ESTABILIDAD LABORAL

Objetivo 
Propiciar la estabilidad laboral con prácticas 
de conciliación con los sectores productivo y 
laboral, para generar mayor dinamismo eco-
nómico que permita una mayor inversión en 
el estado y, en consecuencia, generar fuentes 
de empleo para jóvenes, mujeres y adultos 
mayores, mejorando la calidad de vida de las 
familias poblanas.

 
Estrategia
Impulsar políticas públicas en coordinación 
con los tres niveles de gobierno y del sector 
privado para reducir el desempleo existente 
en la entidad, mediante la creación de fuentes 
formales de empleo. 

 
Meta 
Generar 15 mil nuevos empleos en todo el 
estado.

1. Impulsar la colocación de buscadores de em-
pleo en plazas laborales con las prestaciones 
previstas en la normatividad aplicable, en cola-
boración con los tres niveles de gobierno y el 
sector privado.

2. Promover la adquisición y certificación de 
conocimientos y habilidades para facilitar el 
empleo y el autoempleo, en el marco del Sis-
tema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
 Hombres.

3. Apoyar proyectos viables de autoempleo a tra-
vés de la entrega de maquinaria, equipos y/o 
herramientas, en el marco del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

4. Trabajar de manera coordinada con el sector 
empresarial y sindicatos para garantizar la esta-
bilidad laboral de los trabajadores. 

5. Promover y vigilar el cumplimiento de la nor-
mativa en materia de seguridad y salud en los 
espacios laborales, mediante la realización de 
visitas de inspección. 

6. Dar seguimiento a las políticas y programas 
enfocados a la erradicación del trabajo infantil, 
a través de la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 
en el marco del Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
( Sipinna).

7. Impulsar acciones con empresas de la entidad 
para la contratación de adultos mayores y per-
sonas con discapacidad.

8. Fomentar entre los trabajadores la cultura de la 
legalidad en materia laboral para la defensa de 
sus derechos.

9. Instalar y fortalecer los módulos de atención 
para bolsa de trabajo, mediante la firma de 
convenios de colaboración entre municipios 
y el Gobierno del estado, en seguimiento a la 
Estrategia para el Desarrollo Equitativo de las 
Regiones.  

10. Realizar ferias de empleo e impulsar esquemas 
similares para fortalecer la vinculación laboral, 
en seguimiento a la Estrategia para el Desarro-
llo Equitativo de las Regiones.  

11. Impulsar el asesoramiento gratuito a los traba-
jadores que lo requieran, en los espacios físicos 
o electrónicos designados para tal fin.

12. Realizar sesiones de conciliación en materia la-
boral donde se busque el entendimiento entre 
las partes.        

13. Facilitar la vinculación de jornaleros agrícolas de 
la entidad con empresas que ofrezcan empleo 
formal para ellos, en seguimiento a la Estrategia 
para el Desarrollo Equitativo de las Regiones.  

14. Coadyuvar en la coordinación y el buen en-
tendimiento entre los sectores empresarial y 
 laboral. 

15. Coadyuvar en la transformación que deberá 
tener la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
con motivo de la reforma laboral.

16. Dar seguimiento a las acciones encaminadas 
a mejorar la productividad en los centros de 
trabajo, a través de las acciones que realiza la 
Comisión Intersecretarial de Productividad para 
el Estado de Puebla. 

17. Dar cumplimiento a las actividades administra-
tivas, jurídicas y ejecutivas. 

líneas de acción



EJE 2. PROSPERIDAD Y EMPLEOS
objetivo general estrategia general
Crear y consolidar las condiciones necesarias para detonar 
el crecimiento económico sostenido, con la finalidad de 
generar desarrollo económico equitativo entre sus regio-
nes, a través del fortalecimiento de las capacidades indivi-
duales para vivir con dignidad. 

objetivo:  Fortalecer la estructura productiva en los sectores económicos de 
la entidad, para beneficio de los productores locales y la economía 
de las familias poblanas. 

objetivo:  Impulsar el desarrollo económico equilibrando y sustentable en 
todo el territorio, aprovechando las fortalezas productivas en cada 
región.

objetivo:  Impulsar a Puebla como destino para la realización de negocios, la 
apertura y crecimiento de empresas y la atracción de inversiones, 
que fortalezcan el desarrollo económico sostenido y la generación 
de fuentes de empleo. 

objetivo: Revalorizar el patrimonio tangible e intangible expresado en las 
tradiciones, las costumbres y la gastronomía, para posicionar a 
Puebla como un referente turístico nacional e internacional, con-
tribuyendo a incrementar la afluencia de visitantes, los ingresos del 
sector y la creación de empleos. 

objetivo: Propiciar la estabilidad laboral con prácticas de conciliación con los 
sectores productivo y laboral, para generar mayor dinamismo eco-
nómico que permita una mayor inversión en el estado y, en conse-
cuencia, generar fuentes de empleo para jóvenes, mujeres y adul-
tos mayores, mejorando la calidad de vida de las familias poblanas. 

RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

RESPONSABLE: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

RESPONSABLE: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

RESPONSABLE: Secretaría de Cultura y Turismo

RESPONSABLE: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

estrategia: Diseñar e implementar políticas económicas de corte integral, 
con énfasis en el reconocimiento, dignificación, especialización 
y tecnificación en los procesos productivos de los sectores eco-
nómicos, que permitan fortalecer las cadenas productivas e in-
crementar la comercialización de los productos locales. 

estrategia:  Generar sinergias productivas con apoyo del sector empresarial, 
a través de las cuales se fortalezca tanto la economía regional 
como el desarrollo socioeconómico, y se incrementen, mejoren 
y potencialicen las actividades productivas. 

estrategia:  Establecer un esquema de coordinación y participación entre el 
Gobierno, el sector empresarial, los sindicatos y la sociedad civil, 
para fortalecer el clima de negocios en la entidad, favoreciendo 
el desarrollo económico y el bienestar de los poblanos. 

estrategia:   Generar esquemas de colaboración donde participen los tres 
niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado para forta-
lecer las manifestaciones culturales y diversificar los productos 
turísticos de la entidad, aprovechando el patrimonio cultural, 
histórico y natural con el que cuenta la entidad. 

estrategia:   Impulsar políticas públicas en coordinación con los tres niveles 
de gobierno y del sector privado para reducir el desempleo exis-
tente en la entidad, mediante la creación de fuentes formales 
de empleo. 

Estimular la actividad económica a través del aprovecha-
miento de las oportunidades del dinamismo exógeno y de 
las características del propio territorio, que impulsen el desa-
rrollo económico territorial y la generación de ingresos. 

programa 12. Impulso al Fortalecimiento Económico del Estado

programa 13. Dinamismo Económico Regional 

programa 14. Inversión y Emprendimiento para Progresar

programa 15. Fortalecimiento de la Cultura y el Turismo

programa 16. Impulso al Empleo y la Estabilidad Laboral



NOMBRE DEL INDICADOR ¿QUIÉN LO MIDE? ¿QUÉ MIDE o CONSIDERA?
ÚLTIMA 

MEDICIÓN
RESULTADOS  
PARA PUEBLA

Porcentaje del Producto Interno 
Bruto por entidad federativa en 
valores constantes

Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

Porcentaje del valor monetario de los bienes y servi-
cios finales, producidos en un país o territorio en un 
periodo determinado.

2015
3.17 %

(lugar 9 a  
nivel nacional) 

Valor de las exportaciones 
de mercancías por entidad 
federativa

Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

Valor de las exportaciones de mercancías de las 32 
entidades federativas. Considerando las actividades 
económicas relacionadas con la minería no petrolera, 
extracción de petróleo e industrias manufactureras. 

2015

$10 139 024
millones de 

dólares
(lugar 12 a  

nivel nacional)

Ranking del Subíndice Gobiernos 
Eficientes y Eficaces del Índice de 
Competitividad Estatal

Instituto Mexicano para la 
Competitividad
(Imco)

La forma en que los gobiernos son capaces de influir 
positivamente en la competitividad de sus estados, a 
través de la implementación de políticas orientadas a 
fomentar el desarrollo económico local.

2016 9
(62.31 puntos)

Ranking del Subíndice 
Economía Estable del Índice 
de Competitividad Estatal

Instituto Mexicano para la 
Competitividad
(Imco)

Las principales características de las economías esta-
tales, así como la situación del crédito para empresas 
y familias, tomando en cuenta la distribución del pib, 
el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, así 
como la dependencia y la diversificación económica.

2016 14
(57.71 puntos)

Clasificación Agregada 
Doing Business

Doing Business,  
Banco Mundial

Considera las regulaciones comerciales que inciden en 
el clima de negocios. (A mayor valor del resultado, es 
mejor).

2016
80.69 puntos

(lugar 4 a 
nivel nacional)

Indicador de Apertura 
de una Empresa

Doing Business,  
Banco Mundial

Considera el número de trámites, días de espera y el 
costo, para que un empresario pueda crear y poner en 
marcha formalmente una empresa. (A mayor valor del 
resultado, es mejor).

2016
86.84 puntos

 (lugar 2 a 
nivel nacional)

Indicador de Obtención de
Permisos de Construcción

Doing Business,  
Banco Mundial

Considera el número de trámites, días de espera y el 
costo para que una empresa del sector de la construc-
ción pueda edificar una bodega comercial y conec-
tarla a los servicios de agua potable y alcantarillado 
(incluyendo las inspecciones necesarias antes, duran-
te y después de la construcción). (A mayor valor del 
resultado, es mejor).

2016
88.09 puntos

(lugar 4 a 
nivel nacional)

NOMBRE DEL INDICADOR ¿QUIÉN LO MIDE? ¿QUÉ MIDE o CONSIDERA?
ÚLTIMA 

MEDICIÓN
RESULTADOS  
PARA PUEBLA

Indicador de Registro  
de la Propiedad

Doing Business,  
Banco Mundial

Considera el número de trámites, días de espera y el 
costo para que una empresa pueda adquirir la propie-
dad inmueble de otra empresa y transferir el título de 
propiedad a su nombre. (A mayor valor del resultado, 
es mejor).

2016
74.85 puntos

(lugar 3 a 
nivel nacional)

Indicador de Cumplimiento  
de Contratos

Doing Business,  
Banco Mundial

Considera los días de espera y el costo de resolver una 
disputa comercial entre dos sociedades mercantiles. 
(A mayor valor del resultado, es mejor).

2016
72.97 puntos

(lugar 14 a nivel 
nacional)

Número de unidades económicas 
Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

Las unidades económicas que se dedican principal-
mente a un tipo de actividad de manera permanente, 
combinando acciones y recursos bajo el control de 
una sola entidad propietaria o controladora, para lle-
var a cabo la producción de bienes y servicios, sea con 
fines mercantiles o no. 

2014
251 318 

(lugar 4 a 
nivel nacional)

Esperanza de vida de  
los negocios al nacer

Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

El tiempo de vida de los negocios después de su crea-
ción, por tamaño y sector. 2014

7.9 años
(lugar 9 a 

nivel nacional)

Inversión extranjera directa Secretaría de  
Economía (se)

El flujo monetario invertido en un territorio determi-
nado, con el propósito de generar interés duradero en 
el largo plazo por parte de empresarios extranjeros.  

2016

1 031 millones 
de dólares

(lugar 9 a nivel 
nacional)

Porcentaje de personas que han 
leído al menos un libro en el año

Secretaría de Cultura
Población que ha leído al menos un libro en el año. (A 
mayor valor del resultado, es mejor). 2010

26.2 %
(lugar 17 a 

nivel nacional)

Llegada de turistas Secretaría de Turismo  
Federal (Sectur)

Los turistas nacionales y extranjeros que arribaron a la 
entidad durante un año. 2015

3 735 518
(Lugar 9 a 

nivel nacional)

Estadía promedio Secretaría de Turismo  
Federal (Sectur)

Los días que los turistas hicieron uso de la infraestruc-
tura hotelera para pernoctar durante un año. (A mayor 
valor del resultado, es mejor).

2015
2 días

(lugar 9 a 
nivel nacional)

NOMBRE DEL INDICADOR ¿QUIÉN LO MIDE? ¿QUÉ MIDE o CONSIDERA?
ÚLTIMA 

MEDICIÓN
RESULTADOS  
PARA PUEBLA

Número de Pueblos Mágicos Secretaría de Turismo  
Federal (Sectur)

Los Pueblos Mágicos por entidad federativa denomi-
nados por la Secretaría de Turismo Federal. 2015

9 Pueblos 
Mágicos

(lugar 1 a 
nivel nacional)

Oferta de alojamiento 
en la entidad (hoteles)

Secretaría de Turismo  
Federal (Sectur)

Los establecimientos con los que cuenta una entidad 
federativa para alojar a los visitantes. 2015

745 hoteles
(lugar 7 a nivel 

nacional)

Porcentaje de ocupación  
hotelera en la entidad

Secretaría de Turismo  
Federal (Sectur)

Porcentaje de ocupación de la infraestructura hotele-
ra, respecto al número de establecimientos y de cuar-
tos existentes.

2015
66.41 %

(lugar 4 a nivel 
nacional)

Unidades económicas turísticas Secretaría de Turismo  
Federal (Sectur)

Unidades económicas prestadoras de bienes y servi-
cios enfocados a la actividad turística. (A mayor valor 
del resultado es mejor).

2014
25 374

(lugar 6 a 
nivel nacional)

Población económicamente activa 
ocupada

Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

Contabiliza a la población en edad de trabajar que se 
encuentra realizando algún tipo de actividad econó-
mica. (A mayor valor del resultado es mejor).

2016
2 711 561
(lugar 5 a 

nivel nacional)

Tasa de desocupación
Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

Contabiliza a la población en edad de trabajar que se 
encuentra en búsqueda de un empleo. (A menor valor 
del resultado es mejor).

2016
2.79 %

(lugar 12 a 
nivel nacional)

Tasa de informalidad laboral
Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía
(inegi)

Contabiliza a la población en edad de trabajar, que se 
emplea en unidades económicas dedicadas a la pro-
ducción de bienes o a la prestación de servicios, que 
no constituyen una entidad jurídica. (A menor valor 
del resultado es mejor).

2016
73.83%

(lugar 4 a 
nivel nacional)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

*Los indicadores establecidos para el seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 
están sujetos a las metodologías internas que aplica cada una de las instancias evaluadoras.
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