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Resumen 
 
En este ensayo se analiza la relación existente entre el estado de salud y el desarrollo sustentable de las 
ciudades, tomando como referencia el caso de Oaxaca, México. Propone que existe una alta correlación 
positiva entre estas variables en las ciudades en revisión. Se realizó un estudio longitudinal retrospectivo de 
datos documentales para crear índices de salud y de desarrollo sustentable, y realizar inferencias de la 
situación ligada al impacto de la pandemia de COVID19. Los datos se sometieron al análisis estadístico de 
regresión y de redes. 
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Sustainable development and health in the urban environment. 
The case of Oaxaca, Mexico 

 
 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the growth of the underground economy in the Mesoamerican zone. This 
study points out that it is large corporations and transnational criminal cartels that have made the underground 
economy grows at the expense of the most vulnerable population, which has found in informal work a way to 
survive unemployment. In Mesoamerica, illicit profits are included in the national accounts of some countries, 
but it is almost impossible to access exact statistical data; therefore, only approximations of affordable sources 
are handled here. In this paper we explain the growth of underground economy and its business relationship 
in the area, as well as the various effects on the population and its great importance in the Mesoamerican 
economies.  
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1. Introducción. 
 

 

La importancia del proceso de urbanización en Oaxaca deriva a que en la actualidad la mayoría de su 

población habita en zonas urbanas (77% del total), manifestándose en el crecimiento de sus ciudades, 

y porque el mismo ha generado problemas sociales, muchos de los cuales se reflejan en la salud de 

sus habitantes. En estas últimas, este proceso de salud urbana, concibiendo esta “como aquella rama 

de la salud pública que estudia los factores de riesgo de las ciudades, sus efectos sobre la salud y las 

relaciones sociales urbanas”(OPS, 2007, p. 79) se asocia, entre otros aspectos, con las características 

de su población (del cual un porcentaje importante se considera población originaria), de sus 

viviendas, de la disponibilidad de servicios urbanos, con la utilización de los recursos naturales como 

el agua, la generación de residuos sólidos, y la descarga de contaminantes en puntos no tratados de 

aguas residuales.  

El reporte de la Red de Conocimiento sobre Asentamientos Urbanos de la Comisión sobre 

Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la salud ha subrayado la 

trascendencia de los efectos de la urbanización sobre la salud humana, particularmente para quienes 

viven en países en vías de desarrollo (OPS, 2007, p. 21). De acuerdo a ONU-HABITAT, el 54% de 

la población mundial habita en áreas urbanas no exentas de la contaminación, en dónde las ciudades 

son responsables de más del 70% de las emisiones mundiales del dióxido de carbono (ONU-

HABITAT, 2016, p. 1)  

La urbanización ha permitido el desarrollo de enfermedades que no se observaban con 

anterioridad. Estos problemas urbanos como la exposición a ruido, episodios de alta contaminación, 

disponibilidad restringida de agua y falta de espacios abiertos, representan retos actuales para la salud 

pública (OSMAN, 2016, p. 44); agravados en el 2020 por el impacto de la pandemia de COVID19, 

la cual puso a prueba el estado de salud de las ciudades. 

En el presente artículo se analiza la interacción existente entre el estado de salud y el desarrollo 

sustentable de las ciudades de Oaxaca en el periodo reciente. La hipótesis que propone es que existe 

una alta asociación entre la salud urbana y el desarrollo sustentable de las ciudades analizadas, 

manifestándose a través de la correlación existente entre el índice de estado de salud urbana (ISU) y 

el índice de desarrollo sustentable (IDS) de las ciudades, la cual se espera que sea positiva, alta (mayor 

a 0.80), y con una significancia con un rango entre 0.00 a 0.05, en tales ciudades. 
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2. Marco conceptual: la salud urbana. 
 

 

Ompad y colaboradores (2008, p. 313), definen la salud urbana como el estudio de las características 

del “entorno social y físico, y de la infraestructura de recursos urbanos, que pueden influir en la salud 

y enfermedad en el contexto urbano. La salud urbana contempla la cantidad de desechos que se 

producen, el inadecuado control de saneamiento que trae consigo la contaminación del aire, suelo y 

agua. Los edificios consumen grandes cantidades de energía para calefacción, aire acondicionado, 

con una gran cantidad de residuos y consumo de agua. Esto tiene un efecto sobre la salud que se 

presenta como enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades cardiovasculares, depresión, 

aislamiento cáncer y obesidad (Galea, Freudenbergc y Vlahov, 2005, p. 1027).   

Así mismo, la pérdida de biodiversidad y deforestación, el uso de suelo y consumo, se presenta 

un sellado en el suelo que incrementa las inundaciones e islas de calor en zonas asfaltadas con la 

radiación infrarroja, que aumenta a niveles suficientes para producir golpes de calor con una 

reducción de la protección frente a eventos climáticos y enfermedades vectoriales (OSMAN, 2016, 

p. 15). 

El desarrollo asociado al crecimiento de las ciudades, ha estado acompañado de enfermedades 

contagiosas, transmitidas por roedores y otras plagas, condiciones insalubres debido a aguas 

residuales y desechos, exposición a contaminantes, etc. Los problemas medioambientales tienen un 

impacto directo en la salud, principalmente en la salud mental y cardiovascular, así como en otros 

aspectos como el estrés laboral, pobre desarrollo durante la infancia, etc. El entorno físico, modificado 

por la población, contempla el aire que se respira, el agua que se ingiere, el ruido exterior e interior, 

junto con las condiciones climáticas del sitio donde se encuentra la zona urbana, que se ve modificado 

por el cambio climático, lo que da pie a diversas enfermedades.  

El desarrollo de las ciudades ha acrecentado las inequidades en salud, a pesar de que los 

objetivos del desarrollo sustentable han abordado cuestiones fundamentales como la vivienda, el 

transporte, la economía y el medio ambiente. En ciudades como las analizadas en el presente artículo, 

donde existen desigualdades territoriales notorias (Moreno, 2019, p. 75), “la vulnerabilidad sanitaria 

de las personas que viven en áreas urbanas marginadas de México se manifiesta con trastornos y 

enfermedades como la desnutrición infantil, alto riesgo reproductivo y adicciones” (Reyes, et al., 

2009, p. s85) 

En estas ciudades se presenta un proceso acelerado de urbanización que supera la capacidad de 

las autoridades locales, creando nuevas comunidades vulnerables, sobre todo en sus periferias 

urbanas, en las cuales pocas veces se planifica su desarrollo. En estas surgen a menudo asentamientos 
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informales donde la transmisión de las enfermedades se ve facilitada por una combinación de factores 

como las malas condiciones de vida, la desconexión de las infraestructuras, los servicios públicos, y 

la inadecuada cobertura de los servicios de salud.  

En contraparte, si el proceso se hace con adecuadas políticas públicas, gobernanza y 

gobernabilidad, las zonas urbanas son el primer paso hacia la cobertura sanitaria universal en salud, 

con un crecimiento heterogéneo de las poblaciones urbanas a pesar de sus diferencias sociales, 

culturales e inclusive económicas. El proceso de urbanización, siendo dinámico y complejo, requiere 

que el personal de salud trabaje de forma interdisciplinaria con distintas áreas que permitan trascender 

en la salud de la población para un adecuado desarrollo sustentable, y las poblaciones tengan 

herramientas y conocimientos para enfrentarse a los constantes cambios económicos, sociales, 

tecnológicos y ambientales que se presentan en las ciudades. 

El desafío de una asociación favorable del tema de salud y el proceso de urbanización, es lograr 

ciudades exitosas, eficientes, justas y responsables en la gestión del medioambiente: ciudades 

sostenibles, pues como se ha comentado las dimensiones estratégicas de la sostenibilidad son: la 

social, económica, ambiental, política, demográfica y la que engloba la movilidad, la inclusión y el 

acceso a las oportunidades urbanas (Garrocho, Aguilar, Brambila, Graizbord y Sobrino, 2014, p. 8). 

Con respecto a la asociación que puede establecerse entre el tema de la salud y el desarrollo, como lo 

indica la Organización Mundial de la Salud en su Oficina Regional para las Américas (OPS y OMS, 

2023), en dos de sus puntos clave, la salud urbana y el desarrollo sustentable están relacionados 

estrechamente el uno con el otro: en primer lugar, la salud es un insumo importante para el desarrollo 

sustentable, sin salud no hay desarrollo sustentable; las personas sanas son más capaces de aprender, 

trabajar y contribuir de manera positiva a sus economías y sociedades; en segundo lugar, el desarrollo 

sustentable producirá más salud. El desarrollo sustentable en sectores como el transporte, la vivienda, 

la energía y la agricultura puede generar más beneficios colaterales a la salud y menos riesgos, en 

particular para las enfermedades no transmisibles. 

El PNUD, en coordinación con la Agenda 2030, en su objetivo 11 “ciudades y comunidades 

sostenibles”, dirige sus esfuerzos a erradicar la pobreza extrema, contener y hacer retroceder la 

desigualdad, y lograr el acceso universal a servicios básicos, de tal modo que todas las personas 

tengan un nivel mínimo de bienestar. Se consideraría primero una mejora en el desarrollo sustentable 

que generaría tal bienestar, en este sentido, la salud sería ahora un indicador que a su vez permitiría 

el nuevo inicio del ciclo virtuoso del desarrollo (PNUD, 2015, p. 9), 

En este contexto, se esperaría que entre más desarrollo sustentable posea una ciudad, menos 

impacto negativo manifestarán las enfermedades, particularmente las relacionadas con las pandemias, 

como es el caso de la COVID-19 iniciada a finales del 2019 en China, y que se desarrolló en México 
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y Oaxaca a partir del año 2020, pues la sustentabilidad favorecería los recursos, equipamiento e 

infraestructura, no solo de salud sino de todo tipo, capaz de mitigar o eliminar los factores que 

favorecen los contagios, especialmente de las enfermedades pandémicas. 

Streeten (1984, p. 976) considera a la salud como una condición previa para el desarrollo, dado que 

la salud urbana puede verse desde esta perspectiva según la teoría propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2016), con la cual se puede concluir que, al existir necesidades 

humanas básicas satisfechas, se tendrá como resultado una mejora en la salud urbana que, a su vez, 

promoverá la mejora en el desarrollo sustentable, y podrá ser éste, el nuevo activador de un ciclo 

virtuoso de salud urbana y desarrollo sustentable. Este es el enfoque adoptado en el presente artículo. 

 

 

3. Material y métodos. 
 

En el artículo la unidad de análisis son las ciudades oaxaqueñas, las cuales se clasifican en estratos 

poblacionales, siendo las pequeñas ciudades las que poseen una población menor de 50 mil habitantes, 

como medianas ciudades entre 50 mil y 100 mil habitantes, grandes ciudades entre 100 mil a 250 mil 

habitantes; y zonas metropolitanas las que poseen más de 250 mil habitantes (Martínez, 2018, p. 85). 

Se indica su nomenclatura y parte de su información geográfica con base al Sistema de Información 

Municipal (véase la tabla 1).  

El Estado de Oaxaca se compone de 570 municipios. Se localiza hacia el sur de México (figura 

1), colindando al norte con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla, al oeste con 

Guerrero y al este con Chiapas. De acuerdo a la imagen 1 se aprecia la distribución de las ciudades 

de Oaxaca. La población de Oaxaca está distribuida en un 49% urbana y 51% rural, con un promedio 

de 41 habitantes por km2 (INEGI, 2020a). El 34% de su población total se considera originaria. La 

ciudad de mayor tamaño poblacional es la ZMO, cuenta con una superficie total de 602.7 km2 y una 

población de 659,234 habs., equivalente al 16.62% de la población estatal. Juchitán (57.5%) e Ixtlán 

eran las ciudades que poseían el mayor porcentaje de población originaria (61.9%), y Loma Bonita 

la menor proporción (2.6%). El promedio de la población originaria de las ciudades es del 17.34%, y 

por región en la cual se asientan las ciudades, el porcentaje promedio es del 42%, lo que proporciona 

a las ciudades de Oaxaca características multiculturales exclusivas. 
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Tabla 1 
Ciudades de Oaxaca: ubicación regional y superficie territorial 

2015 
 

Nombre Oficial 
Nombre 

cotidiano 

Abrevi

atura 
Población 

% 

Población 

originaria 

Coordenadas Geográficas 
Región en 

Oaxaca 

Tipo de 

ciudad 
Latitud 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Altitud 

msnm 

Ixtlán de Juárez Ixtlán IXN 8,268 61.88 17º19'50'' 96º29'14'' 2,030 Sierra Norte 

(76.3%)** 

Pequeñas 

ciudades 

San Juan Bautista 

Cuicatlán 

Cuicatlán CUI 9,945 13.82 17º47'55'' 96º57'35'' 620 Cañada (71.5%) 

Teotitlán de Flores Magón Teotitlán TEO 9,876 17.83 18º07'57'' 97º04'20'' 1,067 Cañada 

Ciudad Ixtepec Ixtepec IXP 22,675 21.05 16°33'46" 95°06'00" 61 Istmo (31.5%) 

Loma Bonita Loma 

Bonita 

LOB 40,877 2.56 18°06'25" 95°52'50" 30 Papaloapan (38%) 

Matías Romero Avendaño Matías 

Romero 

MAR 40,709 12.00 16°52'20" 95°02'30" 198 Istmo 

Miahuatlán de Porfirio 

Díaz 

Miahuatlán MIA 32,555 9.56 16°19'42" 96°35'46" 1,558 Sierra Sur (33.6%) 

Ocotlán de Morelos Ocotlán OCO 18,183 3.65 16°47'29" 96°40'30" 1,513 Valles Centrales 

(16.4%) 

Puerto Escondido Puerto PES 32,471 3.41 15°51'43" 97°04'18" 65 Costa (31%) 

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco 

Tlaxiaco TLX 29,026 25.87 17°16'10" 97°40'45" 2,063 Mixteca (36.1%) 

Crucecita Huatulco CRU 28,327 4.25 15°46'08" 96°08'06" 35 Costa 

Santiago Pinotepa 

Nacional 

Pinotepa PIN 44,193 19.04 16°20'17" 98°03'01" 199 Costa 

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León 

Huajuapan HJP 53,219 7.88 17°48'14" 97°46'33" 1,584 Mixteca Medianas 

ciudades 

Heroica Ciudad de 

Juchitán de Zaragoza 

Juchitán JUC 78,512 57.49 16°26'00" 95°01'10" 20 Istmo 

San Juan Bautista 

Tuxtepec 

Tuxtepec TUX 133,913 13.42 18°05'10" 96°07'26" 20 Papaloapan Grandes 

ciudades 

Zona Metropolitana de 

Tehuantepec 

ZMT ZMT 145,567 12.75 16°19′28″ 95°14′27″ 44 Istmo Zonas 

metro- 

politanas Zona Metropolitana de 

Oaxaca 

ZMO ZMO 501,283 8.33 17°3'55" 96°43'25" 1567 Valles Centrales 

 

Fuente: Tomado de Martínez (2018), con base al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020. 
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Figura 1 
Ciudades de Oaxaca, México: ubicación geográfica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Software ArcMAP-ArcGIS Desktop 10.3, a partir del Marco Geoestadístico 

Nacional, INEGI 2023. 

 

El modelo de análisis es retrospectivo con la intención de realizar inferencias de la situación 

más reciente, y propone que, si existe una mejora en la salud urbana, a través del ISU, habrá un 

incremento en el desarrollo sustentable, representado por el IDS. La variable independiente es la salud 

urbana, representada por ISU; y la variable dependiente el desarrollo sustentable, expresada en el 

IDS. Ambas se integran por diferentes dimensiones que, a su vez, se componen por índices resultantes 

de datos de indicadores documentales de fuentes documentales. Los componentes del ISU se 

representan por las dimensiones: longevidad, estado nutricional, morbilidad y condiciones de vida. A 

su vez, el IDS se identifica por las dimensiones económica, social y ambiental, las cuales ayudarán 

para la comprobación de la hipótesis, donde se espera que su mejoramiento muestre una tendencia al 

alza en ambos índices (véase la tabla 2). 

Para la valoración de la sustentabilidad de las ciudades se seleccionaron indicadores de 

población del censo general de población y vivienda (INEGI, 2000), del conteo de población y 

vivienda (INEGI, 2005), del censo de población y vivienda (INEGI, 2010), y de la encuesta 

intercensal (INEGI, 2015); del índice de desarrollo humano, y el producto interno bruto (PNUD, 

2015: 22), así como de empresas. Como indicadores ambientales de emisiones y el consumo de agua 

por habitante, que es la cantidad de agua que consume una persona para beber, limpiar, preparar 
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alimentos y otros usos domésticos; así como la generación de residuos sólidos para los municipios 

más urbanizados del estado de Oaxaca (SNIARN, 2015). 

 
 

Tabla 2 
Especificaciones de los indicadores y formulación para la elaboración de índices 

 
Indicadores y formulaciones para el índice estado de salud urbana (ISU) 

Longevidad Estado Nutricio Morbilidad Condiciones de Vida Formulaciones 
I_LONGEVIDAD I_EDO_NUTRICIONAL I_MORBILIDAD I_CON_VIDA ISU= (I_LONGEVIDAD + 

I_EDO_NUTRICIO + I_MORBILIDAD + 
I_CON_VIDA) /4 

Índice de 
Envejecimiento 

Desnutrición Egresos Hospitalarios Población Derechohabiente   

I_ENVEJECIMIENTO I_DESNUTRICION I_EGR_HOSPITALARIOS I_DERECHOHABIENCIA I_LONGEVIDAD = 
(I_ENVEJECIMIENTO + 
I_RM_MATERNA + I_TM_INFANTIL) /3 

Razón de Mortalidad 
Materna 

Obesidad   Índice de Pobreza Inercial   

I_RM_MATERNA I_OBESIDAD   I_POB_INERCIAL I_EDO_NUTRICIO = (I_DESNUTRICION 
+ I_OBESIDAD) /2 

Tasa de Mortalidad 
Infantil 

    Índice de Pobreza Crónica   

I_TM_INFANTIL     I_POB_CRONICA I_MORBILIDAD= 
I_EGR_HOSPITALARIOS 

      Índice de Desarrollo Humano 
con Servicios 

  

      I_DH_SERVICIOS I_CON_VIDA = 
(I_DERECHOHABIENCIA + 
I_POB_INERCIAL + I_POB_CRONICA + 
I_DH_SERVICIOS) /4 

Indicadores y formulaciones para el índice de desarrollo sustentable (IDS) 
  Impacto Económico Impacto Social Impacto Ambiental Formulaciones 
  I_IMP_ECONOMICO I_IMP_SOCIAL I_IMP_AMBIENTAL IDS= (I_IMP_ECONOMICO + 

I_IMP_SOCIAL + I_IMP_AMBIENTAL) 
/3 

  Producción bruta total de 
población ocupada 

Población total Tomas de agua para 
abastecimiento público 

  

  I_PRODUCCION I_POBLACION I_TOM_AGUA I_IMP_ECONOMICO = (I_PRODUCCION 
+ I_UE_TOTALES) /2 

  Unidades económicas 
totales 

Grado promedio de estudio Puntos de descarga de agua 
residuales 

  

  I_UE_TOTALES I_GP_ESTUDIO I_PD_RESIDUALES I_IMP_SOCIAL = (I_POBLACION + 
I_GP_ESTUDIO + I_MARGINACION) /3 

    Índice de marginación Cantidad de residuos sólidos   
    I_MARGINACION I_RES_SOLIDOS I_IMP_AMBIENTAL = (I_TOM_AGUA + 

I_PD_RESIDUALES + I_RES_SOLIDOS + 
I_DENUNCIAS) /4 

      Denuncias ambientales recibidas   
      I_DENUNCIAS   

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo teórico de la investigación. 
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Con respecto a los indicadores de salud se tomaron en cuenta el índice de envejecimiento; 

índice para la tasa de mortalidad infantil, misma que se compone por el número de defunciones de 

menores de un año (SALUD, 2015) divididos por cada 1000 nacimientos (SALUD, 2015a); índice 

de desnutrición, calculado como porcentaje de defunciones ocasionadas por causas: desnutrición 

calórico-proteica, anemia y bajo peso al nacimiento y prematurez (DGIS, 2016) divididos por el total 

de defunciones en cada localidad (SALUD, 2015); índice de obesidad, calculado como porcentaje de 

defunciones ocasionadas por causas: diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas, enfermedades 

cerebrovasculares y enfermedades isquémicas del corazón (DGIS, 2016) divididos por el total de 

defunciones en cada localidad (SALUD, 2015); índice de morbilidad (SALUD, 2017); índice de 

pobreza inercial (CEPAL, 1995). Los datos de la COVID-19 en las ciudades de Oaxaca se obtuvieron 

del visualizador analítico de COVID-19 (Gobierno de México, 2020). 

Los valores de los indicadores se sometieron a criterios de estandarización para obtener datos 

positivos. En este caso, valor absoluto |𝑚|: 

 

 

|𝑚| = $−𝑚, 𝑚 < 0
𝑚, 𝑚 ≥ 0          (1) 

 

 

donde el nuevo valor de x es: NVx= x + |m|; NVx= nuevo valor de x; x = valor correspondiente 

al indicador con datos negativos; |m| = valor absoluto de valor mínimo; m = valor mínimo. En caso 

de existir datos nulos en algún indicador, cuando la publicación documental por algún motivo o nota 

aclaratoria señala que el valor se encuentra “no disponible” o “no suficiente” para el cálculo, se utilizó 

la determinación del valor anual por promedio manteniéndose el valor nulo como “0”. 

También se analiza la interacción de las ciudades basada en la teoría de redes. La misma facilita 

el análisis de las relaciones e influencia existentes entre los lugares centrales, y al respecto se utiliza 

el programa UCINET 6 for Windows, versión 6.666. Se evalúan la densidad (que mide el total de 

interacciones de la red), la centralización (que determina si existe(n) una(s) ciudad(es) dominante(s) 

en toda la red), y la centralidad (que mide la influencia de una ciudad en la red). 

La comprobación de la hipótesis se realizó a través del análisis estadístico mediante la técnica 

de regresión lineal con el programa IBM SPSS Statistics, versión 25, para determinar la correlación 

existente entre las variables. La escala de valoración para la aceptación de la hipótesis es que la 

regresión se sustente en una correlación con un valor entre 0.80 a 1.00, con una significancia menor 

a 0.05. La escala de valoración de los resultados es: 0.00 a 0.20 (muy bajo), 0.21 a 0.40 (bajo); 0.41 
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a 0.60 (medio); 0.61 a 0.80 (alto); 0.81 a 1.00 (muy alto). Los resultados del modelo de regresión se 

toman como referencia para determinar si el estado de salud de las ciudades constituye una fortaleza 

(si el valor de los coeficientes de la regresión es positivo), o una debilidad (si el valor de los 

coeficientes de la regresión es negativo), para el desarrollo sustentable. 

 

 

4. Resultados. 
 

La gráfica 1 muestra las tasas de crecimiento del coeficiente de Gini, calculadas por periodo y por 

estrato urbano. Se puede observar que la desigualdad intraurbana va en aumento en las ciudades 

analizadas, siendo las pequeñas ciudades las que tienen las mayores tasas de crecimiento, siendo el 

periodo 2000-2010 donde la desigualdad aumentó en todos los estratos. La manera en que se están 

desarrollando las ciudades y el proceso de desarrollo vigente, está provocando el crecimiento de la 

desigualdad al interior y entre ellas, siendo las zonas periféricas de estas ciudades las que más 

resienten este proceso (Moreno, 2019, p. 145). 

 

Gráfica 1 

Tasa de crecimiento del Gini por estrato de ciudad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Moreno (2019). 
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En este contexto, y con respecto al ISU de las ciudades de Oaxaca, y tomando como referencia 

el indicador de defunciones generales por principales causas en las ciudades de estudio, estas 

muestran que en todas las ciudades, nueve coinciden (en porcentaje las defunciones 

correspondientes): 1) enfermedad cerebrovascular (10%), 2) enfermedades hipertensivas (6%), 3) 

agresiones (homicidios, 5%), 4) enfermedad pulmonar obstructiva crónica (5%), 5) infecciones 

respiratorias agudas bajas (5%), y 6) nefritis y nefrosis (4%). Las enfermedades isquémicas del 

corazón y cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado tienen contraste de mayor a menor 

porcentaje entre las pequeñas y grandes ciudades. Finalmente, respecto al tamaño de la ciudad, para 

grandes ciudades, la causa es accidentes de vehículo de motor (tránsito 5%); y para las pequeñas 

ciudades corresponde a desnutrición calórico-proteica (5%). Adicionalmente, un 2% es debido a la 

anemia, un 2% es por uso del alcohol, un 1% es por enfermedades infeccionas intestinales, y un 3% 

es debido a asfixia y trauma al nacimiento (véase la gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2 
Principales causas de defunciones en las ciudades de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, retomado de Dávila (2019). 
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En las ciudades pequeñas, como Teotitlán y Cuicatlán, hay más del 5% de causas de defunción 

por EPOC, lo que probablemente se deba a la quema de combustibles como la leña y el carbón para 

cocinar. En el caso de Ixtlán el porcentaje que excede al 5% en las defunciones de la población se 

debe al uso de alcohol.  A pesar de que la diabetes mellitus es la causa principal de defunción en todas 

las ciudades, para el caso de la ciudad de Ixtepec el porcentaje se eleva considerablemente respecto 

al resto de las causas de defunción, lo cual corresponde con el alto índice de obesidad de esta ciudad.  

En las ciudades de Ocotlán y Matías Romero las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

muestran un valor de 6%, además de que en Ocotlán se observa un 7% por nefritis y nefrosis, y en 

Matías Romero además se encuentra un 7% por agresiones. 

La ciudad de Tlaxiaco, de tamaño medio, es una de las ciudades donde la principal causa es 

una diferente a la diabetes, y corresponde a la cirrosis y otras enfermedades del hígado, las ciudades 

de Miahuatlán y Loma Bonita continúan el patrón de enfermedades relacionadas a la obesidad, y 

alcanzan en 3 o 4 causas más del 50% del total de defunciones. En las ciudades de Puerto Escondido, 

Huatulco y Pinotepa Nacional, la causa por agresiones y homicidios excede al 11% de las 

defunciones. Adicional a ello en Puerto Escondido y Huatulco también se reporta un porcentaje del 

6% o mayor en la causa de defunción por accidentes de vehículo de motor.  

En las ciudades de Huajuapan y Tuxtepec, ya adentradas en la categoría de grandes ciudades, 

las causas son: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cirrosis y otras enfermedades 

del hígado, enfermedad cerebrovascular y enfermedades hipertensivas. En la ciudad de Huajuapan se 

observa también un porcentaje por lo menos del 5% debido a accidentes viales.  

Para el caso de las zonas metropolitanas, el 66% del total de defunciones para la Zona 

Metropolitana de Oaxaca y el 70% para la Zona Metropolitana de Tehuantepec, también son debidas 

a las 5 principales causas señaladas en el estrato de las grandes ciudades. En la Zona Metropolitana 

de Oaxaca se encuentra nuevamente un porcentaje de 5% de fallecimientos debido a accidentes de 

vehículos de motor. 

En el período analizado el ISU ha presentado una tendencia a la baja al iniciar en el año 2000 

con 0.63, y en 2017 con 0.57, que puede considerarse un valor medio (Figura 2). Específicamente, la 

ciudad de Huatulco alcanzó un valor promedio de 0.76, seguida de Tuxtepec con 0.75, la Zona 

Metropolitana de Oaxaca y Puerto Escondido, ambas con 0.71 y Huajuapan con 0.70. Las ciudades 

con valores medios del ISU son Cuicatlán e Ixtlán, que permanecen por abajo del 0.50. En la imagen 

2 se observa el comportamiento general del ISU por ciudades en los años 2000, 2006, 2012 y 2017.  
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Figura 2 
Mapas del Índice de Salud Urbana (ISU) 

2000-2017 
 

 

 

Fuente: Elaborada con datos Dávila (2019), mediante configuración con herramienta 

Statistics Explorer INEGI. 

 

 

La mayoría de las ciudades presentan un decrecimiento del ISU, salvo tres ciudades: Puerto 

Escondido, Huatulco, y Tlaxiaco, con un crecimiento mínimo. Las zonas metropolitanas de Oaxaca 

y Tehuantepec, las de mayor población, muestran una disminución en su comportamiento. 

En el mismo ámbito de la salud, y con respecto a la COVID-19, declarada por la OMS el 11 

de marzo de 2020 como enfermedad pandémica infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 en las 

ciudades de Oaxaca, se observó, en dos cortes de tiempo durante 2020, que fueron las grandes 

ciudades como Tuxtepec y las zonas metropolitanas de Oaxaca y Tehuantepec, las que concentraron 

los mayores contagios (véase la figura 3). 
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Figura 3 
Mapas de los contagios de COVID-19 

2020 

 

Fuente: Mapa elaborado con datos de Gobierno de México (2020). 

 

Gráfica 3 
Probabilidad de contagios en las ciudades 

 

 
  

Fuente: Mapa elaborado con datos de Gobierno de México (2020). 
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El mismo comportamiento se reflejó en la probabilidad de contagio de las ciudades: también 

fueron las zonas metropolitanas y las grandes ciudades como Tuxtepec y las zonas metropolitanas de 

Oaxaca y Tehuantepec las que tuvieron la mayor probabilidad de contagio (en un rango de 6.11- 

6.33%), por encima del promedio de riesgo de contagio del conjunto de ciudades, que se estimó en 

casi 6% para las ciudades analizadas. En las pequeñas y medianas ciudades la probabilidad de 

contagio fue menor (véase la figura 4). 

 

 

Figura 4 
Mapas del Índice de desarrollo sustentable 

2000-2017 

 
 

 

 

Fuente: Elaborada con datos Dávila (2019), mediante configuración con herramienta Statistics Explorer INEGI. 

 

Respecto a la variable dependiente del IDS, en los mapas de la figura 4 se observa el 

comportamiento de las ciudades en el período de estudio. La Zona Metropolitana de Oaxaca ha 

reflejado un comportamiento no favorable para el desarrollo sustentable al presentar un decremento.  
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Se aprecia la mejora en el índice de desarrollo sustentable en la Zona Metropolitana de Tehuantepec, 

en Juchitán, Loma Bonita, Huatulco y Puerto Escondido. 

El comportamiento del IDS muestra una tendencia creciente con un pico marcado en los años 

2011 y 2012, que se vuelve a alcanzar en 2017. En su promedio general el IDS obtuvo una puntuación 

de 0.47 (valor medio), aun no favorable para la sustentabilidad del estado analizado. En la Zona 

Metropolitana de Oaxaca alcanzó un promedio de 0.63, seguida de la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec con un valor de 0.57, la ciudad de Ixtepec con un valor de 0.56, la ciudad de Huajuapan 

con 0.54 y las ciudades de Juchitán y Tuxtepec, ambas con una puntuación de 0.50 (véase gráfica 4). 

Es decir, las grandes ciudades y zonas metropolitanas manifestaron los índices más altos de IDS, y 

los valores más bajos las ciudades pequeñas y medianas, pero en conjunto en una escala de valores 

bajos a medio. 

El comportamiento de los índices de estado de salud y desarrollo sustentable durante 2000-

2017 se muestran en la gráfica 4. El análisis estadístico de los índices para ambas variables indica 

una correlación media con valor de -0.55 (en sentido inverso), entre el ISU y el IDS en el período 

2000-2017, expresada por la ecuación lineal: 

 

 

IDS= 0.701  –  0.378 ISU        (2) 
 

 

con una significancia de 0.00 para la constante, y un valor de 0.378 para la variable 

independiente. El modelo posee un valor para R cuadrada de 0.30, lo que indica que el estado de salud 

explica, en una escala baja, un 30% del comportamiento del desarrollo sustentable, con un error típico 

de la estimación de 0.02. La ecuación 2 muestra que existe la tendencia a que un mayor índice de 

desarrollo sustentable tiende a correlacionarse con un menor estado de salud de las ciudades 

analizadas, ya que ambos índices manifiestan un comportamiento inverso. 
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Gráfica 4 
Índice de Desarrollo Sustentable y Salud Urbana 

2000-2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dávila (2019). 
 

 

Complementariamente, el análisis de redes muestra que la relación salud-desarrollo sustentable 

de las ciudades (véase la figura 5), posee una muy alta densidad (100%), que indica que existe una 

interacción entre la salud y la sustentabilidad en todas sus ciudades como lo revela el análisis de 

regresión, pero muestran un grado de centralización muy bajo (prácticamente del 0%), indicando que 

no existe una ciudad que domine, o sea ejemplo de la relación salud urbana-sustentabilidad. A nivel 

de influencia en su área regional inmediata, destaca con la mayor centralidad la ZMO (1.0), de la 

región de los Valles Centrales (cuya influencia se remarca en color oscuro en la figura 4), en su 

interacción con Ocotlán (0.60) e Ixtlán de la Sierra Norte (0.17). El resto de las ciudades muestran 

una menor centralidad indicando que no alcanzan la cobertura requerida en su región de influencia, 

lo que revela que se requiere fortalecer el sector salud en todas las ciudades y regiones de Oaxaca, 

como lo ejemplifica el comportamiento estadístico de los índices, y que señala un valor insuficiente 

de los mismos. 
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Figura 5 
Red de la salud y el desarrollo sustentable de las ciudades de Oaxaca 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Dávila (2019), y con apoyo del programa UCINET 6 for Windows, versión 

6.666.1 

 

5. Discusión. 
 

 
La hipótesis propuesta que en las ciudades de Oaxaca existe una correlación alta, positiva y 

significativa entre el estado de salud y el desarrollo sustentable, se rechaza, pues los resultados no 

manifiestan la asociación esperada entre ambas variables: una mejora en la salud urbana no se refleja 

en un mejoramiento del desarrollo sustentable, y viceversa. Este resultado muestra que la salud, por 

el signo negativo en la ecuación, es una debilidad para el desarrollo de las ciudades, y a la vez, que 

el mismo no necesariamente promueve beneficios sustanciales para la salud de sus habitantes, pues 

tanto el índice de estado de salud y de desarrollo sustentable manifiestan valores medios, que pueden 

considerarse poco satisfactorios aún. 

 
1 La centralidad de las ciudades es: CUI: 0.00; TEO: 0.01; CRU: 0.02; PES: 0.03; PIN: 0.03; ZMT: 0.03; JUC: 0.03; MAR: 0.06; IXP: 

0.07; HJP: 0.09; TLX: 0.10; IXN: 0.17; MIA: 0.24; TUX: 0.36; LOB: 0.37; OCO: 0.60; ZMO: 1.00. 
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Un argumento de este resultado es que la temporalidad incluida en el análisis no es lo 

suficientemente amplia para determinar una trayectoria contundente de la interacción, la cual, en 

general, tiende a ser cambiante. El comportamiento de la temporalidad de la relación salud-desarrollo 

en Oaxaca también puede interpretarse en el sentido que, durante el periodo analizado, el 

desenvolvimiento de la salud en las ciudades analizadas manifiesta la falta de interacción con aspectos 

del desarrollo urbano propiamente dicho, posiblemente asociado a otras variables no incluidas en el 

análisis, como por ejemplo, la desigualdad, la cultura tradicional, la gobernanza local, el acceso a la 

infraestructura urbana, etc., y que sería necesario explorar. Pero en general, la salud urbana, ligada a 

las acciones territorializadas del desarrollo sustentable, refleja la problemática que cotidianamente 

viven las ciudades analizadas, como lo es la falta de planeación, la improvisación de las acciones 

emprendidas en su interior, la falta de conciencia y compromisos con el medio ambiente y el cambio 

climático, la carencia de acciones enfocadas exclusivamente a la salud, etc. 

Por otra parte, la contingencia derivada de la pandemia de COVID19 ha puesto a la luz el 

comportamiento inverso del binomio salud-desarrollo, pues las ciudades con mejores indicadores de 

sustentabilidad, caso de las grandes ciudades y zonas metropolitanas, son las que manifestaron los 

mayores contagios, y también puso en evidencia la existencia de otras variables sociales urbanas 

como la desigualdad y la marginación ligadas al comportamiento del estado de salud de las ciudades.  

La presencia de la pandemia de COVID19 en el territorio oaxaqueño, en lo inmediato dio pie 

a la inquietud acerca de la capacidad real hospitalaria para enfrentar el número de enfermos que se 

podían presentar, y uno de cuyos diagnósticos era que las zonas rurales, y sus pequeñas y medianas 

ciudades, eran las más débiles en este campo. Hasta mayo de 2020, cuando se alcanzó la etapa de la 

cúspide de contagios de la pandemia, ocho eran los municipios con mayor transmisión del virus en 

Oaxaca, en los cuales originaban más del 50% de los contagios, básicamente en la ZMO, en la ZMT, 

en Tuxtepec, y en la ciudad de Huajuapan, (Gobierno de México, 2020). es decir, las zonas 

metropolitanas y las grandes ciudades, las de mayor densidad y movilidad de población de Oaxaca. 

La necesidad de la salida de la situación de confinamiento social obligada por la pandemia de 

ser paulatina y regionalizada, y tratando de apoyar a distintos sectores económicos, permitió 

visualizar en mayo del 2020 que 324 municipios del país eran demarcaciones que no poseían casos 

ni confirmados ni sospechosos de coronavirus, ni municipios vecinos que tuvieran contagios de la 

enfermedad. El 66% del total se encontraban en Oaxaca, siendo la entidad del país que más unidades 

territoriales tenía sin casos confirmados de COVID-19, la mayoría municipios en los cuales se ubican 

las medianas y pequeñas ciudades, en las que habita una cantidad importante de población originaria, 

y también en sus áreas de influencia. 
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La pandemia destacó que el estado de Oaxaca posee la Zona Metropolitana de Oaxaca como 

una ciudad de influencia administrativa estatal, pero que en el campo de la salud operativa no está 

consolidada como una fortaleza para la salud de toda la población estatal por las limitaciones de 

infraestructura, personal, servicios y conflictos laborales que posee en su sector salud. El resto de las 

ciudades ejercen una influencia micro regional, lo  que interpretado para el sector salud indica que la 

cobertura estatal en el campo clínico de la medicina de este importante sector es relativamente débil, 

por lo que el enfrentamiento a la pandemia, y el éxito de las pequeñas ciudades, ha dependido de su 

relativo aislamiento, baja densidad poblacional, de las medidas de prevención, y de los mecanismos 

de solidaridad comunitaria que asumieron sus ciudadanos para enfrentar la pandemia. También 

destacó la importancia de la prevención, y de aspectos ligados a la baja capacidad de movilidad, la 

baja densidad de población, la prevención y la higiene, en los cuales las pequeñas y medianas ciudades 

de Oaxaca manifestaron tener fortalezas. 

La pandemia ha puesto en consideración estas variables como importantes en el tema de la 

salud urbana, y también ha confirmado que se requieren más acciones públicas para incidir más 

favorablemente en el mejoramiento de la salud urbana en Oaxaca, por la constante vulnerabilidad en 

su bienestar que enfrenta la población de sus ciudades, que de acuerdo a Villa, citado por Araujo 

(Araujo, 2015, p. 89), considera que “por vulnerabilidad se entiende el riesgo o probabilidad de que 

un individuo, un hogar o una comunidad pueda ser lesionada o dañada a raíz de cambios en las 

condiciones del contexto en que se ubica o en virtud de sus propias limitaciones”. 

El proceso de desarrollo por el que transitan las ciudades de Oaxaca muestra que en ellas 

continúan estableciéndose asentamientos informales donde la transmisión de las enfermedades se ve 

facilitada por una combinación de factores como las malas condiciones de vida, la desconexión de la 

infraestructura y los servicios públicos, así como la inadecuada cobertura de los servicios de salud, 

como ya se señaló en la parte teórica del artículo, a lo cual se aúna la problemática de la 

sustentabilidad relacionada con aspectos económicos, de bienestar y del medio ambiente, en especial 

con respecto al manejo de los desechos sólidos y el agua, Esto requiere una revisión, que aparte de 

detectar los aspectos que deben mejorarse, sugiera mecanismos que permitan asociar el tema de la 

salud como un elemento básico de  la sustentabilidad, para reducir la vulnerabilidad de la salud urbana 

de las ciudades, y asegurar el bienestar de sus habitantes. 
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