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 Las PYMES y las microempresas se consideran un motor para el desarrollo económico nacional 
partiendo del desarrollo económico local en los diferentes sectores, debido a la cantidad de microempresas 
existentes y a la representatividad sobre el total de empresas en un país. El estudio parte de la necesidad 
de una mejora en la calidad de vida de las personas y de una redistribución más equitativa de los recursos, 
donde las microempresas pueden ser un factor decisivo para la disminución de la pobreza considerando la 
capacidad que las microempresas tienen en los diferentes elementos que la integran. Los resultados sugieren 
que las microempresas generan un beneficio para la comunidad en la que se encuentran y pueden ser un 
factor decisivo para la reducción de la pobreza.
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 SMEs and microenterprises are consider a key feature of the economic development, as a reflection 
of the local perspective, and considering the proportion of microenterprises with respect to the total firms. 
The focus of this study relies in the importance of microenterprises as a key factor of poverty diminishing 
considering their diverse elements, which is supported by our results.      
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      1. Introducción.

En la mayoría de economías en el mundo las microempresas representan la mayor cantidad de uni-
dades económicas y empleo en el mundo. Para México, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), en 
el 2014 había un poco menos de cuatro millones de microempresas en México representando el 
97% del total de empresas y el 75% del total de empleo generado en el país.
 Las microempresas han sido un motor de impulso a la economía nacional en los diferentes 
sectores y su diversidad permite que se encuentren en zonas menos pobladas y más alejadas de las 
grandes urbes, generando un mayor desarrollo económico en todo el país y no únicamente centra-
lizado en las principales regiones o zonas urbanas. Para el caso de México, desde el año 2000 se 
ha observado un crecimiento constante en el número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) que se crean año con año. De acuerdo al Censo Económico 2014, en 2003, la cifra de 
total de PYMES en México se reportó en 2’998,449 empresas y diez años después, en el 2013 la 
cifra aumento a 4’222,970 representando un incremento del 40% durante el periodo (INEGI, 2014). 
 Por otro lado, en México, 55.3 millones de personas viven en situación de pobreza, lo 
que equivale al 45.20% de la población nacional (CONEVAL, 2014), la desigualdad que existe en 
México demuestra la necesaria redistribución equitativa del ingreso, para que las personas puedan 
satisfacer sus necesidades básicas. El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la crea-
ción de  microempresas y la reducción de la pobreza  tomando el caso del estado de Jalisco. 
 Diferentes estudios han demostrado como las PYMES y especialmente las microempresas 
pueden favorecer la disminución de la pobreza. Por ejemplo, Agyapong (2010) y Gebremariam, 
Gebremedhin, & Jackson (2004), muestran que la presencia de PYMES tiene una relación directa 
en el desarrollo económico de la comunidad local en la que se encuentran y los hogares que la con-
forman. Inclusive, en México esto se ha confirmado con el proyecto desarrollado por Grupo Gen-
tera (2013) con Compartamos Banco, que inició como un programa social en el sureste mexicano 
que pretendía reducir la pobreza en la región por medio de créditos a grupos de personas u hogares 
para el desarrollo de microempresas nuevas o existentes.
 Este trabajo está dividido en cuatro partes, en la primera parte se analizarán las microem-
presas en México, resaltando su clasificación dentro del concepto de PYMES y su relevancia en 
el desarrollo económico nacional; en la segunda parte se considerará como las PYMES y las mi-
croempresas en particular pueden favorecer la reducción de la pobreza en México por medio de un 
recuento de la literatura previa sobre el tema; la tercera parte realiza un análisis cuantitativo sobre 
la relación existente entre las microempresas del sector manufacturero en Jalisco y su impacto en 
el desarrollo económico, específicamente sobre la pobreza y los elementos que la integran, a fin de 



3

Las microempresas y la reducción de la pobreza en Jalisco, México        María Alejandra Santos Huerta y Leo Guzmán Anaya

Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ, núm. 42, nov-dic 2017

      2. La microempresas en México y Jalisco.

Las microempresas promueven el crecimiento económico nacional y fomentan la reducción de la 
pobreza, no como objetivo particular, sino a través de la creación de puestos de trabajo, y apor-
tando al Producto Interno Bruto (PIB) favoreciendo el desarrollo económico regional; influyendo 
–directa o indirectamente- en las familias pobres y sus comunidades; otorgando mejores y mayores 
oportunidades de desarrollo económico. 
 En México, las empresas se clasifican por su tamaño y/o volumen de ventas en micro, 
pequeña, mediana o grande. De acuerdo al INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas se 
consideran PYMES y representan el 99.81% del total de unidades económicas (INEGI, 2014). Ade-
más se clasifican también de acuerdo al número de empleados y a sus ingresos según el sector al 
que pertenecen1. La aportación que las PYMES tienen en el desarrollo económico se puede analizar 
considerando su participación en diferentes factores, uno de ellos es su aportación al PIB, donde las  
PYMES solamente aportan el 35.9% del mismo.
 Por otro lado, el empleo generado por estas empresas representa el 71.20% (INEGI, 2014) 
de los empleos totales, y del empleo total en PYMES las microempresas representan el 75%; un 
problema recurrente en las PYMES es que se establecen como último recurso limitando su poten-
cial de crecimiento (Liedholm & Mead, 1987). Generalmente se considera que los empleos que es-
tas empresas ofrecen son de baja calidad al compararlos con los de las grandes empresas los cuales 
suelen ser con mayores salarios y mejores prestaciones y beneficios. 
 De acuerdo con Gebremariam, et al. (2004), existen algunas PYMES que al crear puestos 
de trabajo nuevos, promueven el crecimiento de comunidades y la creación de actividades sociales, 
especialmente en zonas rurales. A pesar de no reconocerlo como tal, estas empresas toman como 
base fundamental la economía social, que es una realidad de las organizaciones y favorecen hacia 
una mejora en la calidad de vida de las personas al verse beneficiadas por ellas incluso creando 
lazos sociales con la comunidad en la que se desarrollan (Coraggio, 2003).

1 Censo Económico 2009: Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los estable-
cimientos, 2009.

conocer la capacidad de estas firmas como mecanismos de reducción de la pobreza; la última parte 
presenta las conclusiones y aportaciones principales del estudio. 
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      3. Las microempresas y la reducción de la pobreza.

Investigaciones similares han demostrado que las microempresas son importantes al tener una re-
lación directa sobre los hogares y la comunidad local en la que se encuentran. Específicamente tra-
bajos como los desarrollados por Agyapong (2010), resaltan la importancia que las microempresas 
tienen para el desarrollo económico y la disminución de la pobreza en Ghana. Gebremariam, et al. 
(2004), determinan una relación negativa por un lado entre el tamaño de las PYMES y la pobreza 
y por otro lado entre el PIB real per cápita y la pobreza en un estudio en unidades económicas con 
sede en Virginia, Estados Unidos. 
 Casos como el de Grameen Bank en Bangladesh (Marbán, 2007) y el caso de Grupo Gen-
tera (2013) que inició en México y ahora se encuentra en paises de Centro y Sudamérica, iniciaron 
como programas sociales a fin de reducir la pobreza en la región. Sin embargo, al impulsar el 
desarrollo por medio de microcréditos a microempresarios demostraron como los mismos iban cre-
ciendo con el apoyo y continuaban siendo a su vez inspiradores para otras familias, especialmente 
en los casos con jefas de familia. 
 Es claro que no todos los microempresarios son pobres, o que una limitante para emprender 
microempresas es la necesidad de financiamiento externo, ni que todas las microfinancieras tienen 
como objetivo reducir la pobreza, sin embargo una persona con carencia patrimonial al emprender 
un micronegocio puede mejorar la calidad de vida de los miembros de un hogar o una comunidad 
al generar también nuevas fuentes de empleo (Gulli, 1999).
 La aportación que las microempresas pueden tener en una economía debe ser cuantitati-
vamente medible y por lo tanto comparable a fin de conocer su impacto real, para tal caso la lite-
ratura sugiere que se pueden tomar diversas variables como el ingreso real, las remuneraciones, la 
generación de empleos, el número de unidades económicas, su aportación al PIB en porcentaje del 
mismo, la Producción Bruta Total (PBT), incluso el valor agregado que las empresas aportan a la 
economía tomando en cuenta otros estudios como los desarrollados por Durazo Bringas & Ojeda 
García (2013),Gebremariam, et al. (2004) y  Teitelboim (2006).

      4. Análisis cuantitativo.

En el desarrollo económico, las microempresas tienen un papel importante por medio de la genera-
ción de empleos, la redistribución de los ingresos de forma más equitativa o acceso a mejores bie-
nes y servicios. Para el caso de México, se sugiere poner un mayor esfuerzo en aquellas empresas 
que tengan potencial para generar mejores empleos, a fin de lograr un desarrollo económico local 
y una mejora en el corto y largo plazo en la calidad de vida de las personas a su alrededor, es decir 
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un desarrollo económico sostenible y perdurable. 
 La disminución de la pobreza permite tener un nivel de bienestar adecuado para mejorar la 
calidad de vida de manera integral y disponer de recursos suficientes para satisfacer sus necesida-
des básicas. Basado en investigaciones similares como los estudios de Gebremariam, et al. (2004) 
y Teitelboim (2006), se desarrolla un modelo econométrico que incluye las variables de grado de 
escolaridad, habitantes por municipio, ingreso familiar, número de microempresas, personal ocupa-
do, PBT, acceso a servicios de salud pública, tamaño de los hogares y transferencias del gobierno 
para explicar el fenómeno de la pobreza. 
 Se toma el Estado de Jalisco para el análisis, entidad que ha logrado un desarrollo econó-
mico superior a la media nacional en los últimos años y nos sirve de caso para hacer un análisis 
más profundo de diversas variables que favorecen el desarrollo económico hacia la reducción de 
la pobreza. La investigación considera algunos factores que son representativas para el modelo y 
determinantes en la definición de la pobreza y las microempresas. 
 En el presente estudio se consideran las siguientes variables desagregando a nivel munici-
pal en el periodo de 2008 a 2013 con el fin de analizar aquellas que son representativas para este 
modelo. Definiendo la función de pobreza como la suma de diversos factores. La variable explicada 
es la pobreza (y) y la suma de diversos factores que la determinan se encuentran en el vector (X).

 Tomando la ecuación anterior, al sustituir los diferentes factores desagregados a nivel mu-
nicipal del Estado de Jalisco, la relación se representa de la siguiente forma:
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Donde:
i : se refiere a cada uno de los municipios del Estado de Jalisco
t: se refiere a cada uno de los años de estudio, es decir de 2008 a 2013.

 Las variables en el modelo no presentan heteroscedasticidad, colinealidad y los residuos se 
comportan de forma normal, por lo que no existen violaciones a los supuestos básicos del modelo 
de regresión lineal. Sin embargo el modelo en su conjunto es significativo al 99%. 
 Se realizó una regresión considerando las variables antes mencionadas, sin embargo se 
omitieron aquellas que no son significativas para el modelo, que nos dio como resultado la siguien-
te tabla que muestra el modelo reducido. 
 El modelo datos de panel reducido presentado en la tabla 1 profundiza en aquellos factores 
que demuestran una relación representativa o que favorecen la disminución de la pobreza o fomen-
tan el desarrollo económico. 
 La pobreza tiene una relación negativa con factores como el grado de escolaridad, y los mi-
cronegocios del sector manufacturero, es decir, que se podría lograr una disminución de la misma al 
incrementar el nivel de educación de las personas, que en sí misma es un factor determinante para 
una mejor calidad de vida de las personas y hacia el desarrollo económico nacional.
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 La relación negativa de los micronegocios con la pobreza demuestran que al incrementar 
el número de microempresas se espera una disminución de la pobreza, sin embargo no se puede 
incrementar en gran parte los mismos ya que representan el 97% de las unidades económicas. 
 Se ha demostrado una relación positiva de la pobreza con el personal ocupado, donde el 
aumento en el personal ocupado en las microempresas del sector manufacturero no favorecería la 
disminución de la pobreza. Contrario a lo que investigaciones similares han obtenido y a lo que se 
podría esperar. Es necesario aclarar que en México y concretamente en Jalisco, las personas ocupa-
das no necesariamente reciben una remuneración salarial e inclusive pueden no trabajar para lograr 
un beneficio para las empresas. 
 Otro factor que tiene una relación positiva con la pobreza es el número de habitantes del 
municipio, variable que se incluyó de control, debido a que los municipios con más habitantes en 
el estado son aquellos en los que tambien hay más pobreza. 
 Este estudio destaca otro factor que tiene una relación positiva con la pobreza, contrario 
a lo que se podría esperar. Las transferencias del gobierno que son aquellas aportaciones que de 
diferentes formas se entregan por parte de los distintos niveles de gobierno a las familias, como los 

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia usando Gretl.

Modelo datos de panel reducido
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subsidios, las becas o las pensiones (INEGI, 2010). Su objetivo es lograr un beneficio económico o 
un apoyo a las familias, sin embargo sería importante revisarlo a profundidad porque como lo de-
muestra el estudio, en el mediano plazo no favorece a la disminución de la pobreza. Adicional a ello 
tampoco es un beneficio económico perdurable y sostenible en el tiempo. De la misma manera que 
las transferencias del gobierno, el  ingreso al incluir tambien las percepciones monetarias abarca 
las transferencias del gobierno por lo que el efecto es similar al de las transferencias del gobierno, 
se proponen como tema para futuras investigaciones.
 Los resultados de la investigación sugieren que la pobreza esta inversamente relacionada 
con el grado de educación, el número de microempresas y la PBT. Estos hallazgos dan soporte a 
estudios previos sobre pobreza y micronegocios confirmando que las microempresas generan un 
beneficio para la comunidad en la que se encuentran y pueden ser un factor decisivo para la reduc-
ción de la pobreza. Las microempresas son capaces de crear beneficios de forma transversal, no 
únicamente al ser una empresa con los bienes o servicios que ofrecen o los empleos generados, sino 
hacia la comunidad en la que se encuentra como lo menciona la economía social. 

      5. Conclusiones.

Este estudio se realizó con la finalidad de conocer y analizar los efectos que las microempresas tienen sobre 
la disminución de la pobreza. Para lograr una efectiva erradicación de la pobreza, las microempresas pue-
den ser un factor decisivo al ser un “motor” de crecimiento que mejore la calidad de vida de las personas 
desde cada localidad, por medio de los agentes económicos que se ven beneficiadas por dichas empresas. 
 La creación de nuevas microempresas permiten una distribución más equitativa de los recursos, 
disminuyendo la brecha de desigualdad y logrando un bienestar subjetivo mayor de las personas al mismo 
tiempo que forja un desarrollo económico nacional de largo plazo. 
 Estos resultados refuerzan lo que otras investigaciones han demostrado, como las realizadas por 
Agyapong, (2010), Gebremariam, et al., (2004) y Wilhelm et al., (2012) y muy específicamente el caso 
de Grameen Bank que han manifestado en diversas circunstancias que las PYMES y en particular las mi-
croempresas tienen un papel trascendental al favorecer el desarrollo económico por medio del fomento al 
empleo y la redistribución de los ingresos.
 Finalmente, se sugiere enfocar los esfuerzos en aquellos negocios que tienen potencial de creci-
miento, que generen beneficios para la comunidad en la que se encuentran, aquellas que de diversas razo-
nes generen un desarrollo económico local y sostenible que pueden crear valor para el país y un beneficio 
en el corto y largo plazo junto con una mejora en la calidad de vida de las personas en la comunidad en la 
que se encuentran. Para esto, futuros estudios podrían analizar la relación entre micronegocios y pobreza 
desagregando el análisis por industrias para identificar aquellas con mayor potencial para impulsar el desa-
rrollo económico del país.
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Modelo de panel

Modelo 1: MCO combinados, utilizando 744 observaciones
Se han incluido 124 unidades de sección cruzada

Largura de la serie temporal = 6
Variable dependiente: Pobreza

Contraste de normalidad de los residuos -
 Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente
 Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 415.368
 con valor p = 6.36615e-091

Contraste de heterocedasticidad de White -
 Hipótesis nula: No hay heterocedasticidad
 Estadístico de contraste: LM = 518.077
 con valor p = P(Chi-cuadrado(77) > 518.077) = 1.3884e-066

Contraste de no linealidad (logaritmos) -
 Hipótesis nula: la relaciones lineal
 Estadístico de contraste: LM = 515.639
 con valor p = P(Chi-cuadrado(6) > 515.639) = 3.59319e-108

Anexo
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Modelo omitiendo log(Micro) y log(Salud)
Modelo 2: MCO combinados, utilizando 744 observaciones

Se han incluido 124 unidades de sección cruzada
Largura de la serie temporal = 6
Variable dependiente: Pobreza

Efectos fijos vs. efectos aleatorios
 Diagnósticos: suponiendo un panel equilibrado con 124 unidades de sección cruzada
  observadas durante 6 periodos

Estimador de efectos fijos
permite interceptos distintos para las unidades de sección cruzada
entre paréntesis las desviaciones típicas. de las pendientes,
 los valores p entre corchetes

 const: -1.1065e+005 (1.3011e+005) [0.39545]
 Edu: 399.58 (697.83) [0.56712]
 logHabit: 14318 (7709.2) [0.06375]
 logIngreso: -1672.5 (7816.4) [0.83064]
 logMicro: 18008 (6634) [0.00683]
 logMicro_manu: -2663.3 (2033.6) [0.19080]
logOcu_manumicro: -1214 (1964.9) [0.53689]
 logPBT_manu: -501.5 (1199.2) [0.67596]
 logSalud: 953.96 (854.68) [0.26480]
 logTamhog_hoe: -4.3886e+005 (3.5013e+005) [0.21054]
 logTamhog_muj: 4.5807e+005 (3.5174e+005) [0.19331]
logTransf_percap: -274.19 (1090.3) [0.80153]
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124 medias de los grupos se sustrajeron de los datos

Varianza de los residuos: 4.51833e+010/(744 - 135) = 7.41927e+007
Significatividad conjunta de las medias de los diferentes grupos:
 F(123, 609) = 136.615 con valor p 0
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el
 modelo de MCO combinados es el adecuado, en favor de la alternativa de
 efectos fijos.)

Estadístico de contraste de Breusch-Pagan:
 LM = 1406.59 con valor p = prob(chi-cuadrado(1) > 1406.59) = 7.76435e-308
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el
 modelo de MCO combinados es el adecuado, en favor de la alternativa de
 efectos aleatorios.)
Variance estimators:
 between = 1.60207e+009
 within = 7.41927e+007
theta used for quasi-demeaning = 0.912146

  Estimador de efectos aleatorios
 permite un componente específico de la unidad en el término de error
 (entre paréntesis las desviaciones típicas, los valores p entre corchetes)
 const: -4.6708e+005 (76023) [0.00000]
 Edu: 289.24 (704.1) [0.68134]
 logHabit: 35071 (4588.3) [0.00000]
 logIngreso: 8982 (7216.7) [0.21367]
 logMicro: 12661 (4526.4) [0.00529]
 logMicro_manu: -3152 (2069.7) [0.12821]
logOcu_manumicro: -316.96 (1980.8) [0.87292]
 logPBT_manu: -1757.9 (1135.2) [0.12194]
 logSalud: 1250.6 (871.8) [0.15185]
 logTamhog_hoe: 93472 (78738) [0.23556]
 logTamhog_muj: -82768 (78599) [0.29267]
logTransf_percap: 1334.1 (1102.9) [0.22682]

Estadístico de contraste de Hausman:
 H = 79.8518 con valor p = prob(Chi-cuadrado(11) > 79.8518) = 1.57638e-012

(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el modelo de
efectos aleatorios es consistente, en favor del modelo de efectos fijos).



Números anteriores:



Números anteriores:



Normas Editoriales

I. Para el documento general:

Tipo de letra: Times New Roman.
Tamaño: 11 puntos.
Interlineado: 1.5 espacios.
Títulos y subtítulos:
El texto principal en 11 puntos. Títulos 12 puntos (en resaltado). Subtítulos 11 puntos. Cada título 
y subtítulo deberá numerarse bajo el siguiente orden: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2…
La extensión máxima de los cuadernos de trabajo será de 40 cuartillas.
La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su equivalencia completa 
y después la sigla.

II. Hoja de presentación:

Título:
14 puntos, centrado, resaltado.
Nombre de autor(es):
12 puntos
Resumen y abstract:
Debe incluir resumen en español y abstract (diez puntos), no mayor a 250 palabras
Palabras clave:
Incluir entre tres y cinco palabras clave, en español e inglés
Referencia del autor o autores:
Institución de adscripción, grado académico y líneas-grupos de investigación que desarrolla y a los 
que pertenece.

III. Sistema de referencia de citas:

Harvard-APA
Las citas bibliográficas en el texto deberán incluir entre paréntesis sólo el apellido del autor, la fe-
cha de publicación y el número de página; por ejemplo: (Quilodrán, 2001: 33).

IV. Notación en sección de bibliografía y fuentes de información:

Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de 
pie de página.
Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y después, 
entre paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos:
Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de 
pie de página.
Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y después, 
entre paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos:
Artículo:
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en Tri-
mestre Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560.
Libro:
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México. 



Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica.
Capítulo de libro:
Castillo, Manuel Ángel (2003). “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en Ma-
nuel Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, El 
Colegio de la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de México, 
pp. 425-451.

V. Notas de pie de página:

Se utilizarán para hacer indicaciones complementarias, aclaraciones o ampliación de una explica-
ción. La notas de pie de página en Times New Roman, 10 puntos. 
 
VI. Tipología de imágenes dentro del texto:

Cuadro
Gráfica
Diagrama
Mapa
Figura
Todas las imágenes deben ser numeradas y mencionadas dentro del texto. A toda imagen debe in-
cluirse la fuente.
Las indicaciones de la imagen: tipo y número de imagen, título de imagen y fuente se escriben en 
10 puntos. En el texto poner como imagen los mapas, figuras, gráficas y diagramas –con el ánimo 
de no perder el formato realizado por el autor.

VII. Ecuaciones y fórmulas:

Si se utilizan ecuaciones o fórmulas deberá utilizarse el editor de ecuaciones de Word y numerarse.

VIII. Envío de trabajos

Los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo: lgtz@uacj.mx. Con el Dr. Luis Enrique 
Gutierrez Casas, editor de esta publicación.

La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores especialistas 
en la materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de la 
misma.



Editorial Guidelines 

I. For General Document:   

Font type: Times New Roman.  
Size: font size 11.  
Paragraph: 1.5 line spacing.  
Titles and subtitles:  Main text font size 11. Titles font size 12 (Bold). Subtitles font size 11.  
Each title and subtitle should be numbered in the following order: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2…  
The maximum length of the workbooks will be 40 pages. 
The first time an abbreviation is used in the text will be specified first complete equivalence and 
then stands.  

II. Front cover:   

Title: 
Font size 14, centered, Bold.  
Author name(s):  
Font size 12. 
Abstract:  
It should include abstract in Spanish and abstract (font size 10), no more than 250 words. 
Keywords: 
Include three to five keywords, in Spanish and English. 
Reference of author: 
Institution of affiliation, academic degree and line-developed by research groups and belonging.  

III. Bibliographical appointment system:   

Harvard-APA  
Citations in the text should include between parentheses only the author’s name, publication date 
and page number, for example:  
(Quilodrán, 2001: 33).  

IV. Notation about Bibliography section and Information fonts:   

Should be included at the end of the text. All references must be mentioned in the text or footnotes 
page. 
Each reference starts with the first name or last name, then the name of the author, and then, in 
parentheses, the year of publication followed by a period. Examples: 
Article:  
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en Tri-
mestre Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560.  
Book: 
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México. Un 
enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica.  
Book chapter: 
Castillo, Manuel Ángel (2003). “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en Ma-
nuel Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, El 
Colegio de la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de México, 
pp. 425-451.



V. Footnotes:   

Must be used to make additional indications, clarification or expansion of an explanation. The foot-
notes must be in Times New Roman, font size 10.  

VI. Image typology inside text:   

Picture 
Graph 
Diagram 
Map 
Figure  

All images must be numbered and mentioned in the text, should include the source image. The 
indications of the image: type and number of image, image title and source are written in 10 font 
size. In the text set as image maps, figures, graphs and charts-with the intention of not losing the 
formatting by the author.  

VII. Equations and Formulae:   

When using equations or formulas should be used in Microsoft Word equation editor and numbe-
red.  

VIII. Paper sending   

Entries must be sent to the email address: lgtz@uacj.mx. With Dr. Luis Enrique Gutiérrez Casas, 
editor of this publication.

 Acceptance of each collaboration will depend on the evaluation of two examiners skilled in the art 
to be kept anonymous, like the author(s) for the same purposes. 






