
 

 

Variación en Procesos Sociales.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 



 

 

El presente material ha sido desarrollado como apoyo para los distintos 

usuarios de este Subsistema, está basado en los planes y programas 

que operan el programa de preparatoria abierta aprobados por la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 

Pública 

El mismo, cabe destacar fue realizado sin ningún fin de lucro ya que 

estará disponible además en la página de este Subsistema para que lo 

pueda descargar quien necesite de él. 

Se agradece en forma especial la aportación del asesor académico 

Guillermo Aguilar Fuentes quién se encargó de recabar y adecuar la 

información contenida; mismo que forma parte de la planta laboral de 

este Subsistema y que realizó el presente material por encargo de la 

Dirección Académica en sus horas laborales de asignación 

correspondiente. 

 

 

 



Modelos matemáticos para comprender cómo varía la población 

En el contexto matemático, y según la Enciclopedia de conocimientos 

fundamentales (2011), un modelo es “una herramienta que facilita la descripción, 

representación, explicación, predicción, discusión o evolución particular de un 

objeto, proceso, sistema o fenómeno”. 

Modelo: representación de la realidad ya sea mediante conceptos, símbolos o 

relaciones matemáticas. 

Pero, ¿cómo están formados estos modelos? En términos generales, los forman 

funciones algebraicas o reglas de correspondencia entre dos conjuntos. En el 

caso de la población, uno de los conjuntos son los puntos en el tiempo y el otro las 

cantidades de personas en cada punto. 

Una función algebraica hace referencia a la dependencia entre los elementos de los 

dos conjuntos dados; así, dados los conjuntos A y B, una función entre ellos es una 

regla de asociación (f) que asigna a cada elemento de A (pueden ser años) un único 

elemento de B (cantidades de personas). Los elementos de A son los valores de la 

variable independiente mientras que los de B, son los de la variable dependiente.  

Es común asociar el término función con símbolos matemáticos, sin embargo, las 

funciones pueden representarse de distintas maneras: 

 



Una variable es un término indeterminado que en una relación o una función puede 

ser remplazado por diversos términos determinados que son los valores. 

Una variable independiente es aquella cuyo valor puede cambiar libremente, sin 

que se vea afectado por alguna otra(s) variable(s). 

Generalmente, una variable independiente es la entrada de una función y 

normalmente se denota por el símbolo x.  

Una variable dependiente es el número resultado de una función. Su valor 

depende de la función dada y del (los) valor(es) elegido(s) para la(s) variable(s) 

independiente(s). 

Para el estudio de una población, una variable se define como una característica 

observable que cambia entre diferentes individuos del grupo en estudio. 

Modelo lineal 

 Para entender el modelo lineal es básico explicar qué es una función lineal. En 

geometría y álgebra elemental hablar de una función lineal es hablar de una función 

polinómica de primer grado; es decir, de una función cuya representación en el 

plano cartesiano es una línea recta como la de la gráfica 1.1. Esta función puede 

escribirse como: 

f(x) = mx + b, 

Donde m y b son constantes reales y x es una variable real elevada a la primera 

potencia. f(x) representa la variable dependiente y en su lugar suele usarse ‘y’. La 

constante m es la pendiente de la recta y representa la cantidad en que varía la 

variable dependiente (la población en nuestro caso) ante un cambio en una unidad 

de la variable independiente (el tiempo), mientras b es el punto de corte de la recta 

con el eje Y.  

Recordemos que la fórmula para calcular la pendiente de una recta, conociendo dos 

puntos es:                                           

 

Donde: (x1, y2) y (x2, y2) son las coordenadas de los puntos que se conocen. 

Supongamos que de una función sólo conocemos los pares ordenados (-2,0), (3,5) 

y que pretendemos calcular la pendiente de la recta que pasa por esos puntos. 

Usamos la fórmula (2) y sustituimos los valores que conocemos: 

 

El resultado significa que por cada aumento en una unidad de la variable 

independiente (X), la variable dependiente aumenta también en una unidad. 

 



Sólo hay que recordar que el supuesto del modelo lineal se basa en una progresión 

matemática donde a una cantidad original se le va sumando un valor absoluto 

constante. 

Modelo lineal con datos de México  

La tasa de crecimiento es la razón que hay entre el crecimiento absoluto que acabas 

de calcular y el año de referencia. Así, por ejemplo, el crecimiento absoluto de la 

población del país en 1990 con respecto a la que había en 1980 fue de 14,402,812 

personas. Es decir, la población aumentó en 14,402,812 personas con respecto a 

los 66,846,833 de personas que había en 1980. Al formar una razón con estos dos 

datos (aumento y cantidad inicial) estarás calculando la tasa de crecimiento, y si 

multiplicas el cociente que resulta tendrás la tasa de crecimiento porcentual. 

Entonces tenemos que: 

 

o Tasa de crecimiento simple, y si el resultado se multiplica por 100 tendremos su 

expresión porcentual. 

Donde: 

 Pi = población en el año i, que es el año para el cual se quiere conocer el 

incremento. 

 P0 = año que se toma como punto de comparación. Puede mantenerse fijo o puede 

variar. 

CA = crecimiento absoluto.  

Esta fórmula es otra forma de expresar el modelo de crecimiento lineal porque 

supone un crecimiento constante de la población; es decir, que la población 

aumenta o disminuye en una cantidad constante. Así, por ejemplo, una TC de 10% 

de 1980 a 1990, sobre una población de 100 personas, significaría que esa 

población creció, en promedio, 10 personas por cada 100 durante el periodo, o una 

persona por año. 

 Vamos a calcular algunas tasas de crecimiento (TC) de la población de México 

entre 1980 y 1990: 

 

Es decir, la población total del país creció, en una década, 21.5% que representa 

14,402,812 personas. Puedes verificar en el cuadro 1.3 que esta cantidad 

corresponde al crecimiento absoluto de la población de México en 1990. Si 



dividimos este resultado entre 10 obtenemos la cantidad de personas en que se fue 

incrementando la población del país año con año, claro bajo el supuesto del modelo 

lineal. 

En resumen, hicimos los siguientes cálculos:  

1) Calculamos la tasa de crecimiento: 

2) Calculamos el incremento de población: 0.2154599 X 66,846,833 = 14,402,812 = CA 

3) Dividimos CA entre 10 y obtenemos la cantidad que se agregaría cada año igual 

a 1,440,282 personas.  

Te preguntarás, ¿para qué hicimos estos cálculos si ya teníamos el crecimiento 

absoluto? Si revisas el resumen de cálculos verás que obtuvimos un indicador 

nuevo, la tasa de crecimiento simple de un periodo. 

 

 

Modelo geométrico 

 Como comprobaste, el modelo lineal aritmético supone que cada año se suma una 

cantidad igual a la que había el año anterior. Cuando se habla de población este 

supuesto significa que no hay cambios representativos, por lo menos entre la 

cantidad de nacimientos y defunciones o muertes.; pero eso no es posible y por tal 

motivo este modelo es útil para él estudio de periodos cortos. ¿Qué se usa entonces 

para trabajar periodos largos? El modelo geométrico. 

Para explicar este modelo hay que saber lo que es una serie aritmética y una 

geométrica. Una serie aritmética es aquella en la que cada elemento se obtiene al 

sumarle al precedente una cantidad fija, como la que obtuviste en la actividad 1 con 

la población estimada mediante el modelo lineal. Empezaste con 6 mil millones y le 

sumaste 90,909,091, al resultado le volviste a sumar la misma cantidad hasta llegar 

al año 2050. 

 En una serie geométrica cada elemento de la serie se obtiene de multiplicar la 

cantidad precedente por una cantidad constante. En el caso de la población la 

cantidad constante por la cual se multiplica cada elemento se denomina tasa de 
crecimiento promedio, la cual, por el momento, usaremos para calcular el volumen 

de la población en un determinado año. 

El modelo geométrico se basa en la hipótesis de que se mantiene constante el 

porcentaje de crecimiento (tasa de crecimiento promedio) por unidad de tiempo y 

no el monto (en este caso personas) por unidad de tiempo. Mediante este modelo, 



la población de cada año se calcula multiplicando el volumen de la población del 

año anterior por la tasa de crecimiento promedio. 

Tasa de crecimiento promedio que es el factor constante por el cual se multiplica 

cada valor de la serie de población para obtener una serie geométrica. 

Recordarás que mencionamos que, a diferencia del modelo lineal, el modelo 

geométrico se basa en el supuesto de que se mantiene constante el porcentaje de 

crecimiento por unidad de tiempo y no el monto (cantidad) por unidad de tiempo, 

por tanto, se puede usar para periodos largos.  

Veamos cómo podemos obtener (deducir) esa tasa de crecimiento promedio que 

necesitamos, a partir del supuesto de un crecimiento constante año con año. 

Primero hagamos algunos cambios de notación en la fórmula de la tasa de 

crecimiento simple que nos permitirá manipularla de forma más fácil. 

Entonces en la expresión   

 

Llamemos r a TC y P1 a la población en 1981 (la de 1980 se sigue representando 

con P0).  

Ahora, con base en el total de población de México en 1980 la de 1981 será igual 

al valor que resulte al despejar P1 como sigue: 

 

                                                      P1= r(Po) +Po 

 

Modelo exponencial 

A diferencia del geométrico, el modelo exponencial supone que el crecimiento se 

da en forma continua y no por cada unidad de tiempo; por eso te mencionamos en 

que esta función es la gráfica del modelo geométrico. A medida que el tamaño del 

periodo de estudio se hace más corto los modelos geométrico y exponencial se 

parecen más. Considera la ecuación siguiente que trabajaste en el modelo 

geométrico:  

 

 



En la que el número que aparece como exponente de (1+r) representa la variable 
tiempo. Cuando en una función la variable independiente (en este caso t) aparece 
en el exponente se le llama función exponencial. 

 

 La función exponencial. 
Una función cuadrática puede tener una ecuación de la forma y=ax2.  Si 
intercambiamos el lugar del 2 y de la x, se obtiene una clase completamente 
diferente de función: y=a.2x como la variable es un exponente a esta expresión se 
le llama función exponencial. 
Una función exponencial, es una función en la que la ecuación general es:  y=ax, 
donde a representa una constante, a es positiva, “x” es la variable independiente 
y “y” la variable dependiente. 
Para describir verbalmente esta clase de funciones puedes decir: “y varía 
exponencialmente con x”. 
 

Método de los 70 años 

En el estudio de las variaciones de la población resulta útil determinar el tiempo que 

tendría que transcurrir para que se duplique ésta, bajo condiciones de crecimiento 

relativo constante. Un método práctico que brinda valores muy aproximados se basa 

en la aplicación de la siguiente relación, conocida como método de los 70 años. 

 

Empleando este método para México, con la tasa de crecimiento promedio de 1990 

r = 1.97% (en este caso la tasa de crecimiento se expresará como un número 

absoluto) se obtiene: 

                                                               

Lo cual significa que aproximadamente en 35 años la población de México se 

duplicará. 

 

 

 



En 1798, Thomas Robert Malthus, el padre de la demografía moderna, publicó su 
clásica obra “Ensayo sobre el Principio de la Población”, en la que, entre otras 
cosas, advertía de la tendencia constante del crecimiento de la población humana, 
superior al del suministro de comida.  Explicó que la población aumenta en 
progresión geométrica mientras que la producción de alimentos sólo puede 
aumentar en progresión aritmética.  Predijo que cuando ya no hubiera suficiente 
comida, se produciría una catástrofe que llevaría a la población a una situación de 
pauperización y economía de subsistencia, que podrían desembocar en la extinción 
de la especie humana, misma que Malthus pronosticó para el año de 1880. 
 
Aunque dicha previsión evidentemente falló, el maltusianismo sigue vigente, ya que 
el término “catástrofe malthusiana” se sigue utilizando para describir situaciones 
críticas que pueden hacer inviable o muy dificultosa la supervivencia de la población 
humana si persiste su crecimiento. 
 
La siguiente gráfica describe la Teoría de Malthus con modelos matemáticos; en 
ella puedes observar que el crecimiento de la población es una curva que define a 
una función exponencial mientras que el crecimiento aritmético de los recursos, en 
este caso alimenticios, está representado por una línea recta. 

 

 

Puede afirmarse que la población, cuando no se le ponen obstáculos, se duplica 

cada 25 años, esto es, que aumenta en progresión geométrica. 

Karl Marx (1818-1883). Nace en Alemania. Estudió derecho y 

filosofía hegeliana, pero se dio cuenta que no le era suficiente 

para explicar muchos de los problemas que se gestaban por el 

desarrollo de la industria y el comercio de su época, así que 

dedicó muchos años de su vida al estudio de la historia y de la 

economía. Entre las principales tesis están las siguientes: 1) La 

vida de los hombres es resultado de las condiciones materiales 

en que viven, no de las ideas que ellos tengan, 2) No hay leyes sociales que se 

apliquen a todas las sociedades, cada sociedad tiene sus propias leyes, 3) Todo 

está en continuo movimiento o cambio, por tanto, la sociedad capitalista también 

desaparecerá al dar paso a una forma superior de organización social. 



Aunque Karl Marx no escribió una teoría sobre la población como Malthus, 

establece que la sociedad capitalista tiene su propia ley de población derivada 
de la forma en que se desarrolla la producción capitalista. Marx explica que 
una de las virtudes de la producción capitalista es la de desarrollar las fuerzas 
productivas sociales, o sea, tanto las capacidades de los hombres como de los 

instrumentos y máquinas con que producen todo aquello que necesitan para 

satisfacer sus necesidades. Desafortunadamente, explica Marx, no todas estas 

capacidades son puestas en acción para satisfacer las necesidades de la sociedad, 

sino que se destinan a la producción de ganancias para sus propietarios. A su vez 

las mayores ganancias se derivan de menores costos, los cuales generalmente se 

logran al invertir en más y mejores máquinas que tienden a desplazar a los 

trabajadores ya ocupados o a requerir menos trabajadores en proporción con la 

cantidad de máquinas empleadas.  

Entonces se produce lo que Marx llama sobrepoblación relativa de trabajadores, es 

decir, exceso de trabajadores en relación con lo que necesita la producción para ser 

lucrativa. El resultado es que, en apariencia, es el crecimiento de la población lo que 

genera la pobreza, cuando en realidad lo que la genera es la búsqueda de mayores 

ganancias por parte de la empresa capitalista. Contra las explicaciones de la 

reducción de la población por efecto de la miseria de gran parte de la población, 

Marx dice que en realidad lo que ocurre es que grandes contingentes de población 

emigran hacia aquellos lugares donde hay mayor demanda de trabajadores. Lo que 

crea la apariencia de que la población se reduce. 

  

Fernand Braudel (1902-1985) Historiador francés, 

puso de manifiesto las limitaciones de la escuela 

historiográfica al desarrollar su metodología y realizar 

estudios de fenómenos de larga duración. 

Para Braudel los fenómenos estructurales son los que 

afectan de modo más amplio y duradero la vida de las 

sociedades. Para él la sociedad debía ser estudiada en relación con el medio 

geográfico, las relaciones sociales y la política del momento. 

Fernad Braudel, científico social francés que ha investigado aspectos relacionados 

con la evolución de la población tiene una visión más compleja que la de Malthus. 

En su libro Civilización material, economía y capitalismo (1984:10) explica que: 

Una población ascendente ve modificarse sus relaciones con el espacio que ocupa, 

con las riquezas de que dispone...el mecanismo nunca es sencillo, unívoco: una 
sobrecarga creciente de hombres termina a menudo, terminaba siempre 
antaño, por rebasar las posibilidades alimentarias de las sociedades; esta 

verdad, banal antes del siglo XVIII, todavía es válida hoy para algunos países 

atrasados. Un cierto límite en el bienestar resulta entonces infranqueable. Porque 



los impulsos demográficos, si son excesivos, provocan un deterioro del nivel de vida, 

incrementan el número siempre impresionante de los subalimentados, de los 

miserables y de los desarraigados. Las epidemias y las hambres (precediendo o 

acompañando éstas a aquéllas) restablecen el equilibrio entre las bocas que hay 

que alimentar y los aprovisionamientos escasos, entre la mano de obra y el empleo, 

y estos ajustes de gran brutalidad constituyen el rasgo característico de los siglos 

del Antiguo Régimen. 

 

Esperanza de vida: 

Promedio de años que espera vivir una persona al momento de su nacimiento, si se 

mantuvieran a lo largo de su vida las condiciones de mortalidad prevalecientes del 

presente. 

 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

Entre las causas de altas tasas de mortalidad en las primeras décadas del siglo 

pasado, destaca el comportamiento de la mortalidad infantil por ser un 
indicador clave en la esperanza de vida de la población. 

 

Tasa global de fecundidad:  

Número promedio de hijos que una mujer (o grupo de mujeres) habría tenido 
durante su vida reproductiva, de haber mantenido un comportamiento conforme 

a las tasas específicas de fecundidad. 

Migración:  

Es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o 

definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así 

como su desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, el 

estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un 

emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa 

misma persona pasa a ser un inmigrante. 

 



En el Mexican Farm Labor Program, informalmente conocido como el Programa 

Bracero firmado por los gobiernos mexicano y estadounidense, donde se acordó el 

traslado temporal de trabajadores mexicanos, para emplearse inicialmente en la 

siembra y recolección de productos agrícolas y, posteriormente, incorporarse al 

trabajo industrial en la manufactura y en los servicios. Este programa funcionó 

desde 1942 hasta 1964, proveyendo a la economía estadounidense más de 5 

millones de trabajadores. 

La coyuntura que propició el programa bracero fue la participación de Estados 

Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial, ya que sus hombres eran 
enviados a combatir con el consecuente abandono de las tareas productivas. 

Sin embargo, lo que propició la creciente salida de trabajadores mexicanos hacia 

Estados Unidos fue el proceso de industrialización iniciado en México a mediados 

de los años cuarenta. 

¿Por qué la industrialización provocó que las personas migraran? Porque el modelo 

de desarrollo económico que se puso en marcha, conocido como “sustitución de 
importaciones”, buscó la sustitución de bienes industriales importados por otros 

producidos en México. 

Con ello provocando la industrialización, una migración que detonó el crecimiento 

económico, lo que estimulo la generación y el desarrollo de centros urbanos. 

Efectos de la migración en la familia, la educación y los grupos sociales 

El fenómeno migratorio afecta la vida cotidiana familiar de diversas maneras. 

Estudiosos del tema concluyen que la relación de pareja es uno de los aspectos 

que se trastocan, ya sea en el entorno de origen por la ausencia y el sentimiento de 

pérdida que provoca o en el entorno de destino por la adaptación a nuevas prácticas 

y costumbres. Otro rubro que cambia a raíz de la migración es la crianza de los 

hijos; resultó ser un factor importante por los cambios y procesos significativos 

dentro de la dinámica familiar; y 3) el impacto de las remesas ya que en muchos 

casos siguen siendo parte de la supervivencia de las familias.  

La migración afecta tanto al lugar del que salen los migrantes como al que llegan. 

Pero, ¿cuáles son esas afectaciones? Se puede producir un envejecimiento de 
la población del lugar originario porque, en general, quienes emigran son jóvenes 

en edad de trabajar. También es posible que en el lugar expulsor haya ‘feminización’ 

de la población ya que al emigrar los hombres la población mayoritaria son las 

mujeres, quienes asumen el rol de jefas de familia, siendo padre y madre a la vez. 

Un cambio más entre la población del lugar de origen es que los miembros de la 

familia asuman roles alternos al suyo; así, los abuelos pueden convertirse en padres 

al quedarse al cuidado de los nietos. La migración provoca cambios económicos en 

el lugar de origen porque al salir la población en edad de trabajar las actividades del 

lugar son abandonadas creando un círculo vicioso de incremento de la pobreza. 

Como resultado de la migración, los lugares receptores también son afectados. 



Se producen desequilibrios en la estructura por edad y sexo de la población, 
ya que ingresan muchos hombres jóvenes, hay mayor diversidad política, 

lingüística, religiosa, llegándose a formar grupos segregados y marginales. La 

llegada de grandes cantidades de migrantes puede perjudicar las condiciones de 

trabajo, porque ellos suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local. 

 

El producto interno bruto y su distribución en educación, empleo y salud  

¿Qué es la economía? y ¿Qué relación tiene con variables como la educación, el 

empleo y la salud? El término economía se emplea principalmente en dos sentidos. 

Uno, para designar la forma en que los hombres se organizan para producir, 

distribuir y cambiar los bienes que necesitan para cubrir sus necesidades y dos, 

para designar la ciencia que se encarga de estudiar esos fenómenos. 

El principio básico de la economía consiste en la generación de riqueza que se 

cuantifica en términos monetarios como el ingreso nacional y cuyo concepto es el 

Producto Interno Bruto (PIB). Pero cabe hacer una diferenciación entre lo que es la 

riqueza y el PIB.  

La riqueza de una nación se puede dividir en la riqueza de recursos naturales y en 

la riqueza económica, considerada como el conjunto de recursos productivos (tierra, 

trabajo, capital, organización y conocimientos) que son utilizados para la producción 

en una nación. Entonces, la riqueza es todos aquellos recursos naturales, humanos, 

físicos, tangibles o no tangibles (como el conocimiento o la cultura), con que cuenta 

una economía y que son o pueden ser utilizados para crear un valor económico y, 

por tanto, pueden ser cuantificados en términos monetarios. (Vargas: 2012). 

La riqueza tiene dos fuentes: la naturaleza y el trabajo del hombre, el cual, al 

ponerse en acción junto con un conjunto de medios de producción, maquinaria, 

equipo, conocimientos y la misma naturaleza, da lugar a la creación del Producto 
Interno Bruto (PIB) o valor total, a precios de mercado, de los bienes y 
servicios generados durante un periodo específico, generalmente un año, 

dentro de un país. Al considerar el crecimiento del PIB junto al crecimiento de la 

población, puede resultar que el crecimiento del primero no haya sido suficiente 

para pensar que crece la riqueza económica de la nación y de todos sus habitantes. 

Una condición necesaria para que aumente la riqueza es que el nuevo valor creado 

por una nación (lo que vale el producto creado menos el valor de los recursos 

necesarios para reponer lo que se gastó en su producción) sea superior al 

crecimiento de su población, esto permite tomar en cuenta las necesidades de todos 

sus habitantes, considerando las nuevas generaciones. 

Si el PIB crece en 2%, por ejemplo, y la población lo hace en igual porcentaje, 

aunque el valor del PIB haya crecido, la parte correspondiente a cada individuo es 

la misma que antes, por lo que se dice que la riqueza nacional per-cápita (por 



persona) no aumentó. En otras palabras, para una economía lo importante no es 

cuánta riqueza posea sino la tasa a la cual está creando nueva riqueza. Es decir, la 

riqueza y el bienestar de un país, en promedio, aumentan si la tasa de 
crecimiento del PIB es mayor a la tasa de crecimiento de su población. 

Índice de Desarrollo Humano: Educación, empleo y salud 

Hoy la medida sinóptica del desarrollo humano en un país, es el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). Con él se miden los adelantos de un país en tres 

aspectos básicos: 

 Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

 Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una 

ponderación de dos tercios) y la combinación de matriculación primaria, 

secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio).  

 Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (en dólares PPC). 

El valor del IDH es resultado de la dinámica de sus componentes que son: 

Índice de salud El índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado 

respecto a una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al 

nacer, y una máxima, de 83.4.  

Índice de educación El índice de educación mide el progreso relativo de un 
país o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los 

años esperados de escolarización y alfabetización.  

Índice de ingreso En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los 

demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y 

saludable ni en los conocimientos adquiridos. El Distrito Federal, Nuevo León y Baja 

California son las entidades con mayores niveles de ingreso, mientras que Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero ocupan las tres posiciones en el extremo opuesto del 

ordenamiento de entidades. El trecho entre las entidades que se ubican en los 

extremos es mayor a la registrada por el IDH, pues el Distrito Federal obtiene 1.34 

veces el índice de ingreso de Chiapas, lo cual significa que mientras un habitante 

del Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per cápita de $20,088, el de 

un habitante de Chiapas sería de $5,308 valor de su índice y el Estado de México 

en el lugar 14 luego de haber mejorado en dos posiciones entre 2008 y 2010. 

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO: 

Salud. su indicador es la esperanza de vida. 

Educación. Su indicador es grado de escolarización y alfabetización.  

Ingresos. Su indicador es producto interno bruto per-cápita. 



Economía 

Bienes: productos materiales que satisfacen una necesidad y que generalmente se 

adquieren en el mercado.  

Servicios: actividades que satisfacen necesidades. A diferencia de los bienes, los 

servicios satisfacen la necesidad al momento mismo de ser producidos. Por 

ejemplo, el transporte. 

(Una) necesidad es la sensación de que algo nos hace falta. Todos tenemos 

necesidades: vivienda, vestimenta, alimentación, transporte, diversión. Para 

satisfacer esas necesidades compramos bienes y pagamos servicios: alimentos, 

casa, libros, transporte (automóvil, taxi o camión que nos lleve a la escuela). Las 

necesidades también implican saciar un gusto, algunos pueden ser considerados 

superfluos por muchos. Es importante que cada uno tenga una escala para saber lo 

que necesita o desea con base en los recursos que tiene. Por ejemplo: cuando 

tenemos necesidad de comer algo, si solamente queremos comer tortas de pavo, 

esa necesidad se convierte en deseo. 

Un presupuesto es un registro del dinero que se tiene (ingreso) y del que se gasta 

(egreso) durante un periodo. Presupuestar permite saber a qué destinas cada peso 

de los ingresos. También posibilita identificar si se gasta más de lo que se tiene y 

por qué. 

La elaboración de un presupuesto permite, por un lado, mantener las finanzas 

personales en orden porque los gastos (egresos) no exceden a los ingresos; y, por 

otro, lograr que ese orden redunde en el ahorro. 

Ahorro 

Según el Banco de México el ahorro es la cantidad monetaria excedente de las 

personas e instituciones sobre sus gastos. 

También se denomina ahorro a la parte de la renta (ingreso) que después de 

impuestos no se consume, en el caso de las personas físicas; ni se distribuye, en el 

caso de una persona moral; de ahí que se defina el ahorro también como el ingreso 

no consumido. Los matemáticos han construido varios modelos para explicar el 

comportamiento de las personas con respecto al ahorro. El más sencillo indica que 

el ahorro es el complemento de la función de consumo en la que éste depende del 

ingreso disponible.  

Inversión 

Invertir significa transformar el dinero en elementos que sirvan para la producción 

de alguna mercancía (producción de comida en un restaurante o de camisas en un 

taller) o el ofrecimiento de un servicio (compra de un taxi). Estas inversiones pueden 

ser realizadas por el dueño del dinero (manera directa) o por un intermediario, como 

puede ser un banco o el gobierno (manera indirecta). Invertir también es meter el 



dinero ahorrado a valores o acciones del sector público o el privado; opción que no 

elimina la existencia de riesgo. 

Es la acción financiera de incrementar un capital inicial durante un periodo de 

tiempo. 

Inversión para el retiro: Afores 

Administradoras de Fondos para el Retiro o de jubilación de los trabajadores 

(AFOREs) 

Las AFOREs son instituciones financieras privadas que administran los recursos 

para el retiro a nombre de los trabajadores y son reguladas por la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Para elegir una AFORE, la 

CONSAR sugiere a los trabajadores analicen el rendimiento neto (diferencia entre 

rendimiento bruto menos comisiones) que ofrece cada institución administradora de 

estos fondos. 

Tasa de interés simple 

El interés simple representa los intereses que genera un capital inicial dentro de un 

período de tiempo, los cuales no se acumulan o reinvierten en el siguiente período, 

por lo que el interés producido por el capital invertido o prestado es igual en cada 

lapso de tiempo. 

El ahorro y la inversión están asociados al concepto de interés que se refiere al 

monto de dinero ganado en un cierto periodo. Así, cuando una persona dice: “En mi 

cuenta de ahorros gané x pesos”, se refiere a lo que la institución en la que invirtió 

le pagó por usar el dinero ahorrado durante cierto tiempo. Ahora bien, si ese dinero 

ganado por el ahorrador se relaciona con el dinero guardado inicialmente entonces 

se alude a una tasa de interés durante cierto periodo. El supuesto fundamental 

para la generación de interés es que el dinero aumenta su valor con el tiempo. 

 



 Por ejemplo, si una persona deposita en una cuenta de ahorro $2,000.00 y después 

de tres meses la institución le regresa $2,120.00 pesos, significa que de los 

$2,000.00 depositados inicialmente se obtuvieron $120.00 por concepto de 

intereses. Entonces si el supuesto de que el dinero aumenta su valor con el tiempo, 

el interés es la cantidad en que aumentó el valor inicial del dinero en los tres meses 

que estuvo en la institución. 

Para analizar una situación como la ejemplificada, habría que identificar los 

elementos que intervienen en ella. Se trata de una operación de interés simple que 

describe un proceso de crecimiento como el estudiado con el modelo lineal en la 

Unidad 1; es decir, que si el proceso se repite n veces tendremos una serie con n 

elementos cada uno de los cuales se obtiene de sumar al anterior una cantidad fija. 

Los elementos que intervienen en este proceso son: capital, tiempo, interés simple 

y monto. 

 C = Capital que se invierte = $2,000.00  

t = Tiempo o plazo = 3 meses 

 I = Interés simple = $120.00  

M = Monto = capital + intereses = C + I = $2,120.00 

 i = Tasa de interés simple = 6% 

La tasa de interés refleja la relación existente entre los intereses y el capital; así, 

con los datos del ejemplo tenemos: 

i= 120/2,000 =0.06 

 

Si se multiplica por 100, este cociente indica que el capital ganó 6% de interés en 

tres meses, entonces $120.00 representan 6% de $2,000.00. Al sumar los intereses 

al capital original se obtiene lo que se llama el monto al final del periodo. 

Ahora si la tasa de interés es de 0.06 por trimestre en cuatro trimestres será:  

i = 0.06(4) = 0.24 o expresado en porcentaje: 0.24 × 100 = 24% 

 

 

Interés compuesto 

La idea central cuando se habla del crecimiento de un capital a interés compuesto 

es que los intereses ganados se agregan al capital en los tiempos establecidos en 

un contrato. Así, el monto es función discreta del tiempo. Conforme se incrementa 

el tiempo en una unidad, el monto crece en (1+i) sobre el monto anterior. 



El interés compuesto se calcula sobre la cantidad del principal y también sobre 

el interés acumulado de períodos anteriores y, por lo tanto, puede considerarse 

como «interés sobre intereses». 

El monto a interés compuesto puede calcularse con la fórmula: 

S = C(1+i) n 

Donde: S = monto compuesto 

C = capital  

i = tasa nominal en tanto por uno en el periodo (1 + i)n = factor de acumulación o 

factor de interés compuesto 

El monto a interés compuesto crece en razón geométrica y su gráfica corresponde 

a la de una función exponencial. Por su parte, el monto a interés simple crece en 

progresión aritmética y su gráfica es una línea recta. 

Lógicamente va a depender de tres variables: la cuantía que depositamos (C 

capital), el tiempo que vamos a tardar en retirarlo (t tiempo) y el tipo de interés que 

nos han ofertado (r %).  

  

Variación en Procesos Sociales.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 


