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Resumen 

Las becas en México como programa social han sido importantes en la disminución del rezago 
educativo como indicador institucional y permite a los estudiantes terminar sus estudios. Sin 
embargo, falta realizar estudios sobre lo que produce o genera el recurso económico en el 
entorno de quien la recibe. Por ello, esta investigación tiene como objetivo analizar el papel 
de la beca manutención Elisa Acuña en estudiantes universitarios y su efecto en la cohesión 
familiar. Para llevar a cabo el estudio, se diseñó un cuestionario en línea debido al cierre 
temporal de universidades a causa del Covid-19. Se solicitó el apoyo a la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para difundir el enlace 
e invitar a la comunidad estudiantil. Entre los principales resultados, la beca contribuye en el 
fortalecimiento de la cohesión familiar al identificar sus necesidades materiales, 
emocionales, y formas de participación guiados por los valores inculcados en el seno familiar.  

Conceptos clave: Beca manutención Elisa Acuña, Cohesión social, Estudiantes universitarios 

 

Introducción 

El gobierno mexicano implementa programas sociales con la finalidad de combatir la pobreza 
y asistir a la población con becas para estudiantes, alimentación, salud, entre otros. Así lo 
señala el artículo 3 de la Constitución Política de México (2019: 5) “El estado priorizará el 
interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos”. 

Uno de los programas de mayor impacto en la sociedad son las becas, dirigidas a la 
población joven que se encuentra en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad y 
que tienen como fin fortalecer una educación inclusiva y equitativa para quienes deseen 
terminar o continuar su formación académica (Gobierno de México, 2021). Así, la beca de 
manutención Elisa Acuña brinda un apoyo monetario a los estudiantes de Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) por medio de transferencias bancarias bimestrales, 
con la finalidad de contribuir a la permanencia y conclusión escolar.  
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No obstante, más allá del recurso económico que es vital para continuar sus estudios, 
es indispensable conocer sus efectos en el entorno del estudiante. Es decir, ¿que produce la 
beca en el joven y su entorno familiar? Por ello, el estudio consiste en analizar el papel de la 
beca manutención Elisa Acuña en los estudiantes universitarios y su efecto en la cohesión 
familiar. 

 

Desarrollo 

Los programas sociales tienen como principal objetivo reducir la pobreza y generar 
condiciones de bienestar para la población (Chávez y Rodríguez, 1998: Escobal y Ponce, 
2003). En los últimos 33 años se han implementado importantes programas de desarrollo 
social en los diferentes planes de desarrollo nacional emitidos por los presidentes en turno, 
cada uno estableciendo en su gobierno diferentes misiones y visiones en ellos. 

El modelo de desarrollo implementado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994) en su política social se empleó con un programa denominado Programa 
Nacional de Solidaridad (Pronasol) que fue tomado como medida para combatir la pobreza 
extrema, en el cual se manejaban cuatro objetivos; el primero, se centraba en preservar una 
vida digna para los grupos de campesinos e indígenas; el segundo, promover el desarrollo 
regional y brindarles mejores condiciones de vida; el tercero, fortalecer la participación 
social comunitaria y de las autoridades locales y por último, implementar la solidaridad en la 
sociedad mexicana incluyendo un puente que debería conectar al estado con la sociedad 
(Chávez y Rodríguez, 1998). 

Posteriormente, se crearon los Comités de Pronasol los cuales tenían que canalizar las 
demandas de las comunidades a los proyectos que serían financiados por el programa y se 
priorizaba a los municipios en niveles de pobreza altos para poder así coordinar y llevar a 
cabo las obras en las distintas comunidades, el gobierno municipal era el que recibía el fondo 
asignado para los proyectos. Pronasol fue financiado mayormente con recursos federales y 
complementado con aportes estatales, para el año 1989, los aportes fueron equivalentes a 
0.3% del PIB y se incrementaron hasta su último año de gestión en 1994 a casi 0.7% del PIB 
(Escobal y Ponce, 2003). 

En el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se implementó el 
programa Progresa que tuvo como objetivo atender las demandas sociales en las 
comunidades y en las zonas de mayor marginación generar mayor inversión de capital 
humano, de tal manera que se genere: a) Enfoque integral (educación, salud y alimentación); 
b) Participación en la población; c) Las familias como ámbitos y unidades de acción; d) 
Corresponsabilidad entre instituciones y beneficiados; e) Coordinación entre el gobierno y 
las dependencias federales; f) Monitoreo del proyecto y las evaluaciones de impacto. 

De acuerdo con Yaschine (2019) durante el periodo de ambos expresidentes se 
presentaron altos índices de reprobación, baja escolaridad y deserción escolar 
principalmente en zonas rurales de México. La razón principal obedece a que no se enfocaron 
programas en específico sino de manera integral. Ante esta situación, en el gobierno del 
expresidente Vicente Fox (2000-2006) se implementó el programa de Desarrollo Humano de 
Oportunidades, mejor conocido como oportunidades que continuó en el sexenio del 
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expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cambiando el nombre del programa a vivir mejor. 
Entre las modificaciones principales: 

i) Expansión de la cobertura que tenía el programa de zonas rurales, llevándolo a 
zonas urbanas y semiurbanas.  

ii) Incrementar buenos resultados que se registraron en la mejora del consumo de 
los hogares y el desarrollo de capital humano. 

iii) Extender el programa de becas educativas a nivel superior, conocido como 
Pronabes cuyo objetivo era lograr que los estudiantes pudieran continuar sus 
estudios de nivel superior o técnico en instituciones públicas que brindaran una 
formación educativa de calidad. 

 

Este último, es importante dado que se incluye a toda la población estudiantil en todos 
los niveles. Para asignar las becas, el recurso era cubierto por el gobierno Federal, gobierno 
Estatal e Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) de manera tripartita (Herrera, 
2001). La beca aumentaba a medida que el estudiante avanzaba en sus grados de estudios, y, 
por ende, el gobierno invertía más en las becas destinando mil 646 millones de pesos para 
apoyar a 320,828 becarios, que representaban el 14.9 de la matrícula de educación superior 
(García, 2015). 

Posteriormente en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-
2018) el programa cambio de nombre a Prospera con una “visión descrita como más inclusiva 
que trasciende al asistencialismo con participación social y productiva, que pueda articular 
los esfuerzos internacionales para combatir los altos niveles de pobreza” (Diario Oficial de la 
Federación, 2017), con modificaciones en la ampliación, a mantener el enfoque integral, a 
dirigir sus acciones en la generación de ingreso en las familias y que contaran con inclusión 
financiera-laboral. En 2016 se descontinuo Jóvenes con Oportunidades y se redirigió ese 
apoyo otorgando becas a estudiantes de primer año de universidades en el estado de Chiapas, 
Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, CdMx y Estado de México en el periodo de 2015-2016 
(Yaschine, 2019). 

Actualmente, el Gobierno de México a cargo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (2018-2014), propone el Plan Nacional de Desarrollo (PND) bajo un modelo que 
permita el desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores 
sociales, distribuidos en tres ejes rectores, principalmente desde la política social.  En esta se 
lleva a cabo diversos programas para edificar el bienestar de la sociedad, no como gestor de 
oportunidades si no el priorizar los derechos de cada mexicano, implementando el Programa 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.  

Este es uno de los principales programas de becas estudiantiles que maneja la política 
social dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuyos hogares se encuentren en 
situación de pobreza extrema y que estudian en alguna escuela pública, desde una educación 
inicial y básica, educación media superior y educación superior, con un monto mensual que 
depende de la beca seleccionada entregada al beneficiario de manera bimestral por medio de 
transferencias bancarias (Gobierno de México, 2019). El programa contó con un presupuesto 
total de 69,628.4 millones de pesos y se logró beneficiar a 11.7 millones de alumnos de los 
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tres tipos, educativos, académicos y personal docente en el periodo de 2019-2020 (Gobierno 
de México, 2020). 

Entre los tipos de becas en apoyo a los jóvenes universitarios, egresados y docentes 
de IPES se encuentran las becas Elisa Acuña dirigida a estudiantes que cursan sus estudios 
superiores como aquellos que los concluyeron recientemente. Tienen como fin impulsar a 
quienes desean continuar su formación académica o profesionalización docente, hacer su 
servicio social, realizar estudios en el extranjero, e iniciar o concluir su titulación (Gobierno 
de México, 2021). Las becas se diversifican en ocho modalidades: manutención, excelencia, 
servicio social, titulación, prácticas profesionales, movilidad nacional e internacional, 
capacitación y atención de contingencias. 

Para esta investigación, el estudio se enfoca en la beca de manutención dado que tiene 
como población objetivo a estudiantes inscritos en una IPES provenientes de hogares cuyo 
ingreso sea igual o menor a la Línea de Bienestar vigente al momento de solicitar la beca. El 
apoyo económico es de $1,800 pesos bimestrales durante 10 meses, es decir, 5 pagos 
bimestrales, dando un total de $9,000 pesos que se entregan en dos partes, el primer pago de 
$5,400 y el segundo de $3,600 pesos.  

Se puede señalar que los programas sociales en México varían de acuerdo a la visión 
de cada gobierno federal en turno. Los programas se diversifican al paso del tiempo, de 
sexenio en sexenio, dependiendo de las problemáticas y demanda de la población en las 
acciones y apoyos otorgados. Desde el gobierno del expresidente Vicente Fox hasta la 
administración actual se apoyan a los estudiantes universitarios y se incrementa la cobertura 
y apoyos económicos con la finalidad de que continúen y terminen sus estudios. No obstante, 
el indicador institucional es importante pero falta analizar lo que genera o produce el recurso 
económico como valor monetario en las y los beneficiarios en su entorno social. 

 

Cohesión social 

El concepto de cohesión social tiene sus orígenes en el siglo XIX, se acuña al francés Émile 
Durkheim como el pionero en esta materia (Peña, 2008; Lukes, 1984; Mora, 2015), en el que 
suponía que la unión en la sociedad se da desde la solidaridad orgánica y mecánica, 
independientemente si se trata de una sociedad tradicional o moderna, siempre y cuando el 
individuo decida renovar lazos con su entorno social. 

De acuerdo con Haro y Vázquez (2018) la cohesión social tiene dos enfoques: 
Normativo, orientado por políticas económicas y sociales, con la finalidad de medir 
indicadores institucionales como pobreza, desigualdad, exclusión y valorar la pertinencia del 
programa, a nivel macrosocial. Y no normativo, orientado en contextualizar el entorno del 
individuo a partir de conocer sus necesidades materiales y emocionales a través de cuatro 
pilares de cohesión social, vínculos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de 
pertenencia, estudiando este fenómeno a una escala microsocial, como pueden ser el entorno 
del individuo en la familia, grupo, vecindario en donde interactúe, dado que cada unidad 
territorial es diferente. 

Desde el enfoque no normativo, se han realizado pocos estudios sobre lo que producen 
o generan los programas sociales en las personas beneficiadas desde un sentido humano 
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(Campos, 2003) y no únicamente en indicadores institucionales, como mayor cobertura del 
programa, mayor número de beneficiarios, incremento del recurso, entre otros. Todo lo 
contrario, ir más allá del dato institucional, profundizar en lo que realmente produce o genera 
el apoyo económico en los beneficiarios desde solventar sus necesidades materiales y 
emocionales. 

Algunos estudios relacionados con el impacto de los programas sociales son: Chávez 
y Rodríguez (1998) determinó que el programa Pronasol fortaleció el lazo social de las 
comunidades beneficiadas al elegir internamente a sus representantes de manera libre y 
responsable. Para autores como Rodríguez y Rodríguez (2007) y Garrocho y Brambila (2008) 
el programa Oportunidades fomentó la solidaridad en las personas beneficiadas, a manera 
de ejemplo, las madres de familia conocían sus compromisos con el programa y 
consecuencias de no cumplirlo, como la reducción del apoyo o baja del mismo. 

Si bien, los programas sociales son de gran ayuda para los beneficiarios, es 
fundamental conocer el uso que se le da en función de su contexto familiar y escolar. Para 
Fabelo (2000) y Martínez (2015) la familia tiene un papel importante en la formación del 
individuo, pues en ella, donde se trasmiten los valores de una generación a otra, y a su vez, 
marca el comportamiento de sus integrantes. Esto significa, que el uso del recurso económico 
que recibe el beneficiario y su uso está guiado por los principios inculcados en el seno 
familiar.  Así como el soporte de sus relaciones para mejorar la convivencia (Núñez, López y 
Jiménez, 2016). 

En esta misma idea, las becas como apoyo económico y objeto de estudio, no es la 
excepción dada su importancia en el desarrollo y bienestar de la población estudiantil 
relacionado con su contexto familiar. Para esta investigación, se considera la metodología de 
Haro y Vázquez (2018) enfocada en explicar el papel de la beca manutención Elisa Acuña en 
los estudiantes universitarios y su efecto en la cohesión familiar. El cuadro 1 presenta el 
concepto de los cuatro pilares de la cohesión social, objetivo y su contribución teórica.  

 

Metodología 

La crisis sanitaria debido a la pandemia Covid-19 que afectó gravemente a la sociedad 
internacional, en la cual el Gobierno de México se vio obligado a establecer confinamiento en 
las viviendas de las familias mexicanas y con el ingreso bimestral a los estudiantes 
universitarios del programa de becas estudiantiles se diseñó un cuestionario online con la 
finalidad de cumplir con el objetivo de la investigación, que consiste en explicar el papel de 
la beca manutención Elisa Acuña en los estudiantes universitarios y su efecto en la cohesión 
familiar. 

La metodología es cualitativa, de corte transversal y descriptiva. El cuestionario online 
está estructurado por preguntas cerradas en escala ordinal, dicotómica e intervalo, así como 
preguntas abiertas con la finalidad de contextualizar el entorno familiar del estudiante 
universitario, lo que le produce la beca con relación a sus necesidades de tipo material y 
emocional. Este instrumento comprende seis secciones; datos generales; datos de la beca; 
vínculos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia, los últimos cuatro 
son los pilares de la cohesión social.  
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Para llevar a cabo el estudio, se solicitó el apoyo de la Facultad de Economía (FE) de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para compartir el enlace e invitar a 
los estudiantes a participar en el estudio, con el criterio de que contarán con la beca de 
manutención (Elisa Acuña) y fueran estudiantes activos. El enlace, invitación y difusión 
estuvo disponible durante tres semanas. El cuadro 2 muestra la definición operacional para 
la realización del estudio.   

Cuadro 1. Marco conceptual de cohesión social 

 
Fuente: elaboración propia con base en Haro y Vázquez (2018). 
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Cuadro 2. Definición operacional de los pilares de cohesión social. 

 
Fuente: elaboración propia en base al cuestionario en línea. 
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Resultados 

En este apartado se presentan los resultados de la participación de los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Economía (FE) de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) que cuentan con la beca “Elisa Acuña” (manutención) con relación a lo que 
genera en su familia.  

 

Datos generales 

La tabla 1 muestra que la edad promedio de los que participaron en el estudio fue de 20 años 
y la participación por semestre corresponde al nivel básico, esto es, de primer semestre hasta 
quinto semestre. La participación de becarios se distribuye equitativamente entre hombre y 
mujeres. El 50% vive en localidades rurales y el otro 50% vive en localidades urbanas. Se les 
preguntó el motivo de por qué solicitaron la beca, a lo que, el 40% mencionó que su familia 
no tiene dinero, seguido del 35% por motivos de seguir estudiando, y, por último, el 25% por 
ayudar a su familia. 

Tabla 1. Datos generales de los estudiantes de la FE-BUAP por tipo de beca (%) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el estudio. 

 

Vínculos sociales 

El primer pilar tiene como objetivo, conocer las necesidades materiales o emocionales de la 
familia del estudiante universitario y lo que produce la beca como un recurso económico. La 
tabla 2 muestra que desde que recibieron la beca los estudiantes, la relación con su familia 
no cambio nada (50%), seguido de cambio mucho (37.5%) y finalmente cambio poco 
(12.5%), al preguntarles del porqué de su respuesta, tanto los de mayor porcentaje como los 
de menor porcentaje mencionaron frecuentemente “la relación con su familia es buena” y “la 
beca es importante pero la relación con mi familia está bien”. Mientras que el porcentaje 
intermedio (37.5) mencionaron que “la beca cambio mucho la relación en su familia de forma 
favorable”. Asimismo, se les preguntó ¿Cómo era su relación con su familia antes de recibir 
la beca? El 50% mencionó que buena o muy buena y el otro 50% regular o mala. 

Para contextualizar lo que genera o produce la beca en los estudiantes universitarios 
en relación con su familia, se les planteó tres preguntas abiertas. Primero, ¿de qué forma la 
beca cambio la relación en tu familia?, las respuestas con mayor frecuencia fueron “mayor 
cooperación”, “respeto” y “tolerancia”. Segundo, ¿qué tipos de necesidades tratan en tu 
familia cotidianamente?, los comentarios fueron “transporte”, “salud”, “educación”, y 
“alimentación”. Y tercero, ¿cómo la beca que recibes ha ayudado a tu familia? “porque gracias 
a la beca les puedo ayudar un poco con los gastos”, y “porque a mi parecer disminuyeron 
considerablemente las preocupaciones entre ellos”.  

Por último, el 50% considera que el recurso económico les dio mayor unión en sus 
familias y el otro 50% mencionó que no por qué ya existe unión en ella, mientras que, los que 
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respondieron que sí les dio mayor unión, mencionaron “ahora mis papás tienen menos 
preocupación con mis gastos escolares”. Se puede señalar que la beca tiene un efecto 
importante en la relación estudiante universitario y el fortalecimiento del lazo familiar, esto 
se explica porque la relación entre ellos es buena, incluso antes de recibir el recurso 
económico. 

Tabla 1. Beca manutención y su efecto en el lazo familiar (%) 

Fuente: elaboración propia con base en el estudio. 
 

Confianza 

El segundo pilar tiene como objetivo conocer el nivel de confianza que genera la beca del 
estudiante universitario en su familia. La tabla 2 muestra que todos los estudiantes apoyaron 
a su familia con la beca que recibieron, al preguntarles por qué lo hicieron, las respuestas con 
frecuencia fueron “ayudar en los gastos”, “lo necesitaba mi familia”, “para apoyarlos”, “porque 
podemos contar el uno con el otro”. Asimismo, en destinan en promedio $2,271 pesos de la 
beca a sus familias. Todos mencionaron que sus familias los han apoyado, y eso es muy 
importante (50%) e importante (37.5%), reflejándose en fortalecer la confianza entre el 
estudiante universitario y su familia (62.5%). Por último, el 37.5% que mencionó que la beca 
no generó mayor confianza en sus familias obedece a que este valor ya existe en ellos, antes 
y después de recibir la beca.  

Tabla 2. Beca manutención y su efecto en la confianza familiar (%) 

Fuente: elaboración propia con base en el estudio. 
 

Valores compartidos 

El tercer pilar tiene como objetivo, conocer los valores primordiales que está generando o 
fortaleciendo la beca en los estudiantes universitarios en sus familias. La tabla 3 muestra que 
el 87.5% de los estudiantes consideran que la beca los incentiva a ser solidarios con su 
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familia, y en caso de no contar con la beca, el 75% cree que su familia los apoyaría. Además, 
se indagó respecto a que lo sienten al apoyar a sus familias a través de la beca, el 40% 
cooperativo, 30% solidario y 30% importante.  Al preguntarles el porqué de su respuesta, 
comentaron “desde pequeña me inculcaron esos valores” “mis padres son el ejemplo” “mi 
familia lo lleva a cabo”. Por último, se les preguntó, desde que recibiste la beca ¿Qué tipo de 
valores son comúnmente utilizados en tu familia para apoyarse a diario?, el 75% mencionó 
respeto, seguido de solidaridad. 

Tabla 3. Beca manutención y su efecto en los valores compartidos (%) 

Fuente: elaboración propia con base en el estudio. 
 

Sentido de pertenencia 

El último pilar, tiene como objetivo conocer las formas de participación e integración familiar 
que produce la beca en el estudiante universitario. La tabla 4 muestra que la beca influye 
positivamente en la relación estudiante universitario-familia. A su vez, los estudiantes con la 
beca de manutención muestran mayor integración (62.5%) con su familia desde que reciben 
la beca. Cabe resaltar que la respuesta igual, no indica un resultado negativo, más bien, la 
relación estudiante-familia sigue siendo buena, independientemente de la beca. Para 
contextualizar lo que representa para el estudiante apoyar a su familia a través de su beca, 
las respuestas con mayor frecuencia fueron “satisfacción y felicidad al apoyar a mi familia”. 
Esto último se refleja en los promedios de 8.13 y 8.88 en satisfacción con la familia, antes y 
después de la beca respectivamente. 

Tabla 4. Beca manutención y su efecto en el sentido de pertenencia (%) 

Fuente: elaboración propia con base en el estudio. 
 

Discusión de resultados 

El objetivo de la investigación fue analizar el papel de la beca manutención Elisa Acuña en 
estudiantes universitarios y su efecto en la cohesión familiar. Durkheim (1967) señala que la 
unión es posible por medio de la solidaridad mecánica y orgánica, la primera obedece a 
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normas, valores, sentimientos e ideas que el individuo adquiere dentro de una estructura 
social, y la segunda, el individuo participa y coopera en la sociedad, generando lazos de unión 
y de vínculos sociales.  En este sentido, se afirma que la solidaridad como valor humano es 
fundamental para unir a la sociedad. Para este estudio, es vital para unir a las familias a través 
de la beca que recibe el estudiante universitario. 

Para Fabelo (2000) y Martínez (2015) la familia es la base que genera unión entre sus 
integrantes, en ella se trasmiten los valores de una generación a otra. Tales fueron los 
resultados de esta investigación, la solidaridad y el respeto como valores son trasmitidos por 
los padres de una generación a otra, destinar una parte de la beca en los gastos familiares son 
guiados por estos valores inculcados por los padres a través del ejemplo. 

Haro y Vázquez (2018) señalan que contextualizar el entorno del individuo a partir de 
sus necesidades materiales y emocionales permiten identificar fortalezas para unir a la 
sociedad. En este sentido, los gastos familiares que realizan los padres de los estudiantes 
universitarios les generan preocupación para que sus hijos e hijas continúen sus estudios. No 
obstante, la beca como objeto de estudio, es un revulsivo en la dinámica familiar, pues 
contribuyó en unir a las familias a través de la participación, integración, confianza, fortalecer 
valores como el respeto y solidaridad en el estudiante. 

Asimismo, la beca de manutención permite cohesionar la relación entre el estudiante 
y su familia a través de solidarizarse con su familia en los gastos de la casa y responsable en 
los gastos escolares como el pago de inscripción, compra de material didáctico, gastos de 
transporte y alimentación. Lo anterior, fortalece el lazo familiar guiados por los valores 
inculcados en el seno familiar y por las necesidades económicas que observa el estudiante. 
Tal como señalan Núñez, López y Jiménez (2016) la cohesión social depende del soporte en 
sus relaciones, y de los recursos que los integrantes realicen para mejorar la convivencia.  

En suma, los estudiantes universitarios que participaron en el estudio, les genera 
satisfacción, se sienten importante en el círculo familiar, dado que participan en los gastos de 
su familia, desempeña un papel protagónico en las decisiones familiares, generando así, 
mayor confianza, solidaridad, cooperación, respeto y correspondencia en los sentimientos. 
Se puede señalar que el estudio de la beca de manutención Elisa Acuña contribuye a la 
cohesión familiar de los estudiantes universitarios que participaron en la FE-BUAP. 

 

Conclusión 

La beca de manutención Elisa Acuña tiene como finalidad que los estudiantes de nivel 
superior terminen sus estudios y continúen su formación académica. La investigación tuvo 
como objeto de estudio la beca que recibe el estudiante universitario y como sujeto de estudio 
al estudiante entorno a lo que representa, genera o produce el recurso económico en la 
dinámica familiar. De acuerdo con los resultados y discusión teórica, se concluye que la beca 
en los estudiantes universitario que participaron en el estudio en la FE-BUAP presentó un 
efecto positivo en la generación de cohesión familiar al fortalecer la relación con su familia a 
través de acciones como absorber parte de los gastos de la casa de sus padres y escolares. 
Este tipo de apoyos influye en fortalecer el lazo familiar y a su vez, mayor confianza en sus 
integrantes. El respeto y solidaridad como valores son principios de los padres inculcados en 
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los hijos, por ello, la importancia del estudiante universitario en participar e integrarse en los 
gastos de su familia. 

 

Propuesta 

Los programas sociales han evolucionado y adecuado a las necesidades de la población 
mexicana, desde el indicador institucional es importante la cobertura e incremento en los 
montos. Sin embargo, falta mirar más allá del dato institucional, es decir, profundizar en lo 
que generan los programas sociales en el entorno de quien recibe el recurso económico y su 
efecto en la sociedad, como posibilidad de construir desde la raíz, paz en México, esto es, 
generar políticas sociales que contribuyan a reducir la violencia, inseguridad, etc., guiados 
por los valores desde el nicho familiar. 

 

Epílogo 

El trabajo titulado la beca manutención Elisa Acuña y su efecto en la cohesión familiar en los 
jóvenes universitarios se relaciona con la línea salarios mínimos por debajo de las líneas de 
pobreza patrimonial y moderada, dado que los programas sociales tienen un efecto en el 
entorno y dinámica de las personas beneficiadas, desde diferentes aristas, entre ellas de tipo 
social y económica. Más aún, las becas en México como programa social han sido importantes 
en la disminución del rezago educativo como indicador institucional y permite a los 
estudiantes terminar sus estudios. Sin embargo, falta realizar estudios sobre lo que produce 
o genera el recurso económico en el entorno de quien la recibe. El ingreso en los hogares 
mexicanos guiados en gran parte por los salarios mínimos, no son suficientes para cubrir la 
alimentación, gastos escolares, vivienda, servicios como agua, luz, gas, etc., generando 
repercusiones en las familias desde aspectos materiales como emocionales, incluyendo las 
preocupaciones por cubrir las necesidades de sus integrantes. Por ello, la importancia de 
analizar el papel de la beca manutención Elisa Acuña en estudiantes universitarios y su efecto 
en la cohesión familiar. 
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